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RESUMEN  

Este Informe de Investigación explora la Evolución del Docecheo para la 

Recuperacion en la Festividad “Virgen de la Natividad. Donde sus actividades 

tradicionales han modificado, perdiéndose tradiciones relevantes en el 

transcurso de los años, por una falta de interés tanto de las autoridades como 

de los pobladores en recopilar información de este hecho tradicional y su 

evolución, el cual nos lleva a Determinar las Evidencias de la evolución del 

Docecheo para la recuperación documental en la festividad “Virgen de la 

Natividad” del Distrito de Tabalosos.   

Dentro del enfoque Cualitativo, se asume el método Etnográfico y la técnica de 

selección de la muestra del estudio es por conveniencia y aleatoria, a través de 

técnicas e instrumentos de recolección de datos como; la entrevista a 

profundidad, la encuesta, el diario de campo y la observación participante, se 

pudo recopilar información de manera oral, evidenciando la evolución del 

Docecheo, como se realizaba en el pasado se reflejó  a través de la proyección 

Folclórica del proceso tradicional del Docecheo en la Festividad, de esta manera  

los pobladores recuerden y evidencien los cambios al festejarlo actualmente.  

Los Resultados indican que  existe una escasa información documental, sobre 

las partes y procesos que se realizan durante el proceso tradicional del 

Docecheo  en la festividad de la Virgen de la Natividad del Distrito de Tabalosos, 

que con la evolución se precisa modificaciones de su significados, uno que se 

refiere a las doce vueltas que se realiza alrededor de la plaza principal del distrito 

de Tabalosos y el segundo significado de acuerdo al horario que se realizaba 

antiguamente, y de la misma manera en su forma de vestir y en la parte de su 

recorrido.  

En Conclusión, el Método Etnográfico, fue quien facilitó a recuperar información 

sobre el Docecheo, ayudo a identificar la evolución de las tradiciones más 

antiguas en la Festividad “Virgen de la Natividad”, la técnica de la observación 

ayudo al investigador a ser partícipe e identificar la evolución que ha tenido esta 

festividad a lo largo de los años, así como la entrevista, donde se evidencia la 

escasa información documental sobre el Docecheo en la Festividad Virgen de la 

Natividad.   
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Palabras claves: Evolución, Docecheo, Recuperaciòn Documental 

ABSTRACT  

This Research Report explores the Evolution of the Docecheo for the Recovery 

in the Feast “Virgin of the Nativity. Where their traditional activities have changed, 

losing relevant traditions over the years, due to a lack of interest of both the 

authorities and the residents in collecting information on this traditional event and 

its evolution, which leads us to determine the evidence of the evolution of the 

Docecheo for the documentary recovery in the “Virgin of the Nativity” festival of 

the District of Tabalosos.  

Within the Qualitative approach, the Ethnographic method is assumed and the 

study sample selection technique is for convenience and randomization, through 

data collection techniques and instruments such as; The in-depth interview, the 

survey, the field diary and the participant observation, were able to collect 

information orally, evidencing the evolution of the Docecheo, as it was done in 

the past was reflected through the Folkloric projection of the traditional process 

of the Docecheo in the Festival, in this way the residents remember and show 

the changes when celebrating it today.  

The results indicate that there is little documentary information about the parts 

and processes that are carried out during the traditional process of the Docecheo 

on the feast of the Virgin of the Nativity of the District of Tabalosos, which with 

the evolution requires modifications of their meanings, one which refers to the 

twelve laps that take place around the main square of the district of Tabalosos 

and the second meaning according to the schedule that was done in the past, 

and in the same way in the way they dress and in the part of their route. In 

Conclusion, the Ethnographic Method, who facilitated to recover information 

about the Docecheo, helped identify the evolution of the oldest traditions in the 

“Virgin of the Nativity” Festival, the observation technique helped the researcher 

to be a participant and identify the evolution that this festival has had over the 

years, as well as the interview, where there is little documentary information about 

the Docecheo in the Virgin of the Nativity Festival.  
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INTRODUCCIÓN  

El presente trabajo de investigación denominado Evolución del Docecheo para 

la Recuperación Documental en la Festividad “Virgen de la Natividad” del Distrito 

de Tabalosos, es de tipo Cualitativo – Etnográfico, cuyo  objetivo es determinar 

evidencias de la evolución del docecheo para la recuperación documental en la 

festividad Virgen de la Natividad y describir este hecho social del Distrito de 

Tabalosos; como los aspectos históricos, religiosos, culturales e ideológicos de 

la festividad. Así realizar la Proyección Folklórica del Proceso tradicional de 

Docecheo de la Festividad de la “Virgen de la Natividad”, para que el poblador 

recuerde este hecho social evidenciando los cambios que existen en la 

actualidad, dándose cuenta que hay muy poca información física sobre lo 

tradicional, por eso la recuperación documental sirve para difundir este proceso 

tradicional del Docecheo de esta magna fiesta que existe en el mes de 

septiembre en el Distrito de Tabalasos, donde acuden personas de todo el 

Departamento de San Martin.  

  

Este trabajo de Investigación presenta cinco capítulos, el primero sobre el  

Contexto Histórico Sociocultural del Distrito de Tabalosos – San Martin y su 

Festividad en Honor a la Virgen de la Natividad, así como del Distrito de Lamas 

y la Provincia de Tabalosos dando a conocer su contexto Sociocultural. El 

segundo capítulo se explica la teoría de la Evolución además como los tipos de 

evolución y la evolución Social. El tercer capítulo se redacta sobre la 

Recuperación Documental, el concepto, las técnicas para poder recuperar 

información de una Investigación, los diferentes tipos de documentos de 

información que existen y la evolución de los diferentes tipos de Documentos e 

informe sobre la Cultura de Archivos.  El cuarto capítulo se enfoca en la teoría 

de la Festividad, y cómo surge en la sociedad, las fiestas tradicionales en el Perú, 

el proceso que tiene una fiesta tradicional, el concepto de una fiesta patronal y 

la devoción. Y por último el quinto capítulo se explica sobre la Proyección del 
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Hecho Folclórico, el Informe de la Proyección Folclórica, la reseña histórica y los 

resultados.  

Por ello la Investigación se enfoca en la recuperación documental etnográfica, 

del distrito de Tabalosos donde se produce el hecho folclórico del docecheo en 

la festividad en honor a la Virgen de la Natividad, comprendiendo que de esta 

manera se seguirá conservando lo tradicional desde una Recuperación 

Documental, con el fin de colocar a la disposición no solo del poblador tabalosino, 

sino también del estudiante, los docentes, e investigadores y público en general, 

la información sobre la Evolución del Docecheo para la Recuperación 

Documental en la festividad “Virgen de la Natividad” del Distrito de Tabalosos.  
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I.  FUNDAMENTOS DEL ESTUDIO:  

1.1.  Introducción.  

La Evolución del Docecheo para la Recuperación Documental en la 

Festividad “Virgen de la Natividad” del Distrito de Tabalosos, es de 

tipo Cualitativo – Etnográfico, cuyo objetivo es determinar evidencias 

de la evolución del docecheo para la recuperación documental en la 

festividad Virgen de la Natividad y describir este hecho social del 

Distrito de Tabalosos; como los aspectos históricos, religiosos, 

culturales e ideológicos de la festividad. Así realizar la Proyección  

Folklórica del Proceso tradicional de Docecheo de la Festividad de la 

“Virgen de la Natividad”, para que el poblador recuerde este hecho 

social evidenciando los cambios que existen en la actualidad, 

dándose cuenta que hay muy poca información física sobre lo 

tradicional, por eso la recuperación documental sirve para difundir 

este proceso tradicional del Docecheo de esta magna fiesta que existe 

en el mes de septiembre en el Distrito de Tabalasos, donde acuden 

personas de todo el Departamento de San Martin.  

Este trabajo de Investigación presenta cinco capítulos, el primero 

sobre el Contexto Histórico Sociocultural del Distrito de Tabalosos – 

San Martin y su Festividad en Honor a la Virgen de la Natividad, así 

como del Distrito de Lamas y la Provincia de Tabalosos dando a 

conocer su contexto Sociocultural. El segundo capítulo se explica la 

teoría de la evolución, los tipos de evolución y la evolución Social. El 

tercer capítulo se redacta sobre la Recuperación Documental, el 

concepto, las técnicas para poder recuperar información de una 

Investigación, los diferentes tipos de documentos de información que 

existen y la evolución de los diferentes tipos de Documentos e informe 

sobre la Cultura de Archivos.  El cuarto capítulo se enfoca en la teoría 

de la festividad, y cómo surge en la sociedad, las fiestas tradicionales 

en el Perú, el proceso que tiene una fiesta tradicional, el concepto de 

una fiesta patronal y la devoción. El quinto capítulo se explica sobre 
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la Proyección del Hecho Folclórico, el Informe de la Proyección 

Folclórica, la reseña histórica y los resultados.  

Por ello la Investigación se enfoca en la recuperación documental 

etnográfica del distrito de Tabalosos donde se produce el hecho 

folclórico del docecheo en la festividad en honor a la Virgen de la 

Natividad, comprendiendo que de esta manera se seguirá 

conservando lo tradicional desde una recuperación documental, con 

el fin de colocar a la disposición no solo del poblador tabalosino, sino 

también del estudiante, los docentes, e investigadores y público en 

general, la información sobre la Evolución del Docecheo para la 

Recuperación Documental en la festividad “Virgen de la Natividad” del  

Distrito de Tabalosos.  

 1.2.  Planteamiento del problema.  

A través del tiempo, el ser humano se ha manifestado por medio de 

documentos de diversas índoles, visuales, sonoros y audiovisuales. 

Estos documentos representan el contexto que rodea al hombre, así 

no solo describen su situación en determinada época, sino que 

además delinean su evolución en el devenir histórico. Así los 

documentos escritos, fotos, videos y películas pueden constituir 

fuentes de registro informativo valioso a manera de referentes 

identitarios. (Tolosa. G y Bordignon. F, 2007).  

  

De acuerdo a la Convención de UNESCO (1972), “el Patrimonio  

Cultural, se compone de aquello que a lo largo de la historia han 

creado los hombres de una nación y que, en el momento presente 

seguimos creando los que vivimos en la actualidad”. A partir de la II  

Guerra Mundial, el hombre tomó conciencia por la pérdida documental 

del Patrimonio Cultural, parte de su cultura y tradiciones, como 

expresión de su identidad. Carnalho Neto (1955), define el hecho 

folclórico como todo lo que el hombre hace o produce en el sentido 

material o no material y que ante todo debe ser tradición, quiere decir 

que, se transmita de generación en generación. (Calderón. K, 2007).  
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En el Perú, donde no se puede hablar de una sola sino de múltiples 

identidades, las tradiciones de carácter religioso a manera de fiestas 

patronales conforman parte fundamental del acervo de cada pueblo, 

sus usos y costumbres. En la selva peruana, Tabalosos constituye un 

ejemplo de diversidad por medio de festividades religiosas, como 

fiesta religiosa principal el 8 de setiembre que se da cada año en 

honor a la Virgen de la Natividad, donde existe un gran fervor religioso, 

que convoca gran cantidad de fieles de diversos puntos del país y del 

extranjero por los milagros que se le atribuyen a la Virgen de la 

Natividad, los devotos asisten al Santuario de la Virgen ubicada en la 

plaza principal del pueblo de Tabalosos, con la finalidad de participar 

en la misa y en la procesión recorriendo las principales calles de la 

localidad.   

  

La festividad de la Virgen de la Natividad en el pueblo de Tabalosos 

se celebra desde el año 1817; la Virgen fue encontrada en el barrio 

de Chacchaypampa, gracias  a la caza de animales del monte, 

actividad que se realizaba en diferentes meses del año, y que con el 

tiempo se comenzó a ejecutar como parte de los donativos para la 

festividad en honor a la Virgen de la Natividad. En la actualidad existen 

actividades ligadas a la agricultura y la gastronomía que se relacionan 

con el impacto comercial de la festividad en los pobladores.  

  

La fiesta patronal en  honor a la Virgen de la Natividad se ubica en el 

distrito de Tabalosos que está conformado por 11 barrios, entre los 

principales encontramos a Chacchaypampa, Plaza Norte, Porvenir, 

Fatama, Chimba, Partido alto y Plaza Central, estos son los barrios 

que  participan y organizan la festividad en honor a la Virgen de la 

Natividad, en ella se observan diferentes fases como;  el afaneo, 

actividad donde los pobladores recolectan los víveres que son 

preparados y los consumen  durante toda la festividad, también està 

la llegada de los conjuntos típicos al distrito de Tabalosos. La 
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preparación del voto, el albaza y el docecheo, que se realizan el día 

07 de septiembre, en estas actividades cada barrio sale al ritmo de un 

conjunto musical, dirigidos por el pasante de la festividad, para 

posteriormente reunirse en el coliseo cerrado. Desde este lugar se 

movilizan hacia la plaza de armas de Tabalosos, destino donde 

finalmente regresan a sus barrios originarios. Otra de las facetas de 

la festividad es la misa en honor a la Virgen de la Natividad del distrito 

de Tabalosos, la procesión, la entrega de los votos y por último el 

concheo.  

  

El Docecheo, una de las facetas de la festividad de la Virgen de la 

Natividad, que a través de los años ha tenido variaciones, las cuales 

han perjudicado  la tradición y las costumbres del pueblo de 

Tabalosos, una de las causas que ha influido en el poblador 

Tabalosino, es la falta de culturización producto de la globalización, 

que se manifiesta en modificaciones en la vestimenta tradicional del 

Docecheo. Los hombres salían con camisa blanca, pantalón oscuro 

(negro, gris o azul marino), Talega (alforja) y descalzos; las mujeres 

salían con falda oscura (negro, gris o azul marino), blusa blanca con 

adornos coloridos o vestido de una sola pieza (colores vivos) y 

descalzas. Hombres y mujeres llevaban como adornos dos collares 

grandes cruzadas como bandas, elaboradas con hilo pabilo y 

rosquitas de yucas, en la cintura llevaban amarrada una botella de 

chicha de maíz amarillo, huarapo o aguardiente.  

  

Además de las modificaciones en el vestuario tradicional, el Docecheo 

ha ido registrando una menor asistencia de los pobladores de la zona. 

En este sentido, se ha observado que solo participan siete barrios 

(Chacchaypampa, Plaza Norte, Plaza Central, Porvenir, Fatama, 

Chimba y Partido Alto) de los nueve barrios que antiguamente se 

presentaban (Pueblo Joven, Calvario, San Juan, Chacchaypampa, 

Plaza Norte, Porvenir, Fatama, Chimba y Partido Alto). Uno de los 

motivos se debe a los problemas asociados a la planificación y 



15  

  

producción de la festividad por parte de los pasantes de los barrios 

tradicionales. De otro lado, también ha influido  la aparición de iglesias 

evangélicas que no comparten la festividad, por desdeñar la 

adoración de imágenes religiosas.  

  

La desaparición de la festividad como consecuencia de la inasistencia 

de los pobladores podría influir negativamente en construcción de la 

identidad cultural del poblador, ya que las nuevas generaciones 

perderían las vivencias que conformen la memoria colectiva basada 

en tradiciones socioculturales de Tabalosos. Así como menciona  

Duns Scoto, citado por Rojas. M (2011) en el libro de Identidad 

Cultural e integración, nos dice que; “la Identidad es un término que 

equivale a individualidad, es decir, lo que hace que un individuo sea 

el mismo y se distinga de cualquier otro”.  

  

En la actualidad, la tecnología ha facilitado la recuperación de 

información documental, que ahora se representa digitalmente, de 

forma rápida y sencilla, pero en tiempos anteriores no había 

necesariamente un registro documental de información sobre dichas 

tradiciones.   

Sus barrios eran y son indiferentes a una recopilación de documentos 

de información; como fotos, folletos, libros, videos, entre otros, para 

tener evidencias de sus tradiciones y costumbres como el proceso 

tradicional del docecheo en la Festividad de la Virgen de la Natividad 

de Tabalosos.  

  

La recuperación del pasado es necesaria si se desea avanzar hacia 

el futuro. La escasa previsión en relación al registro de hechos 

folclóricos, la pérdida de documentos y la carencia de una cultura de 

archivo, dificultan la protección y evidencias de festividades religiosas 

como la Virgen de la Natividad en el Distrito de Tabalosos, la finalidad 

de conservar su autenticidad y lograr un nivel de desarrollo acorde a 

sus propias necesidades. Un primer paso a la concretización de este 
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objetivo nace desde la recuperación documental. En este sentido, 

debido a la problemática antes expuesta, y para que perdure la 

esencia de la fiesta religiosa, se propone describir y redactar la 

evolución del Docecheo para la recuperación documental en la 

Festividad “Virgen de la Natividad” del Distrito de Tabalosos.   

  

 1.3.  Justificación   

Mediante esta investigación etnográfica se dará a evidenciar la 

evolución del docecheo para la recuperación documental en la 

Festividad “Virgen de la Natividad” del Distrito de Tabalosos, de esta 

manera el poblador Tabalosino podrá observar los diferentes cambios 

que ha venido sufrido su festividad.  

Esta Investigación beneficia a los pobladores de Tabalosos 

fortaleciendo su Identidad Cultural y Social, desde la recuperación 

documental de la evolución del Docecheo de la Festividad de la 

“Virgen de la Natividad”, difundiendo las costumbres y tradiciones que 

se realizan dentro de una de las fases de la fiesta religiosa, así el 

poblador Tabalosino reconozca la evolución, cambios y lo que se dejó 

de practicar en el proceso tradicional del Docecheo de la Festividad 

de la “Virgen de la Natividad”. Así beneficia también al turismo, porque 

gracias a la recuperación documental de la evolución del Docecheo, 

como una de las fases de la Festividad, esta será mucho más 

conocida y atractiva para las personas que visiten Tabalosos, así por 

ende impulsará la economía local.  

Gracias a esta investigación etnográfica, los  estudiantes 

universitarios y docentes investigadores asociados a la pedagogía del 

arte, la antropología cultural y la sociología, que  estén interesados en 

investigar sobre la Festividad religiosa en honor a la “Virgen de la 

Natividad”, tendrán un marco de referencia sobre las tradiciones y 

costumbres practicadas durante la Festividad en el pueblo 

Tabalosino, como sus fases, entre ellas, el proceso tradicional del 

Docecheo, de esta manera incentivar a la recuperación documental 
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de cada festividad o danza que se está perdiendo y modificando con 

el pasar del tiempo, y desde manera mantener la esencia y tradición 

de dicha danza o festividad.  

Martínez. F (2004) en el libro de Recuperación de información: 

modelos, sistemas y evaluación, nos explica muy claramente sobre 

las formas de recuperación documental o de recuperación de 

información en el tiempo y como esta ha ido evolucionando. Se 

desarrolló inicialmente, con la protección de libros en bibliotecas, 

como método de recolección de información, en la actualidad la web 

2.0  se ha convertido en un instrumento de recuperación documental. 

En el caso de la faceta del proceso tradicional del docecheo de la 

festividad en honor a la Virgen de la Natividad del Distrito de 

Tabalosos, la presenta investigación se plantea como un primer 

acercamiento a la reconstrucción de la memoria y la identidad 

colectiva por medio de la revisión de fuentes visuales, sonoras y 

audiovisuales en relación a la evolución de los hechos folclóricos 

adjuntos a la tradición religiosa.  

Se justifica metodológicamente, ya que se utilizaron diferentes 

métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos para esta 

Investigación Etnográfica, como la observación, guía de entrevista, la 

entrevista, el cuestionario y el diario de campo, así, recuperar 

información de la evolución del Docecheo de la Festividad de la Virgen 

de la Natividad. En el libro denominado “Metodología de la 

investigación cualitativa” de Rodríguez, Gil, García (1996). Nos habla 

sobre la importancia de estos métodos de recolección de datos para 

la investigación. De esta forma, la metodología usada servirá como 

base a futuras investigaciones que deseen desarrollar trabajos 

etnográficos que aborden la recuperación documental de festividades 

religiosas.  
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 1.4.  Limitación     

A continuación, se plantea las siguientes limitaciones:  

  

La falta de texto y documentos que hablen sobre la historia de la 

Festividad en honor a la Virgen de la Natividad, se reducen a 

testimonios orales y no escritos. Asimismo, se identifica el celo de los 

pobladores nativos en relación a la interacción con elementos 

foráneos, lo que dificulta la observación participante. Aun así el trabajo 

ha logrado recopilar en las referencias y testimonios orales que han 

podido recrear el devenir de los hechos folclóricos, sustancia 

primordial de la Proyección Folklórica del hecho tradicional del 

Docecheo en la festividad “Virgen de la Natividad”.   

  

La introducción de avances tecnológicos y los procesos de movilidad 

social hacia la comunidad hacen que parte de sus usos y costumbres 

autóctonas vengan siendo reemplazadas. En este sentido, los 

testimonios orales no logran conglomerar la totalidad de tradiciones 

que han dejado de practicarse a la actualidad.                                                                

 1.5.  Antecedentes       

- Internacionales   

García. P (2015) de la Universidad central del ecuador facultad 

de comunicación social carrera de comunicación social, en su 

tesis: “Documental para la recuperación histórica de los 

danzantes pastos en la comunidad de Chután bajo en la 

provincia del Carchi” para obtener el grado de Bachiller en  

Comunicación Social, plantea las siguientes conclusiones:  

- Para entender, interpretar, y comprenderlas cualquier 

manifestación cultural el investigador debe desprenderse de 

las verdades absolutas y de esta forma despojarse de ciertos 

criterios errados que se tiene por el desconocimiento de la 

cultura. Por otra parte, no entender a las representaciones 

culturales solo como un fin de ser el objeto de estudio de un 



19  

  

tiempo limitado y desde el exterior, sino adentrase para 

comprender mejor sus manifestaciones culturales.  

- El método etnográfico permitió obtener de manera más sencilla 

información, permitiendo acceder a la historia más remota que 

había en la comunidad. Por medio del método se logró 

involucrarse en la cotidianidad adentrándonos en el 

conocimiento de su cultura, así estableciendo espacios de 

respeto entre culturas.  

- El documental ha cumplido con su objetivo dar a conocer la 

realidad que viven el pueblo de Chután Bajo y la problemática 

que atraviesa en su comunidad. A su vez, por medio de este 

producto se llegó a plasmar en imágenes la historia de los 

últimos danzantes y su legado que no quieren que se muera. 

Además, se encontró con un material tangible de la comunidad 

que quieren que su danza permanezca por las generaciones 

venideras, por medio de instrumentos más acordes a la 

actualidad como equipos de DVD porque es mucho más 

atractivo mirar una historia en un formato de película, con ello 

reforzar lo que es la transmisión oral.  

- Los grupos de danzantes tanto de San Gabriel y Chután Bajo 

la transmisión de conocimientos se ha logrado mantener dentro 

del círculo familiar, pero no se ha expandido dentro de la 

comunidad por el poco interés de las personas que habitan 

dentro del sector. Por ello se quiere crear escuelas de danza 

ancestral con un sentido de educación etnoeducativo para que 

los niños, jóvenes y adultos 89 tomen un sentido de 

pertenencia y conozcan sobre la cosmovisión ancestral, 

representación de su danza y su vestimenta.  

Esta Tesis Etnográfica, aportó en la investigación, en la fase de 

recoger información, mediante las técnicas de recolección de 

dato, porque explica sobre como reconocer, entender e 

interpretar las informaciones que se obtienen sin que el 

estudiante investigador influya en ellas y así desprenderse de 
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las verdades absolutas, haciendo énfasis en el objetivo del 

documental que es dar a conocer la realidad en el que vive el 

pueblo así como sus costumbres y tradiciones, en este caso la 

Festividad Religiosa en honor a la “Virgen de la Natividad”.  

Fernandez. F y Aguilar. E, de la Universidad Catolica de Bolivia 

“San Pablo” Bolivia, en su tesis. “Factores Motivacionales en la 

conducta de Bailar en la Fiesta del Gran Poder”  

- La amplitud de la fiesta colaboró a estudiarla de distintos 

ángulos, más aún por la falta de estudios formales que existe, 

sobretodo en el tema de factores motivacionales en las 

personas que año a año integran la fiesta de Gran Poder de 

manera progresiva y constante.  

- Mucha de las informaciones recuperadas aporta a 

investigaciones mencionadas y complementa a distintos 

trabajos informales que existen sobre esta fiesta, ya que, al ser 

una fiesta muy popular, además de convertirse en una tradición 

paceña, se ha transformado en una vitrina que demuestra 

mucha: ostentación, participación y devoción por parte de las 

personas que integran las distintas fraternidades.  

- Los resultados obtenidos, se evidencia que los factores 

motivacionales que intervienen en la conducta de bailar en la 

fiesta del Gran Poder, como satisfactor de necesidades, son 

las necesidades de: afecto, participación, ocio e identidad. 

Respondiendo de esta manera al objetivo general de la 

presente investigación. Asimismo, se pudo determinar que la 

fiesta del Gran Poder, es un satisfactor sinérgico, debido a que 

satisface más de una necesidad.  

- Tal realidad fue constatada mediante las entrevistas 

realizadas, ya que muchos de los bailarines afirmaron acudir a 

sus ensayos para liberarse de algunas tensiones, estrés y 

problemas del diario vivir. Dado que, para ellos, asistir a los 

ensayos u otras actividades de su fraternidad es como ingresar 

a un mundo nuevo, donde lo importante es bailar y compartir 
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con la gente de su fraternidad. Además, esta actividad se 

convierte en una experiencia donde cada bailarín puede 

acercarse a la espiritualidad ya que varios de ellos realizan 

promesas y le piden al Señor Jesús del Gran Poder que les 

ayude a solucionar sus problemas personales.  

Esta tesis explica que mientras más extensa sea la festividad, 

el estudio será más profundo; lo cual demuestra que la 

recopilación de datos durante la festividad ayuda a 

investigaciones futuras.   

Por el simple hecho de ser una fiesta muy popular se toma 

como un buen ejemplo, sus pobladores demuestran mucha 

devoción al bailar en toda la fiesta del gran poder cuyo objetivo 

es la integración de las fraternidades. Por lo tanto de esta 

manera aporta en la investigación al ver que en la mayoría de 

las festividades ayudan a la participación del poblador y a su 

vez a la recopilación de información y de las diversas 

costumbres que tienen los pobladores para que este con el 

pasar del tiempo no se pierda.  

- Nacionales   

Usuriaga. K (2014) de la Universidad Nacional de Centro del 

Perú- Huancayo, en su tesis. “Fiesta Patronal de San Roque, 

como recurso para el turismo en el Distrito de San Jerónimo de 

Tunan – 2013” para obtener el título de Licenciada en  

Antropología, anuncia las siguientes conclusiones:  

- Concluimos que el origen de la fiesta patronal de San Roque 

tiene como sustento la renovación de la fe cristiana, debido a 

que existía una gradual innovación en las actividades religiosas 

en el periodo que dura esta fiesta, existen diversos motivos en 

relación como se originó esta festividad y por tal razón se van 

insertando elementos culturales (baile de la chonguinada, los 

avelinos y otros), para atraer y renovar la fe cristiana de los 

pobladores de la localidad, la fiesta sería la forma, por 
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excelencia mediante la cual el pueblo experimenta su 

sensibilidad religiosa.  

- Los pobladores de San Jerónimo recibieron y adoptaron la 

festividad convirtiéndola en símbolo de su identidad, lo que 

propicio su establecimiento y permanencia a lo largo de los 

años, al punto de ser una de las festividades más 

representativas de la región, dado que en ella se muestran 

matices particulares que han sido adaptados 

permanentemente al contexto festivo.  

- La festividad en honor a San Roque, por su magnitud e impacto 

en la población, se ha convertido en uno de los principales 

atractivos turísticos, la fecha en la que se festeja es clave para 

promocionar el turismo en la ciudad, representan una 

oportunidad tanto para la población así como para las 

autoridades en la generación de actividades en términos 

económicos, propiciando un trabajo organizado entre ambos, 

lo cual la convierte en patrimonio vivo y representante de su 

identidad.  

- La veneración y el regocijo que causa esta festividad durante 

los días de celebración, significa para la población un espacio 

de alegría y esparcimiento además de la renovación de su fe, 

es en estos espacios que los pobladores y visitantes 

encuentran un momento para salir de la rutina y establecer 

relaciones sociales, lo cual ha contribuido a que la población 

sea participe de la festividad sin importar a la generación que 

pertenezcan desde niños hasta ancianos.  

  

- La fiesta de San Roque es una celebración que se espera con 

ansias por los devotos, porque al rendirle homenaje esperan 

tener bendiciones y milagros.  

- En el homenaje al patrón San Roque se representan las 

danzas de los avelinos y la chonguinada; así también las tardes 

taurinas como deleite para los pobladores y visitantes.  
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- La fiesta patronal de San Roque constituye un recurso 

invaluable por su diversidad y la historia que subyace en cada 

muestra. Su conservación es limitada y guarda relación con el 

escaso presupuesto y frágil capacidad de gestión de los 

interesados. Esta Tesis explica que su objetivo principal es 

renovar la fe cristiana, porque al transcurso de los años esta 

fiesta patronal de San Roque ha tenido diversos cambios e 

innovación en sus actividades religiosas, como el tiempo de 

duración. La evolucionando de esta fiesta religiosa ha dado 

cabida a elementos culturales tales como la danza 

chonguinada, avelinos entre otros, cambios que también ha 

tenido la Festividad en Honor a la Virgen de Natividad, esta 

investigación nos habla que a pesar de los diversos cambios 

en las actividades, participantes y duración de la festividad ha 

seguido perdurando por las generaciones adaptándose a su 

evolución y no perdiendo el significado de la fe al patrón, esto 

explica que la evolución de las tradiciones son buenas siempre 

y cuando no se pierda y se respete su esencia, lo que se quiere 

hacer en la Festividad de la “Virgen de la Natividad”.  

  

Romero. D (2019) de la Escuela Nacional Superior De Folklore “José 

María Arguedas”, en su tesis “La Festividad de la Virgen del Rosario 

y su relación con la identidad cultural en Paucartambo”  

- Uno de los indicadores de que existe una relación entre la 

festividad y la identidad cultural en la población, es la creciente 

tendencia de hacer partícipes a los niños desde muy pequeños 

en la festividad, año a año su presencia es más notoria, 

tomando de ejemplo a la danza puka pakuri wayri chuncho, en 

el año 2015 solo habían dos niños danzantes dentro de la 

comparsa, tres años después se ve un incremento ya que en 

el año 2018 hay 8 niños que han sido bautizados para 

pertenecer a la comparsa. esto es posible gracias al 

compromiso que asumen sus padres con las distintas 
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comparsas, reafirmando la importancia de sus antiguas 

costumbres y la necesidad de hacerlas trascender hacia la 

siguiente generación.  

- Otro punto importante es que cada vez más jóvenes ayudan a 

la recuperación de la festividad para compartir e integrarlos a 

la festividad identificándose como danzantes o carguyoq de 

alguna comparsa. Continuando con el ejemplo de la comparsa 

Puka Pakuri Wayri Chuncho, los carguyoq del año 2018 

Pamela Romero y Myshyell Rodríguez invitaron a cinco amigos 

cusqueños que no tenían conocimiento de la festividad, 

además de que los tres nuevos danzantes eran familiares. Con 

esto demostramos como el lazo familiar motiva e impulsa a que 

nuevas personas se integren, se interesen, practiquen, 

conozcan, y difundan la festividad de la Virgen del Rosario, 

desarrollando así un potente vínculo de identidad con sus 

raíces ancestrales que garantiza su continuidad.  

- A través de los años de trabajo de campo (2015 - 2018) se 

observó la gran y creciente participación de los pobladores 

paucartambinos en la festividad de la Virgen del Rosario. La 

creciente convocatoria y consolidación a nivel de organización 

que se ve año tras año es la respuesta al responsable trabajo 

de recuperación que se viene realizando con la festividad el 

cual aviva en la población el sentido de identidad cultural.  

- La historia no se trata sólo de un relato de hechos pasado, no 

es sólo conocer un sinfín de fechas o datos, sino que nos 

permite entender el presente y no puede ser desligada de la 

identidad. Los antepasados de los paucartambinos actuales 

fueron indígenas y colonizadores, y esto produjo una mezcla 

de creencias, costumbres, estilos de vida, entre otras cosas, 

que fueron la génesis de este pueblo como se le conoce hoy 

en día y le otorgaron ciertas características de diferenciación, 

que le valen para ser considerada la capital folklórica del 

Cusco.  
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- Un elemento tangible es la danza, por ejemplo, en el año 2015 

la festividad contaba con ocho danzas recuperadas y en ese 

año la danza nueva era la Cacería de Wachipeire; al año 2018 

el número se elevó a 11, las danzas recuperadas son Warmi 

Tusuy Mamalas, Tarpuy, y Albazo o Negro Negra. Resaltar que 

la labor de recuperación en el pueblo se hace de manera 

responsable, recurriendo a la sabiduría de los pobladores más 

antiguos. Otro ejemplo en la danza Puka Pakuri Wayri 

Chunchos realizarán un registro audiovisual y documentario 

sobre las figuras coreográficas y el número aproximado de las 

mismas.  

- En cuestiones musicales la recuperación debe cumplir los 

mismos parámetros y si en caso se presenta una melodía que 

no es reconocida por el propio pueblo como suyo, la comparsa 

en cuestión debe profundizar la 118 investigación para ser 

considerada al año próximo. Relacionado a esto, la danza 

Warmi Tusuy Mamalas, el año 2017 tuvo complicaciones con 

la parte musical al emplear una música de otra región. Para el 

año 2018 modificaron la melodía y los pasos de la danza 

recurriendo a la investigación obteniendo como resultado la 

aprobación de la población para la festividad de ese año.  

Uno de sus indicadores de esta tesis es la identidad lo cual con 

lleva a que las persona sean partícipes de esta festividad. Los 

jóvenes juegan un punto muy importante de esta festividad ya 

que ellos ayudan a la recuperación de los diversos procesos que 

se viven dentro de la festividad, las danzas y las músicas son los 

elementos que se van recuperando año a año.  

En esta tesis se puede observar que los jóvenes son un punto 

clave para la recuperación de información y así vez que no se 

pierda ni se distorsione con el pasar del tiempo.  

Rodriguez M. (2019) de la Universidad Nacional de san Antonio 

Abad del Cusco en tu tesis “Festividad Patronal: Virgen del  
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Carmen. Madre Protectora del distrito de San Antonio – Grau –  

Apurímac” para obtener el Título Profesional de Licenciado de 

Antropología se determinó las siguientes conclusiones:  

- Las manifestaciones culturales que se expresan en 

la festividad de la Virgen del Carmen Madre 

protectora del distrito de San Antonio – Grau – 

Apurímac, son: primero, el aqhakuy donde se 

muestra la reverencia al agua, principalmente como 

fuente de vida, fertilidad, purificación y renacimiento, 

además del temor a las represalias.  

- Segundo, la realización de la fiesta de la Virgen del 

Carmen porque parte de una creencia en un ser 

superior que hace milagros, cuida y purifica a sus 

feligreses, los bendice y es una verdad absoluta. Es 

un rito que tienen diferentes etapas en las cuales los 

creyentes establecen comunicación con la virgen y 

se manifiesta en todo el proceder de las personas 

durante la semana de la festividad. La organización 

de la fiesta de la Virgen del Carmen es parte de la 

columna vertebral del ritual, ya que, sin organización 

nadie podría desempeñar bien su rol, por ejemplo, 

desde que el devotante ofrece voluntariamente 

realizar la fiesta, ya tiene que decidir quiénes serán 

sus colaboradores importantes, como son el 

despensero y la efalla, también como deberá 

orientar al llaqta qatay para realizar el ritual de pukyu 

uhu, del mismo modo a los que participaran en el 

llanta ch’eqtay.   

- La ética se puede observar en los comportamientos 

de autocontrol de los feligreses, ya que la mayoría 

son familiares, amigos o conocidos. Y el sentimiento  

es inherente al San antoniano, ya que si él no podría 

llevarse a cabo tal magnitud de festividad.  
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- Tercero, la propia imagen de la Virgen del Carmen 

considerada madre protectora, se considera el 

símbolo fundamental de los feligreses, no solo por 

los milagros o la autoridad que rige en el 

comportamiento de los habitantes permanentes o 

los emigrantes a otras ciudades, sino porque la sola 

idea de manifestar el nombre causa alegrías, 

angustias y remembranzas.  

- Finalmente, la danza de los negrillos de acuerdo a 

la recuperación de documentos recogidos tiene un 

origen incierto, eso hace pensar que su aparición o 

iniciación fue parecida a la imagen de la virgen, por 

un lado, se puede inferir un origen pero la mayoría 

de feligreses han recuperado esta danza y la hacen 

parte de la festividad.  

- El origen de la festividad de la Virgen del Carmen 

Madre protectora del distrito de San Antonio – Grau 

– Apurímac de acuerdo a lo indagado tiene dos 

versiones el primero nos indica que tiene un origen 

autóctono porque aparece en la ciudad de San 

Antonio, Grau después de su fundación aludiendo a 

que había un demonio en dicho lugar, quien 

ahuyentaba a las imágenes de la  

- Virgen Dolorosa, del patrón Santiago y del niño 

Jesús, deduciendo que la virgen del Carmen es 

mucho más poderosa y milagrosa. El segundo 

testimonio indica que algún individuo devoto de la 

virgen la hubiera podido traer de otro lugar, de un 

poblado llamado Caravelí o Andaraes perteneciente 

al departamento de Arequipa, dando lugar a un 

origen foráneo cuyo móvil fue la Inmigración.  

El objetivo de esta tesis es preservar la devoción a la virgen 

del carme y a su vez seguir conservando la tradicional 
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fiesta la cual sufrió diversos cambio con el pasar de los 

tiempo, la evolución de esta fiesta cuyo propósito es 

venerar a la virgen con el transcurso de los años ha ido 

adoptando algunos cambios culturales y eso lo podemos 

ver en la danza de los negrillos la cual no se conoce muy 

bien su origen pero los pobladores recuperaron y 

adoptaron esta danza como parte de la festividad a la 

virgen del Carmen, por lo tanto los cambios que siempre 

habrá dentro de una fiesta patronal siempre tiene que ser 

para un bien a la población y así generaciones futuras no 

pierdan sus costumbres.  

- Locales  

Montenegro. W (2015) de la Universidad Nacional de Trujillo de 

la Facultad de Ciencias Sociales de la Facultad de Antropología 

Social, en su tesis: “La religiosidad popular entorno a la  

Santísima Virgen de la Puerta en el Centro poblado de Roma, 

Distrito de Casa Grande - Ascope” para obtener el Título  

Profesional de Antropología Social, determinó las siguientes 

conclusiones:  

- La fiesta Patronal de la “Virgen de la Puerta” hace 

visible el desarrollo de la manifestación de una 

religiosidad que si bien como festividad tradicional 

del pueblo de Roma, sustenta y fortalece una 

identidad propia por parte de su población.  

- La Fiesta Patronal de la “Virgen de la Puerta” 

funciona como un espacio propicio para la 

transmisión de tradiciones hereditarias, como 

fenómeno de cohesión y conservador de su 

tradición, propiciando así, que su pueblo reviva la 

fuerza de sus raíces y confirmen su identidad no solo 

como pueblo tradicional sino también como pueblo 

creyente.  



29  

  

- El significado simbólico que ha adquirido la imagen 

de la “Virgen de la Puerta” dentro del pueblo de 

Roma, se encuentra condicionado bajo una teoría 

de “simbiosis” entre la “veneración” y el “respeto”, lo 

cual genera una relación de reciprocidad entre la 

Iglesia Católica y la población devota, dentro de la 

cual se desarrollan dos funciones principales; la 

función que desarrolla la población de ser capaz de 

poder expresar su religión de acuerdo a la 

orientación de su sentir y aquella función 

desarrollada por parte de la Iglesia de respetar los 

valores, la conciencia, y la cosmovisión colectiva de 

un pueblo dentro del que se estableció.  

- La participación de los agentes involucrados dentro 

del desarrollo de esta festividad se ven 

condicionados de forma general por el carácter de 

afinidad que desarrollan en base a la ideología y el 

conocimiento previamente adquirido desde el 

espacio en el que se desenvuelven, así se tiene que 

aquellos que representan a la Iglesia Católica y 

aquellos que sientan un apego en torno a una 

religión  más popular definirán su participación 

dependiendo del contexto y el objetivo de las 

diferentes actividades rituales que forman parte de 

la Fiesta Patronal de la “Virgen de la Puerta”.  

- La danza es una de las tantas y variadas formas que 

desarrolla un pueblo para encaminar el “Arte 

Popular” que forma parte de sus tradiciones; y 

aunque este sea producto de una adaptación en 

base a las costumbres de otra cultura, no implica 

necesariamente que deje de formar parte de una 

expresión tradicional del pueblo ejecutor de dicho 

proceso; ya que el hecho de haberla adaptado a su 
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espacio y haber generado en ella diversos cambios. 

Esta Tesis Etnográfica aporta en saber reconocer la 

importancia que se le debe dar a una Fiesta Patronal 

en este caso según la tesis, la fiesta de la “Virgen de 

la Puerta”, no solo por la devoción y la religiosidad, 

sino por el espacio que este tipo de Fiestas 

tradicionales le da a conocer a pobladores, 

visitantes y turistas las tradiciones y costumbres que 

se practican y que siguen conservando un pueblo, 

así mismo la Fiesta Tradicional de la “Virgen de la 

Natividad” de Tabalosos y gracias a que aún no se 

ha perdido, en la práctica y celebración se puede 

revivir sus raíces y reafirmar la Identidad.  

                                                                             

 1.6.  Preguntas de Investigación  

A. Pregunta General de Investigación  

¿De qué manera se evidencia la evolución del Docecheo para la 

Recuperación Documental en la Festividad “Virgen de la 

Natividad” del distrito de Tabalosos?  

  

B. Pregunta Específico de Investigación  

- ¿Cuál es el contexto histórico del Docecheo en la festividad 

“Virgen de la Natividad” del distrito de Tabalosos?  

- ¿Cómo ha evolucionado a través del tiempo el Docecheo en su 

inicio, desarrollo y final en la festividad “Virgen de la Natividad”?  

- ¿Cuáles son sus características que poseen cada una de sus 

fases y qué hechos se han perdido en la festividad “Virgen de 

la Natividad”?  

- ¿Cuáles son los personajes que intervienen en el proceso 

tradicional del Docecheo en la festividad “Virgen de la 

Natividad”?  
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- ¿Qué funciones y deberes cumplen los personajes que 

intervienen en la festividad “Virgen de la Natividad”? ¿Cuáles y 

cuantos son?  

- ¿Cómo elaborar la proyección folclórica del proceso tradicional 

del Docecheo de la festividad “Virgen de la Natividad”?                           

    

1.7.  Objetivos 1.7.1. General           

Determinar evidencias de la evolución del Docecheo para la 

recuperación documental en la festividad “Virgen de la  

Natividad” del distrito de Tabalosos.                                                                      

1.7.2. Específico    

a) Identificar la evolución a través del tiempo en el proceso - fases 

y las características del Docecheo para la recuperación 

documental en la festividad “Virgen de la Natividad”.  

b) Interpretar el contexto histórico del Docecheo para la 

recuperación documental en la Festividad “Virgen de la 

Natividad” del distrito de Tabalosos.  

c) Describir la evolución del docecheo para la recuperación 

documental de la festividad de la “Virgen de la Natividad” del 

distrito de Tabalosos.  

d) Redactar la evolución del docecheo para la recuperación 

documental de la festividad de la “Virgen de la Natividad” del 

distrito de Tabalosos.  

e) Diseñar la Proyección folclórica del proceso tradicional del 

Docecheo en la festividad “Virgen de Natividad” del distrito de  

Tabalosos.  

f) Escenificar la Proyección folclórica del proceso tradicional del 

Docecheo en la festividad “Virgen de Natividad” del distrito de  

Tabalosos.  
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II.  MARCO TEÓRICO 2.1. Fundamento Histórico – Social                                                                      

2.1.1. Contexto Histórico Sociocultural del Distrito de  Tabalosos y su Festividad 

en Honor a la  Virgen de la Natividad – San Martin  

La Amazonía peruana, contiene un extenso territorio de 78 282 

060. Según Manolo. M (2009) se clasifica en; Selva Alta, que 

se ubica entre 500 y 1900 metros sobre el nivel del mar, al lado 

oriental tropical y sub tropical de la Cordillera de los Andes, su 

clima es cálido y húmedo con una temporada de menos lluvia, 

de mayo a octubre. Selva Baja, a gran escala es un ecosistema 

ubicado entre 90 y 500 metros sobre el nivel del mar, presenta 

un relieve bastante plano con algunas elevaciones, es 

denominado “llanura amazónica” (p.7)  

  

Podemos decir que la Amazonia Peruana se caracteriza por 

tener un clima tropical con altas temperaturas de calor. Los 

Departamentos que conforman la Amazonia Peruana son; 

Loreto, Ucayali, Madre de Dios, y parte de los Departamentos 

de Amazonas, Cajamarca, Huancavelica, La Libertad, Pasco,  

Piura, Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, San Martin y Huánuco.    

                                                 

2.1.1.1. Departamento de San Martin  

INEI (2010) Aclara que el Departamento de San 

Martín se encuentra ubicado en la selva alta y ocupa 

una superficie de 51 253,3 kilómetros cuadrados, 

tiene como capital a la Ciudad de Moyobamba, está 

dividido políticamente en 10 provincias y 77 distritos, 

dentro de la Provincia de Lamas, se encuentra el 

Distrito de Tabalosos (p. 9). (Anexo 10).     

    

  

                                 

2.1.1.2. Nombre de Tabalosos   

Zarria. C (1999) en el libro de Tabalosos afirma que: 

Probablemente fue Don Alonso de Alvarado o alguno 
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de los conquistadores de su expedición quien le dio 

esa toponimia, ya que fue el primero que llegó a la 

Provincia de los Motilones y observó el panorama 

chacchino-ishapa-motilón. Los conquistadores 

recordaron que en España existía un lugar llamado 

Tabalosos que significa “lugar de muchas piedras”.  

Como tuvo una recepción pacífica y cordial a su 

persona, los conquistadores, deciden llamar a los 

Motilones Chacchinos como “Los Tabalosos”, nombre 

con el cual comienza a figurar en todas las crónicas y 

actas de la conquista, así como en fundaciones de 

aquellos tiempos. He allí el origen del nombre de 

Tabalosos. En 1775 el Rey de España creó el título 

nobiliario de Marqués de Tabalosos, para 

gobernantes de esa zona y sus descendientes.   

Conviene tener en cuenta que algunos españoles, 

fieles a su idioma pudieron llamarle intencionalmente 

Tabalosos, por su semántica, puesto que Taba 

significa “hueso del pie entre la tibia y el peroné”, de 

la parte del talón y Losos de “losa” que significa 

“piedra” sería una clara alusión al choque de pie con 

las piedras (p. 97). (Anexo 11).              

                                            

2.1.1.3. Localización de Tabalosos      

Zarria, Carlos (1999) aclara que Tabalosos se localiza 

en la compresión de la Selva Alta o Rupa Rupa, a una 

distancia de 41 kilómetros de la ciudad de Tarapoto, 

descansa sobre una ladera inclinada, en la margen 

izquierda de la Carretera Marginal que va hacia la 

ciudad de Moyobamba. Dentro de la Región San 

Martín ocupa un territorio noreste y por oriental de los 

contrafuertes de la Cordillera Oriental de los Andes 

Peruanos, a 06° 24I 45I  de latitud sur y 76° 39I 30I de 
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longitud oeste, con 520 metro sobre el nivel del mar, 

sobre una extensión superficial de 440 Kilómetros 

cuadrados (p. 30).       

                                        

2.1.1.4. Primeros Hombres que llegaron a Tabalosos   

Zarria. C (1999) aclara que de acuerdo a las fuentes escritas, 

tradiciones orales y costumbres se ha identificado una 

misión donde los misioneros jesuitas reunían a los 

aborígenes para enseñarles la doctrina cristiana, 

predicarles, evangelizarlos y catequizarlos, allí hubo 

un convento (p. 93).                 

   

2.1.1.5. Creación Política     

EL primer documento donde se encuentra señalado 

Tabalosos, según Zarria. C (1999) es en un mapa 

compuesto por el Padre Jesuita Samuel Fritz, a fines 

del siglo XVI y publicado en 1701, siendo el primero 

que se haya hecho de la Amazonía, utilizando solo un 

círculo de madera de tres pulgadas de diámetro para 

medir las latitudes, su aspecto general es 

sorprendente similar al del geógrafo francés La 

Condamine, fue trazado cuarenta años después. Aquí 

figura Tabalosos como Tavalos limitado por 

Moyobanba, Balzas, y posteriormente se le vuelve a 

consignar en el Mapa de las Misiones Jesuítas 

Quiteñas, en 1751, donde Tabalosos figura delimitado 

por Moyobamba, Rumizapa, Lamayos y el río Mayo. 

Otro documento antiguo donde consta Tabalosos es 

en el Mapa trazado por el Obispo Don Baltazar Jaime 

Martínez de Compañon, que mando dibujar durante 

su visita pastoral a la zona y deja constancia de ello 

para localizar los distintos lugares aledaños al Curato 

de Tarapoto, allí aparece ubicado Tabalosos con un 
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símbolo representativo de Anejo del Curato de 

Lamas. Esta situación geográfica subsiste también en 

1826, cuando Maynas, Quijos, Lamas y Moyobamba 

formaban parte del Departamento de La Libertad. 

Continúa en igual situación en el año de 1848, siendo 

Lamas un Curato de Colación y en esta adquiere 

preponderancia el Anejo de Tabalosos que se 

mantiene como tal. (p. 29).   

                                                             

 2.1.1.6.  Límites del Distrito de Tabalosos   

Solo seis distritos que pertenecen a Lamas y limitan 

con Tabalosos existen como tales dos distritos, 

mientras los demás existieron a raíz de la evolución 

de otros distritos Al norte encontramos al distrito de 

Alonso de Alvarado y territorios de Moyobamba, por 

el sur se ubica los distritos de Cuñumbuqui y Shatoja, 

ya en el este se encuentran los distritos de Pinto 

Recodo y Shanao, por último al oeste estan los 

distritos de San Martín de Alao y parte de Alonso de  

Alvarado (Zarria. C, 1999)   

                                    

 2.1.1.7.  Orografía de Tabalosos    

Zarria. C (1999) precisa pendientes y valles, por lo 

que el relieve es accidentado, poseen abundante 

vegetación y montañas elevadas. Su botánica 

presenta una gran variedad de plantas alimenticias, 

medicinales e industriales y una exuberante y variada 

fauna silvestre. En Tabalosos, se encuentra piedras 

de enorme tamaño.   

El autor refiere que antiguamente, cuando el caballo y 

asno eran necesarios para viajar de un lado al otro, el 

terreno era accidentado y difícil de recorrer (p. 31- 

32).                                                    
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2.1.1.8. Hidrografía de Tabalosos   

Zarria. C (1999) en la nueva enciclopedia Larouse, al 

referirse a Tabalosos dice: “Avenado por el Mayo, en 

cuya orilla izquierda se encuentra su capital”. 

Avendao, de avenar, se dice así cuando “se le da 

salida corriente a las aguas muertas o a la excesiva 

humedad de los terrenos, por medio de zanjas o 

cañerías” (RAE, 2017). El término acotado se refiere 

a las distintas fuentes que pasan por el territorio de  

Tabalosos e incrementan el caudal del Río Mayo 

(Zarria. C, 1999, p. 33). A. RIOS:   

Los ríos que atraviesan el territorio de Tabalosos 

en dirección occidente a oriente, son afluentes del 

río Mayo, suman cuatro: Cumbaquihui, Cachiyacu, 

Polopunta y Lejía. Se aprecia recorridos de otras 

quebradas paralelo al curso de los ríos (p. 33).  

B. LAGUNAS:   

Hay numerosas lagunas, sin embargo la que se 

distingue por sus posibilidades turísticas y por su 

producción es la Cocha de Estancia, situada cerca 

al pueblo de Estancia. Otra laguna a 15 min de 

Tabalosos, es Toro Champa, ubicado en el río 

Cachiyacu (p. 34).  

C. POTENCIAL ICTIOLOGÍCO:  

Hay recursos de agua que lo caracterizan como 

los ríos Mayo, Poluopunta, Cumbaquihui, 

Cachiyacu norte, Cachiyacu sur, Boshaco, 

Buñijuy, Cacaocillo, Pacayzapa, Lejía y otros 

más, con una riqueza ictiológica espléndida: 

boquichico, zúngaro, doncella, palometa, lizas, 

bujurqui, carachambas y en sus riberas la 

existencia de moluscos y crústaceos:camarones, 

cangrejos, caracoles y churos (p. 34).                       
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2.1.1.9. Rasgos Atmosféricos de Tabalosos    

Zarria. C (1999) dice que influye en la flora y fauna, 

así como en la vida cotidiana de los tabalosinos las 

precipitaciones pluviales. El invierno se manifiesta 

entre los meses de octubre hasta abril y en los meses 

de marzo hasta abril las lluvias abundantes abarcan 

hasta el 137.1 mm. durante el mes.   

El verano se presenta durante los meses de mayo a 

setiembre, hay pocas lluvias, el promedio mensual es 

de 84.2 mm., mientras que en julio y agosto suele caer 

lluvias inesperadas.   

El clima es cálido y templado, abarcando una 

temperatura máxima de 28.2°C. y la mínima de 

17.3°C. y anualmente las precipitaciones pluviales 

oscilan de 1,105 a 0mm. anuales.  

La altitud es determinante, pues la presencia de 

vientos fríos de sur a este formando neblina en ciertas 

zonas hace variar la temperatura, normalmente con 

un promedio que debería fluntuar entre los 32°C. a los 

25°C., haciendo que no puedan notarse las cuatro 

estaciones del año en forma definida, como sucede 

en la costa y los vientos hacen descender su 

temperatura original. También la presencia de vientos 

huracanados que se manifiestan en los meses de 

agosto, setiembre y octubre, a veces causando 

estragos en los sembríos y en los techos de las casas, 

cuando han sido fabricadas de crisnejas o calamina  

(p. 35).        

                         

2.1.1.10. Anexos, Caserios y Villorios de Tabalosos     

Tabalosos actualmente comprende, catorce caseríos, once Barrios 

y dos Asentamientos Humanos, que subsisten como 



38  

  

unidad política, territorial. Son poblaciones medianas y 

pequeñas semi urbanizadas, hay algunas que aún 

existen desde la creación distrital de Tabalosos, estas 

son:   

- San Miguel del Río Mayo  

- Panjuy  

- Hungurahui  

- Pucayacu  

- Alto Hungurahui  

- Bambas,   

- Nueva Esperanza  

- Manchingao  

- Estancia  

- Pucayoc  

- Ponazapa  

- Alto progreso de Almendrillo  

- Cachipampa   

- Somos Libres (Zarria. C 1999, p. 30-31).                  

2.1.1.11. Barrios        

Como lo menciona Zarria. C (1999) en el libro de 

Tabalosos, existen once barrios algunos ancestrales 

y otros más recientes, estos barrios que hoy en día 

son los que participan de la Festividad de la “Virgen 

de la Natividad” son:  

- Porvenir  

- Partido Alto  

- Chacchaypampa  

- San Juan   

- Chimba   

- Plaza Norte  

- Cercado  

- Plaza Central  

- Fatama  
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- Ishapa  

- Calvario                     

                                                        

 2.1.1.12.  Atractivos Turísticos   

La ciudad de Tabalosos, cuenta con una variedad de 

lugares y atractivos turísticos que aún no han sido 

puestos al servicio turístico. Encontramos cataratas, 

lagunas, bebidas típicas (el huvachas, el mazato, el 

indanachato, la chicha de maíz, entre otro), lugares 

para fotografía (como la plaza central, las enormes 

hectáreas de café y cacao, su flora y fauna, entre,  

otros.) (Anexo 12 - 14)                           

                                

2.1.1.13. Símbolos de Tabalosos   

  

A. BANDERA DE TABALOSOS  

Fue creado por el Prof. Waldemar Vela Tulumba, 

y diseñado por el Prof. Lister Bocanegra  

Chujutalli.  

  

B. ESCUDO DE TABALOSOS 1° Escudo Creado el 25 de 

noviembre de 1995, por el profesor Lister Bocanegra Chujutalli. 

2° Escudo creado el 21 de Noviembre de 2011 por Roger  

Rodríguez Córdova. (Anexo 15)  

  

C. HIMNO DISTRITAL DE TABALOSOS  

Creado el 21 de noviembre de 2011 por los 

profesores: Marcos A. Horna Sinfuegos, Tulio 

Enrique Coico Reátegui y el señor Digmer  

Carballo Chujutalli.      

                                                

2.1.1.14. Principales Festividades      
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- La Tradicional Fiesta Patronal de San Juan 

Bautista, que se celebra en todas las provincias y 

distritos, precisamente de aquí viene el nombre 

del famoso plato típico Juanes, preparado a base 

de arroz y gallina criolla, envuelto en hojas de 

bijao (palmera de la región).  

- La celebración de la Fiesta de la Natividad de la 

Santísima Virgen María es festejada cada 03 de 

setiembre, día en el que se abre el año litúrgico 

bizantino. Es considerada como patrona de 

Tabalosos (San Martín).  

- Aniversario de fundación del distrito de Tabalosos 

cada 25 de noviembre de cada año  

- Los Carnavales que se celebran por todo el 

departamento de San Martín teniendo en 

Tabalosos una diferente manera de pasarlos en 

esas fechas de febrero   

- Día de los muertos teniendo como principal 

personaje al Tolentino.   

 -                                                          

2.1.1.15. Origen de la Virgen de la Natividad    

Según Zarria. C (1999) nos habla sobre la Patrona de 

Tabaloso - San Martín y su festividad que se celebra 

el 8 de setiembre. (Anexo 16).  

Según cuentan los antiguos moradores de Tabalosos, 

un montaraz encontró la hermosa imagen de Nuestra 

Señora de la Natividad y se la llevó en compañía de 

unos familiares, luego la colocaron en una chocita. Allí 

la velaron hasta el amanecer, pero rendidos por el 

cansancio, cayeron en un profundo sueño. Cuando 

despertaron vieron con sorpresa que la Virgen había 

desaparecido y, creyendo que alguien la había 

escondido, la buscaron casa por casa; luego de ardua 
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labor la hallaron en el bosque, en el mismo lugar de la 

primera vez, En esta nueva oportunidad decidieron 

conducirla a una capilla provisional; pero, mientras 

dormían, volvió a desaparecer hasta que una de esas 

noches, el hombre que hacía de Jefe del pueblo, soñó 

que la Virgen le hablaba indicándole que deseaba que 

le construyeran una iglesia, en el mismo lugar donde 

la hallaron y todos sus devotos debían trasladarse 

para vivir cerca de su templo, el mismo que fue 

construido con rapidez, en el mismo sitio donde hoy 

se encuentra el Santuario y antiguamente fue un 

pedregal.  

El Templo de Tabalosos es considerado como un 

SANTUARIO, porque ha sido edificado en el mismo 

lugar donde se apareció Nuestra Señora de la 

Natividad y donde reiteradamente retornaba. Poco a 

poco convencidos del deseo .de la Virgen se fueron 

trasladando y construyendo sus viviendas cerca de 

ella. Más adelante, paulatinamente su devoción se 

difundió por los pueblos del Virreinato del Perú, 

interesándose el Marqués de Tabalosos, Don Juan 

Antonio Alvarado, quien fue su fiel y comprometido 

devoto e hizo gestiones para impulsar su culto.  

Su Santidad Pío VII concedió gracias e indulgencias 

aplicadas a las penas del purgatorio y al perdón de los 

pecados, al Santuario donde se encuentra la imagen 

de Nuestra Señora de la Natividad de Tabalosos, el 

24 de Enero de 1817, para que todos los visitantes y 

peregrinos se acerquen a su templo, durante su 

octava, así como en las fiestas de La Purísima, la 

Anunciación y la Asunción. Es fuente fidedigna que 

puede comprobarse, un tablero que existe en el 

templo y acredita esta aseveración fehacientemente.  
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Tabalosos, el pueblo que acogió a la imagen, 

aparecida en el barrio de Chacchaypampa, celebra 

con toda magnificencia la fiesta del 8 de setiembre, en 

homenaje a su patrona, contando con todo el pueblo 

y un sin número de peregrinos que acuden de 

diversos lugares de la Amazonía, del Perú y aún del 

extranjero.  

A principios del siglo XX, Monseñor Emilio Lissón, 

Vicario de Moyobamba, sólo contaba con tres 

misioneros para una extensión, que abarcaba desde 

la cuenca del río Mayo hasta el Huallaga y su 

encuentro con el Marañón. Hondamente preocupado 

acudió a la Virgen de la Natividad, puesto de rodillas, 

le pidió en oración que le ayude a tener más 

misioneros. Esa noche el Obispo durmió 

profundamente y la Virgen le dijo, en sueños, que 

debía ir a Roma a pedir al Santo Padre, que le consiga 

sacerdotes consagrados a las Misiones de la Selva; y 

fue San Pio X, el Papa de aquel entonces, quien envió 

doce sacerdotes de la Orden de los Pasionistas y 

llegaron en 1913, procedentes de Bilbao, España. 

Ellos son ahora los responsables de los Vicariatos de 

I Moyobamba y de Yurimaguas. Tabalosos pertenece 

a la jurisdicción del Vicariato de Moyobamba.           

                       

  

2.1.2 Evolución   

Según Nogar. R (1967) redacto en el libro la evolución y la 

filosofía cristiana, que la palabra “EVOLUCIÓN” tiene gran 

antigüedad y se usa muy a menudo especificada como 

evolución biológica, ha sido objeto de estudios científicos 

proseguidos durante más de cien años y se ha convertido en 

un tópico corriente en nuestra cultura. (p.15)  
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Ha ido cambiando, el significado de la palabra Evolución, al día 

de hoy, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de 

la Lengua Española, las acepciones más comunes son:  

  

- “Proceso continuo de transformación de las especies a 

través de cambios producidos en sucesivas 

generaciones”  

- “Desarrollo de las cosas o de los organismos, por medio 

del cual pasan gradualmente de un estado a otro”.  

  

A lo largo de la historia ha tenido por lo menos tres sentidos 

diferentes:   

- Describir el desarrollo embriológico.  

- Como puente para describir el principio de la 

recapitulación.  

- Definir el cambio en las especies, ya sea por 

descendencia a partir de un ancestro común, o por el 

cambio en las frecuencias génicas.                   

 -                                                                              

2.1.1.1. Tipos de Evolución  

La Evolución es cambiante y existe en cualquier tipo 

de ciencia, entre ellas tenemos:    

- Evolución Político Social.  

- Evolución Religiosa.  

- Evolución Moral.  

- Evolución Artística.  

- Evolución Científica.  

- Evolución Industrial.  

- Evolución Total y orgánica (Sales y Ferré,  

1889, p. 11)                   

                                           

2.1.1.2. Evolución Social  
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Para que el hecho social sea parte de una evolución, 

los pobladores del lugar deben tener en claro tres 

características importantes, estas son:   

- Pretenden reconstruir.  

- Entender el proceso de Evolución.  

- Repercusión en la sociedad en diferentes   épocas.  

Cada etapa constituye una unidad y cubre un conjunto 

de conceptos. Grez. S (2004), nos declara que:   

Conocemos como historia social es el fruto de una 

larga evolución de la disciplina de la historia. Como es 

sabido, hasta comienzos del siglo XIX prevalecía una 

concepción que posteriormente se ha denominado 

historia, en el cual el rol del historiador consistía en 

establecer, a partir de los documentos, los hechos 

históricos, coordinarlos y exponerlos de manera 

coherente. (p.1)  

En todos los pueblos de cualquier sociedad los hechos 

 históricos,  son  hechos  singulares, 

individuales, que no se volvían a repetir, casi siempre 

de tipo político, diplomático, militar o religioso, era muy 

raro que se considere hechos históricos los de índole 

económico o social y sólo los pobladores del lugar, 

eran los sectores subordinados de la sociedad; 

solamente las elites eran vistas como sujetos de la 

historia.                 

                                                 

2.1.3 Recuperación Documental                                                                 

2.1.3.1. Concepto    

Según Rijsbergen. J (1999) (citado por Martínez. F, 

2004 en el libro Recuperación de información:  

Modelos, sistemas y evaluación) explica que:  
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“El hecho de que un concepto tan empleado como el 

de recuperación de información presente cierta 

confusión a la hora de establecer una definición que 

lo sitúe adecuadamente dentro del campo de las 

Ciencias de la Información” (p. 1).  

  

Meadow (1992) (citado por Martínez. F, 2004 en el 

libro Recuperación de información: Modelos, 

sistemas y evaluación) piensa que:  

  

La recuperación de la información es “una disciplina 

que involucra la localización de una determinada 

información dentro de un almacén de información o 

base de datos”. Implícitamente, establece que la 

recuperación de información se encuentra asociada 

con el concepto de selectividad, ya que la información 

específica se extrae siguiendo algún tipo de criterio 

discriminatorio (selectivo, por tanto). En la 

recuperación de información, trata de traer 

documentos relevantes desde un gran archivo 

informativo para la respuesta a una pregunta 

formulada y ordenarlos de acuerdo a su relevancia 

(p.2)  

                                                                         

2.1.3.2. Técnicas para la recuperación de información de   una 

Investigación    

Según Washington. D (1966) En el libro, Guía de 

campo del Investigador Social, (p. 14-26).  

Clasifica estas técnicas de la siguiente manera:  

  

A. SITUACIÓN PERSONAL  

El investigador, después de considerar las 

condiciones generales, sus propios conocimientos, 
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temperamento y la finalidad de la investigación, 

deberá guiarse por el sentido común para elegir su 

residencia. Debe tener presente que su decisión va a 

afectar su método de trabajo. Puede vivir fuera de la 

comunidad; así como dentro de ella.  

Puede alojarse en un campamento en las cercanías 

de la comunidad que se propone estudiar, de esta 

manera el investigador al estar afueras del pueblo 

puede permitir una visión más objetiva de la 

comunidad en su conjunto.  

Si se aloja dentro de la comunidad, puede ocurrir que 

el investigador se convierta en un factor más 

influyente de lo que es conveniente para la 

investigación, también puede ocurrir que el 

investigador pase a depender de una parte de la 

comunidad investigada, afectando sus relaciones con 

otras secciones de la comunidad.   

El camino que escoja el investigador debe poder 

satisfacer las necesidades básicas y permitirle instalar 

el equipo que necesite y considerando que sus 

reacciones emotivas hacia la comunidad no deben 

influenciar en su investigación que se propone 

estudiar.  

  

B. LA LENGUA COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO   

Para obtener resultados óptimos sin un conocimiento 

de la lengua nativa, este no garantiza la exactitud de 

la información recogida. De ninguna manera el 

conocimiento puede sustituir un buen entrenamiento 

y un enfoque metódico. Puede realizar un excelente 

trabajo, especialmente de reconocimiento, con 

intérpretes; o bien en áreas donde exista cierto 

número de nativos bilingües, la segunda lengua es el 
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medio de comunicación más común. A menos que el 

investigador tenga una facilidad lingüística 

excepcional, no es probable que en un periodo de 

unos seis meses adquiera suficiente dominio de la 

lengua como para estar en condiciones de usarla 

como medio de investigación. (p. 16)  

  

C. SELCCION DE INFORMANTES.  

“La elección de los informantes está determinada, 

hasta cierto punto por circunstancias fuera del control 

del investigador. Sin embargo, pueden ser útiles 

algunas observaciones sobre cómo elegir a los 

informantes” (Washington. D 1966, p.17)  

Al hablar de informantes no debe entenderse que se 

trata de individuos que se vayan a dedicar 

diariamente a responder al interrogatorio de 

investigador. En realidad, cada miembro de la 

comunidad es un informante potencial, puede 

observarse su conducta y anotarse sus comentarios, 

es muy útil enseñar a dos o tres personas inteligentes, 

que comprendan el método de investigación y sean 

capaz de actuar conscientemente como 

intermediarios y proporcionar informaciones precisas.  

Este tipo de informante puede resultar muy útil para 

establecer relaciones amistosas con un cierto número 

de personas importantes de la localidad, quienes 

facilitaran el camino para iniciar investigaciones sobre 

la vida familiar, oficios, religión y magia, etc. (p.17)  

Es recomendable el trabajar con los mismos 

informantes durante un periodo de tiempo 

considerable, debe cuidarse de no acaparar a un 

individuo durante todo el día. Puede fatigarle el hacer 
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durante muchas horas seguidas un tipo de trabajo al 

que no está acostumbrado. (p. 17 – 18)  

  

D. INFORMACIÓN SOBRE ASUNTOS PRIVADOS.  

En la primera etapa de la investigación se encontrará, 

con información sobre lo que la gente está dispuesta 

a hablar con entera libertad, no solo con el 

investigador sino incluso delante de otras personas. 

En cambio, se mostrarán reaciones a tratar de otros 

temas, y más cuando haya otras personas presentes, 

en estos casos, es mejor para la investigación tratarlo 

de nuevo cuanto no tengan tacto con algún informante 

especial. La resistencia no es necesariamente una 

indicación de que el tema sea secreto. Puede ser una 

cuestión de etiqueta o simplemente vergüenza. (p. 18)  

  

E. TIPOS ESENCIALES DE DOCUMENTOS.  

Según Washington. D (1966) Afirma que existen 

cuatro tipos esenciales de documentos:  

  

  

  

  

1) NOTAS DESCRIPTIVAS:   

El investigador no debe confiarse experiencia a la 

memoria, por el simple hecho de ser frágil. 

Durante el trabajo de campo se procura anotar 

todas las cosas lo antes posibles. Deberá 

observarse cuál es la actitud de los nativos 

respecto a tomar notas en público. Muchos 

pueblos no presentan objeción ninguna. Hay 

otros que se muestran suspicaces, pero que 

pueden calmarse asegurándoles que no tienen 
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ninguna relación con el censo ni con la 

recaudación de impuestos. Hay otros que, 

aunque amistosos en otros respectos, se 

opondrán siempre a que se tomen notas.  

(Washington. D 1966, p. 19).  

  

Las categorías principales, se pueden agrupar en 

tres anotaciones, estas son:  

  

a. Relatos de acontecimientos que no ha 

observado la información que se ha obtenido al 

respecto.  

Las notas deben ir encabezadas con la fecha y el 

nombre de la localidad, se debe indicar bien claro 

si las notas se refieren a observación directa o 

información proporcionada en respuesta a 

preguntas, o si fue ofrecida espontáneamente. 

Anotar claramente el nombre de los informantes 

que la proporcionaron la información o 

acontecimiento diarios. (Washington. D 1966, p. 

20)  

  

b. Relatos de actividades  ceremoniales de 

larga duración   

Al anotar alguna actividad de larga duración 

nunca se debe interrumpir a los participantes para 

hacerles preguntas. Pero, por otra parte, resulta 

casi imposible el hacer una relación correcta 

anotando meramente lo que se va a observar. Lo 

que debe hacerse, de ser posible, es visitar con 

anterioridad el lugar donde se va a realizar la 

actividad, e ir acompañado de alguien bien 

informado en el asunto. Se irán anotando todos 
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los preparativos para la ceremonia, examinar y 

describir los utensilios que se vayan a emplear, 

hacer planos y diagramas sí parece conveniente, 

anotar los nombres de los principales 

participantes, en ocasiones es conveniente 

recoger sus genealogías. (Washington. D 1966,  

p. 20).  

c. El Diario.  

Un diario resulta una ayuda enorme para el 

investigador. Cuando se pone a trabajar en sus 

notas el revisar el diario le ayudara a ver la vida 

nativa en perspectiva, apreciar la rutina cotidiana, 

destacar los acontecimientos extraordinarios, las 

fluctuaciones en la comida, trabajo, recreo, 

rituales, etc. Según el curso de las estaciones. Le 

permitirá, además, darse cuenta de las lagunas 

que han quedado en su información. Teniendo 

como sugerencias los siguientes encabezados 

para cada día: estado del tiempo, actividades. 

Personales, ocupaciones y actividades locales, 

comida, acontecimientos especiales.  

(Washington. D 1966, p. 19-21).  

2) MAPAS Y PLANOS:   

Para tener una visión clara de la vida económica 

y social del pueblo, resultan esenciales los mapas 

y planos del área que se está investigando. 

Aunque por lo general no es posible hacer 

levantamientos a gran escala, porque está afuera 

de la capacidad del promedio de los 

antropólogos, lo que el antropólogo si puede y 

debe hacer son:   

- Trazos a pequeñas áreas.  

- Planos de pequeñas áreas.   
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Los planos y mapas deben llevar anotada la 

escala, orientación, explicación de signos y, si es 

posible, la latitud de un punto del mapa.  

En el trabajo de campo la fotografía es un 

recordatorio inestimable, además de servir para 

ilustrar una descripción. Con las maquinas 

fotografías modernas es posible fotografiar cada 

proceso tecnológico, o de una ceremonia, o una 

actividad económica, rápidamente y sin interferir 

con el proceso. Deben tomarse sistemáticamente 

fotografías de los lugares habituales, de las 

actividades cotidianas, así como de los 

acontecimientos, por ejemplo, cocinar, reunir el 

rebaño, recoger raíces o leña, etc. Estas 

fotografías serán una enorme ayuda cuando 

llegue el momento de describir la vida cotidiana 

en el pueblo. Vale la pena tomar películas 

cinematográficas, sobre todo de costumbres y 

actividades que estén cayendo en desuso, si es 

que el investigador tiene posibilidad. (p 21-22)  

  

3) TEXTOS  

El tomar textualmente algunos de los relatos de 

los nativos, tan valioso para obtener material 

lingüístico, proporciona asimismo datos 

culturales. Puede tomarse al dictado el texto 

completo del relato que haga un informante sobre 

un incidente de su vida, algún tema en el que él 

tenga interés, un cuento, un mito, o cualquier 

acontecimiento de la historia familiar o tribal. 

Tales relatos datos antropológicos, según avance 

la investigación deben tomarse textualmente las 
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conversaciones usuales, lenguaje de los niños, 

las conversaciones entre personas de mismo 

grupo familiar, entre compañeros de trabajo, etc.  

(Washington. D, 1966, p. 19.p 23-24)  

  

4) EL MÉTODO GENEALÓGICO   

El método genealógico ha demostrado ser de una 

utilidad tan grande en las investigaciones de 

antropología, que hoy se le considera una técnica 

sociológica esencial. Se ha encontrado que, con 

frecuencia, el conocimiento genealógico tiene un 

papel muy importante entre los pueblos que 

carece de escritura. Se conserva la memoria de 

los antepasados por varias generaciones, y se 

conoce por nombre a un gran número de 

parientes. Es claro que estos conocimientos 

tienen valor funcional. Los datos genealógicos se 

usan para regular los matrimonios, para la 

herencia de las propiedades, sucesión de los 

jefes, etc. (Washington. D 1966, p 24)     

  

                            

2.1.3.3. Tipos de Documentos       

Según Tolosa, Gabriela y Bordignon, (2017) dice que: 

La ciencia de la documentación, el documento es a la 

vez medio y mensaje de información y conocimiento. 

De esta manera, el documento se caracteriza por una 

triple dimensión: el soporte físico o material, el 

mensaje informativo y la posibilidad de transmisión o 

difusión de este conocimiento. Esta triple dimensión 

que caracteriza al documento ha servido, a su vez, 

para establecer una tipología de los documentos en la 
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que los estudiosos del campo de la documentación 

coinciden. (p. 4)   

Por lo consiguiente el documento se presenta y se 

resume de las siguientes maneras:   

   

A. Según el soporte material: entre ellas tenemos:  

- Documentos de papel (libros, revistas, folletos, 

etc.).  

- Material químico (películas).  

- Material magnético (cintas de vídeo, disquete 

de ordenador, casetes, etc.)  

- Soportes ópticos (CDROM, DVD, video-discos, 

etc.), etc.   

  

En esta clasificación se describe la manera como es 

presentado el documento según su material, papel, 

químico, material magnético, disque de ordenar y 

soporte óptico, lo cual lo adquirimos de manera físico.  

  

B. Según el mensaje informativo: por la forma de 

expresión del contenido se haría referencia a:  

- Documentos textuales (libros, revistas, etc.)  

- Documentos no textuales (gráficos como 

mapas, planos, etc.; sonoros como cintas, 

discos, etc.; iconográficos como fotografías, 

carteles, etc.; audiovisuales como películas, 

vídeos, etc.; informáticos como programas de 

ordenador; tridimensionales como esculturas o 

juguetes; compuestos o multimedia cuando el 

documento combina varios contenidos 

mencionados anteriormente).  
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Esta clasificación describe la manera textual que hace 

referencia a la escritura y no textual del documento 

referido a dibujos y gráficos, como también sonoros, 

iconográficos, audiovisuales, tridimensionales como 

esculturas y juguetes y como último la información 

compuestos.  

  

C. Según la posibilidad de transmisión o difusión:   

- Desde el punto de vista social se haría 

referencia de documentos públicos, 

reservados e inéditos.  

- Desde el punto de vista temporal hablaríamos 

de documento periódicos o no periódicos (de 

naturaleza monográfica).  

- Esta clasificación hace referencia a los 

documentos públicos teniendo como prioridad 

a la privacidad y únicos, como documento que 

es de vista temporal como los periódicos o no 

periódicos expuesto a la sociedad.  

  

La transformación de los contenidos se haría 

referencia a documentos primarios (originales, como 

libros y revistas, etc.), los documentos secundarios 

(que hacen referencia a los documentos primarios, 

como bibliografías, catálogos, índices, sumarios, 

boletines, bases de datos, etc.) y los documentos 

terciarios (tienen estructura formal de secundarios, 

pero contenido primario, como los diccionarios, 

enciclopedias, léxicos, tesauros, etc.) (Tolosa, 

Gabriela y Bordignon, 2017).  

  

Hace referencia  a la trasformación de información, 

donde el documento original es usado para fortalecer 
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al segundo documento como bibliografía, índice, etc., 

y de la misma el documento terciario, usara 

información tanto como de los documentos originales 

y secundarios.  

  

En  estas  clasificaciones  de  informaciones 

tradicionales, no se encuentran por ninguna parte términos 

como documento electrónico o digital. Será necesario hablar 

sobre nuevos tipos de documentos surgidos por la revolución 

digital, a la tecnología hipertextual y la aparición de la Web y 

de Internet.  

(Tolosa, Gabriela y Bordignon, 2017).   

  

En la información tradiciones, no se habla acerca de 

información electrónica o digital, por ser parte de la 

revolución digital, ya que es necesario hablar sobre 

información que brinda la tecnología hipertextual, la 

web y el inter.  

La definición de documento debe ser de  la manera amplia y 

precisa, porque tiene que integrar una gran variedad  de 

 soportes,  formatos  y  distintas morfologías. 

La tipología de los documentos también se va ampliando a 

medida que surgen nuevas formas y tecnologías de lectura 

y escritura, nuevas formas de acceso y recuperación del 

documento, nuevas formas de estructurar la información y 

nuevos modos de interacción por parte del usuario. A la 

escritura manuscrita a través de diversos dispositivos 

(cuñas, pinceles, cañas, plumas, lápices, bolígrafos), le han 

seguido la tecnología de la imprenta, las máquinas de 

escribir y otros dispositivos electrónicos, los ordenadores y 

las redes telemáticas. Todos estos medios de escritura 

conviven hoy en el tiempo.  

(Tolosa, Gabriela y Bordignon, 2017).  



56  

  

  

El documento integra una gran variedad de soportes 

precisos como los formas y distintas monografías, en 

la tipología del documento con el pasar de los tiempos 

surgen nuevas formas, tecnologías de lectura y 

escritura, de igual manera un acceso más rápido de 

recuperación de documentos, de formas de escrituras 

y la manera de accesibilidad al individuo, pasando por 

los manuscritos a las máquinas de escribir para llegar 

en la actualidad con los ordenadores y las redes de 

información.           

                                         

2.1.3.4. Evolución de la Recuperación Documental   

Tolosa, Gabriela y Bordignon, (2017) aclaran que:  

“La escritura ha sido el mecanismo “tradicional” y 

fundamental que soporta su conocimiento en el 

tiempo” (p. 4).   

  

La evolución, ha facilitado la existencia de diferentes 

medios de representación de la escritura, llegando a 

la actualidad donde la información se representa 

digitalmente y es posible su almacenamiento y su 

distribución masiva en forma simple y rápida, a través 

de redes de computadoras. La digitalización abrió 

nuevos horizontes en las formas en que el hombre 

puede tratar con la información que produce. (Tolosa,  

Gabriela y Bordignon, 2017)  

  

Con el pasar del tiempo la escritura ha tenido masivas 

maneras de manifestación, conociéndose y 

representándose en la actualidad de la manera, 

rápida y simple, con el soporte de la red de 
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información virtual, que ayuda facilitar la información 

producidas por el hombre.   

  

El volumen de información existente crece 

permanentemente y adquiere diferentes formas de 

representación, desde simples archivos de texto en 

una computadora personal o un periódico electrónico, 

como librerías digitales y espacios mucho más 

grandes y complejos como la web. Algunos 

investigadores han planteado que desde hace varios 

años existe un fenómeno denominado “sobrecarga de 

información” por el motivo del volumen y la  

disponibilidad hacen que los usuarios no cuenten con 

suficiente tiempo físico para “procesar” todo el cúmulo  

de medios a su alcance. (Tolosa, Gabriela y  

Bordignon, 2017)  

  

  

La información con el pasar del tiempo ha adquirido 

una gran solidez de conocimientos que son 

representados en diferentes maneras como archivos 

textuales en un sitio web, atreves del tiempo existe 

una sobrecarga de información debido a la excesiva 

información, que muchos usuarios no tienen el tiempo 

para procesar toda esa excesiva información que es 

brinda por un sitio web.  

  

Toda la información disponible electrónicamente 

servirá a diferentes personas (usuarios) en diferentes 

situaciones. Así, en las ciencias de la computación 

existe un área, la Recuperación de Información, que 

estudia y propone soluciones al escenario 
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presentado, planteando modelos, algoritmos y 

heurísticas (Tolosa, Gabriela y Bordignon, 2017)  

  

Toda la información electrónica disponibles, para el 

usuario es importante que les servirá en diferentes 

situaciones de su vida cotidiana, para seguir 

manteniendo toda la información producida a través 

de las computadoras, existe la recuperación de 

información que da soluciones con planteamiento de 

modelos, algoritmo y heurística, que ayudara a 

cualquier perdida de dicha información.  

                   

2.1.4. Festividad    

Según Vilcapoma. J (2008)  “El hombre es un ser que trabaja 

para subsistir, dicho de otra forma, a partir del trabajo se 

garantiza el ciclo vital y la existencia de la misma sociedad”  

(p.340).   

El trabajo fue parte fundamental para la existencia del hombre 

en el mundo, como también fue el factor para su subsistencia. 

Esto no quiere decir que la sociedad y las culturas solo se 

dedicaron al trabajo para vivir, están en la necesidad de 

entablar relaciones y comunicación con otras culturas, fue 

entonces que surgen las festividades.   

El rito del ciclo vital acompaña la tradición oral y está del canto 

y la música. Cuando se requiere revivir los viejos mitos de 

origen tradicionales, dramatizándolos, surge la danza como 

una forma estética, creando pasos, movimientos como 

secuencias. A esto espacios rituales, se le conoce como 

festividades. Una forma de equilibrar y acomodarse a lo 

habitual a subsistir en la Sociedad.  

Hay festividades que también acompañan al ciclo vital, como 

las religiosas o paganas. Dentro de estas festividades existen 

rituales de tránsito, estos se los entiende como el paso natural 
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de un estado fisiológico a otro; en cambio, y los rituales de 

pasaje, estos requieren de llegar a otro estado siendo 

aceptado.    

                                                                                        

 2.1.4.1.  Las Fiestas Tradicionales del Perú     

Existen variedades fiestas que se celebran en el Perú 

y este vocablo proviene del latín “festa”, según la Real  

Academia Española tiene muchas significaciones y 

entre ellas las siguientes:   

- “Día que la Iglesia celebra con mayor 

solemnidad que otros.”  

- “Solemnidad con que se celebra la memoria de 

un santo.”  

- “Regocijo dispuesto para que el pueblo se 

recree.”  

- “Reunión de gente para celebrar algún suceso, 

o simplemente para divertirse.”  

Las celebraciones festivas en los pueblos del Perú 

son consustanciales a su existencia milenaria. Desde 

tiempos muy tempranos se evidencia la existencia de 

fiestas como lo muestra el arte rupestre de la costa 

sur del país en la que se puede distinguir el uso de un 

instrumento de percusión y la ejecución de una ronda  

(García y Tacuri. 2006, p. 18)  

  

Según Cox. H, 1972 (citado por García y Tacuri. 2006 

en el libro, Fiestas populares de Perú) demuestra que: 

Los pueblos de todos los tiempos han desarrollado su 

talento creativo, festivo y fantástico no solamente con 

fines de producción, celebración o ritualidad sino 

también como catarsis social. La fiesta, resuelve 

conflictos, democratiza la participación, genera 
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obligaciones y derechos que es asumida no 

coactivamente sino festivamente (p. 18).  

  

Así mismo, las formas de celebración en el Perú era 

cotidiana porque la vida productiva cotidiana era 

festiva, porque cantando y bailando se sembraban los 

campos, cantando y bailando se construían los 

caminos, cantando y bailando se construían los 

locales públicos y las viviendas, cantando y bailando 

se recibía y despedía a los viajeros, cantando y 

bailando se recibía al que nace y también a los que 

mueren, cantando y bailando se vivía la vida (García 

y Tacuri. 2006, p. 18)   

                              

2.1.4.2. Proceso de las Fiestas Tradicionales          

No importa los tipos de fiesta que puedan existir, se pueden 

distinguir con facilidad las facetas, según su proceso 

desde que existe un nuevo responsable o el pasar el 

cargo a manos posteriores para el inicio de una fiesta 

tradicional.  

Estas fases principales según Garcia y Tacuri (2006) 

son:  

  

A. Asunción al cargo:   

Es la elección o designación y la entrega 

recepción de los nuevos responsables de 

organización de las fiestas. Estas 

entregas/recepciones de cargos son registradas 

en libros (p. 23).   

Esto quiere decir que para el inicio de una 

festividad empieza con el pasar la 

responsabilidad del cargo como organizador de la 
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fiesta tradicional a otro miembro de la sociedad 

u/o pueblo, siendo esta actividad registrada.  

  

B. Preparación de la fiesta:   

Se inicia cuando se asume a un cargo y dura un 

año, durante el cual busca y “recibe” las 

“obligaciones” y donaciones de los participantes  

(cesantes o responsables anteriores, familiares, 

vecinos, amigos) bienes y servicios que como 

cooperantes se comprometieron ofrendar. Cada 

fiesta denomina con diversos nombres a sus 

colaboradores que según el tipo de ofrecimiento 

son identificados. (p. 23).   

  

Cuando el encargado asume la responsabilidad, 

esto suele pasar cuando dura la festividad un año 

o más, se hace cargo de recibir las distintas 

donaciones de los pobladores como de los 

anteriores responsables.  

  

C. Nuevos responsables llevan a cabo un conjunto de 

actividades:  

Recordar con ceremonias y rituales especiales los 

compromisos contraídos por los oferentes 

registrados el día de la asunción al cargo y de 

otros nuevos que se van sumando a pedido de los 

encargados. Estos oferentes son según los 

casos: música, ganado, toros de lidia, víveres, 

productos pirotécnicos, etc. (p.23).  

  

D. Desarrollo de la fiesta:   

Estas actividades, por lo general son, la víspera, 

el día central y los días complementarios. En los 
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casos de las fiestas religiosas son más largas: 

Las novenas que alcanzan hasta nueve días 

antes, la víspera, el día central, los días 

complementarios, según los casos y ocasiones 

con corridas de toros, carreras de caballos, 

concursos de danzas u otros actos de 

competencias entre encargados, familias, 

comunidades, barrios, asociaciones y otros; la 

elección o designación de los nuevos 

responsables de las fiestas. La despedida y la 

asunción de los nuevos responsables. El estudio 

en profundidad que venimos haciendo dará 

cuenta en detalle los procesos de las fiestas 

tradicionales del Perú, además en el informe final 

que se presentará del calendario de fiestas y 

celebraciones del Perú. (García y Tacuri, 2006,  

p.24).                      

 2.1.4.3.  Fiesta Patronal    

Según Geertz. C (1973) en el libro, la Interpretación 

de las Culturas, nos afirma dice que:  

“La fiesta patronal es la manifestación cultural de un 

grupo humano que comparte un territorio y celebra su 

dependencia y su pertenencia a un territorio 

renovando la permanencia de un sistema cíclico” (p.  

19).  

  

Estos ritos estacionales incorporan las distintas 

actitudes y comportamientos de las personas al 

sistema común de cualquier lugar. A la cabeza de los 

ritos cristianos, está el santo patrón. El rito festivo es 

solo una forma en la cual la cultura puede vivir 

celebrando es una manifestación de la religión 

popular, es decir, ante un hecho religioso sincrético, 
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que integra los esquemas cosmológicos de la 

fertilidad natural y los valores morales de la Iglesia 

católica. La fiesta realizada es el puente para que los 

pobladores experimenten su sensibilidad religiosa. El 

culto a los santos es el instrumento esencial y original 

de la constitución de las estructuras eclesiales. Sobre 

las tumbas de los mártires se fijan las sedes de los 

obispos, futuros santos de las nuevas generaciones.  

  

La fiesta patronal está bajo la protección de un santo 

patrón es pues la celebración del hecho de compartir 

un territorio gestionado por el común de los vecinos. 

Que se reúnen para alimentar las necesidades rurales 

tradicionales.                    

                                         

 2.1.4.4.  Fiesta y Devoción     

En 1978, Giménez. G, en el libro Cultura popular y 

religión en el Anáhuac, expresa que:  

Los espacios festivos-religiosos son el ambiente 

donde se manifiestan las expresiones que muestran 

los caracteres de un pueblo, es decir, su modo de ser, 

sus particularidades, sus rasgos distintivos. 

Establecen sus características locales que forman 

parte de su cultura y, a su vez, establecen sus valores 

propios o locales que los distinguen de los diversos 

conjuntos sociales. (p. 159).  

  

La fiesta es considerada como una devoción especial 

de tiempo durante el cual los trabajos comunes y 

habituales quedan al margen, mientras el hombre 

celebra algún acontecimiento importante. La fiesta 

celebra acontecimientos del pasado, no sólo 

conmemorándolos sino reviviéndolos y  



64  

  

reactualizándolos        

                                                      

2.1.4.5. Organización en las fiestas Religiosas  

La expresión e interpretación de cada fiesta religiosa puede 

variar en cualquier lugar de nuestros países, según 

García y Tacuri, 2006, aclara que:  

El fin de cada hecho social de una comunidad 

perteneciente a un pueblo es la misma debido a 

muchos factores que concierne a esta manifestación 

que carga consigo la tradición que mantiene estas 

prácticas está envuelta por la fe y también representa 

la unión y solidaridad entre muchos de los pobladores 

oriundas de su zona donde los vio crecer (p.14).  

  

Las fiestas religiosas, son ese tipo de celebración en 

donde la organización no hace falta, porque la 

participación de cada poblador en distinto lugar, está 

a disposición de no solo participar sino de dejarse 

guiar y acceder a una organización, así la festividad 

se lleve a cabo con facilidad y muy bien festejada. Y 

es que la fiesta, no es fiesta de un día, y sólo una misa 

se prolonga por semana, en un sin fin de actividades 

religiosas en los barrios, así como actividades festivas 

en las que abundan grupos musicales, se amplía 

coordinación de diversas comisiones y toma de 

decisiones.  

  

Salles y Valenzuela (1997) (citado por Garcia y Tacuri, 

2006, en el libro. Fiestas populares, tradicionales de 

Perú), dice que:  

  

“Estas manifestaciones muestran “la existencia de 

identidades culturales de índole religiosa que- a pesar 
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de la modernización y de los procesos de 

secularización en ella implicados se reproducen 

mediante un conjunto de instancias socializadoras”  

(p.15).      

                        

2.1.5. Proyección del Hecho Folklórico   

Para el estudioso del folclore, el Argentino Cortázar. A (1910) 

(citado por Chiliver. R, 2017, en el libro Folklore Ciencia. 

Manifestaciones, Historia y Tradición) afirma que las 

proyecciones folklóricas son:  

  

Manifestaciones producidas fuera del ambiente geográfico y 

cultural de los fenómenos folklóricos que las originan o inspiran, 

por obra de personas determinadas o determinables que se 

basan en la realidad folklórica cuyo estilo, forma o carácter 

trasuntan y reelaboran en sus obras e interpretaciones 

destinadas al público en general, perfectamente urbano, al cual 

se transmiten por medios mecánicos e institucionalizados, 

propio de la civilización vigente en el momento que se 

considera (p. 19).  

“La proyección del hecho folklórico no es folklore, es una 

elaboración consciente, artística de un hecho contrastable en 

la realidad del contexto comunitario o local”.   

(Chiliver. R, 2017, p. 20).  

  

Las presentaciones folklóricas, son también representaciones 

que pueden ser hechas también por actores o miembros 

artistas de otras áreas Culturales, o miembros de la  misma 

Cultura, pero con los auténticos danzarines. La proyección del 

hecho folklórico, cuenta con una gama de características 

propias y pertinentes, que los definen como tal, como en el 

momento de su reelaboración, pues entendemos que el folklore 



66  

  

se realiza en el tiempo y espacio real y único, mientras que la 

proyección es repetible en tiempo y espacio diferentes.   

En la actualidad las representaciones folklóricas, son ya 

reconocidas y se han difundido con mucha fuerza en la 

Sociedad. No hay pueblo, comunidad o cualquier lugar social, 

que no tenga entre sus miembros, agrupaciones en 

instituciones, centros culturales, asociaciones o grupos de arte, 

que buscan, se esfuerzan por trabajar y representar de tal 

manera una danza. Sin embargo, para que aquella recreación 

cumpla su cometido para con su propia cultura implica ciertos 

requisitos básicos:  

  

- El estudio de la estética, del arte y de la cosmovisión de 

la comunidad o sociedades que representa.  

- Referencia etnográfica sobre el hecho folklórico.  

- Conocimiento y manejo de ciertas técnicas 

coreográficas y montaje teatral, que permitan mostrar y 

no distorsionar el mensaje de la cultura que se 

representa.  

- Capacidad creadora estética.   

  

Cortázar. R, 1910, (citado por Chiliver. R, 2017, en el libro 

Folklore Ciencia. Manifestaciones, Historia y Tradición).  

Entendiendo que lo que busca la proyección del hecho 

folklórico es la recreación de la danza en escenarios de 

transmisión para la misma cultura u otra, para lo cual ya se 

recorrió el camino de la recolección etnográfica, la 

investigación, los análisis comparativos de los fenómenos, el 

estudio de la comunidad productora del hecho, debe 

comprenderse que el montaje de la proyección responde a un 

procedimiento eminentemente creativo y artístico el trabajo de 

la representación corresponde a técnicas teatrales como el 

manejo del espacio, del cuerpo, ejercicios de respiración, de 
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independencia de los miembros, la imitación y la creación 

propiamente dicha. (p. 20).  

Al realizar una escena, es trabajar con ardua y mucha 

responsabilidad, que implica la imitación de hechos y sujetos 

culturales, se realiza una elevación, tanto de movimientos 

como de lenguaje, de vestuario y de sonidos. Si bien los hechos 

folklóricos corresponden al pueblo, esto no significa que no se 

utilizará los avances tecnológicos y lograr alta calidad para 

competir con otros valores como, la atención de otros espacios 

desde el mismo lugar.        

                                               

2.1.5.1. Situación del Hecho Folklórico Relacionada con la 

proyección Folklórica      

Según Cortázar. R (1910), (citado por Chiliver. R, 

2017, en el libro Folklore Ciencia. Manifestaciones,  

Historia y Tradición).   

“Considera que el folklore como ciertas expresiones, 

en particular de carácter artístico, como danzas, 

canciones, música, representaciones teatrales y 

cinematográficas” (p. 22).  

Chiliver. R (2017) Considera la palabra “folk” 

cultivadas por artistas determinados que reflejan en 

sus obras el estilo, el carácter, las formas o el 

ambiente propio de la cultura popular. No son por lo 

tanto fenómenos folklóricos, sino proyecciones de 

esos fenómenos en el ámbito de las ciudades, en el 

plano de las creaciones artísticas individuales y 

destinadas a un público, que con frecuencia se reduce 

a refinadas “élites” y necesariamente al vocablo “folk”. 

(p. 23).               
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2.2. Fundamentación Pedagógico         

Nuestro país posee una vasta riqueza cultural, cada pueblo lo 

manifiesta de diversa manera, mediante sus costumbres, creencias, 

valores y formas de vida. Esto hace de nuestra sociedad un grupo de 

personas donde difieren unas de otras, formando así, una amalgama 

cultural, dentro de cualquier ámbito donde socializa, uno de ellos es 

la escuela.   

La educación en el Perú, se fundamenta en un enfoque intercultural, 

en todos sus niveles, de acuerdo a ello se busca que los estudiantes 

conozcan, valoren y difundan de manera   consciente la riqueza 

cultural del país.  

Según la UNESCO, “La educación puede ser definida como un 

proceso típico de las sociedades, a través del cual los grupos 

aprenden a desarrollar conscientemente sus aptitudes, capacidades, 

actitudes y conocimientos, siempre en beneficio de la comunidad 

local, nacional o global de la que forman parte”.  

Podemos comprender entonces la educación como un proceso que 

involucra muchos ámbitos de la vida del hombre, los mimos que deben 

ser desarrollados en los tres niveles de educación básica tomando 

diversas técnicas, métodos estrategias y a través de la utilización de 

múltiples recursos, dependiendo del contexto social y cultural de las 

personas. La forma de cómo se utilizan estos recursos y estrategias 

para lograr el objetivo educativo, esto se considera como pedagogía. 

Cuando hablamos de educación en nuestro país, el principio de 

interculturalidad no debe ser tomado con ligereza, el respeto por las 

diferencias y el trabajo colectivo en pos de una mejor convivencia son 

tareas pendientes para el sistema educativo nacional. En ello se 

advierte la relevancia de dar a conocer los usos y costumbres de cada 

entorno sociocultural.  

Las festividades religiosas, son parte de la cultura y de 

interculturalidad; ya que, poseen diversos aspectos, como la fe, 

creencias, costumbres, tradiciones, entre otros recursos relevantes 

dentro de la formación de los estudiantes, dado el creciente proceso 
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de la culturización, y cuando en esta época moderna se habla de la 

homogenización de la cultura debido al fenómeno globalizado, y que 

está generando la pérdida de la identidad.  

Los cambios acelerados de la sociedad, está provocando la 

desaparición de aspectos tradicionales de muchas de las expresiones 

culturales de los pueblos, es ahí donde existe la necesidad de rescatar 

estas manifestaciones, no solo en la serranía de la región; sino 

también, en la selva y la costa del país. Por ello se presenta esta 

expresión festiva religiosa en honor al Virgen de la Natividad, donde 

a través de este hecho se imparten valores como la solidaridad, el 

respeto, la ayuda mutua y el trabajo cooperativo. Valores muy 

importantes en la formación de los estudiantes, en la medida que 

estos ayudan a su desenvolvimiento adecuado y ético dentro de la 

sociedad y la mejora en la convivencia con sus pares.  

Según Benito Tierno, “Los valores son todas las normas de conducta 

sociales y cívicas y reglas de comportamiento, no son ni objetivos ni 

subjetivos; sino, ambas cosas a la vez. El sujeto valora las cosas, y el 

objeto ofrece fundamento para ser valorado y apreciado”  

Tomando cualquier criterio entonces encontramos que los valores son 

centrarles para el desarrollo de las sociedades, es así que mediante 

este trabajo de investigación se busca justamente enfocar al 

estudiante en la apreciación de su cultura, en el respeto por ella, en 

la difusión y conservación de la misma, de ahí el aporte al ámbito 

pedagógico de este trabajo; ya que, va permitir conocer y rescatar 

estas costumbres que con el paso de la modernidad se van perdiendo 

El trabajo de investigación, evolución del docecheo para la 

recuperación documental en la festividad “Virgen de la Natividad”, 

puede ser utilizada como herramienta pedagógica que propicie en los 

docentes el uso de las manifestaciones culturales, para desarrollar las 

capacidades de aprecia, crea y difunde Proyectos culturales, con las 

situaciones del contexto social de la festividad de la Virgen de la 

Natividad. Tiene un fin de enseñanza de los valores; ya que, en la 

costumbre de la festividad de la virgen de la natividad como acto 
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principal están mostrando el respeto, la responsabilidad, la 

solidaridad, el trabajo en equipo, y la fe que tienen al realizar esta 

festividad en honor a su patrona “la Virgen de la Natividad.”  

Las estrategias a emplear para la enseñanza de la festividad de la 

Virgen de la Puerta en el área de arte y cultura, se podrá utilizar en: 

Expresión corporal (usando los movimientos, los tres niveles y trabajo 

grupal) para representar la parte tradicional del Docecheo de la 

festividad de la “Virgen de la Natividad”.   

Teatro, se podrá crear libretos y diálogos para una puesta teatral de 

la festividad de la Virgen de la Natividad.  

Juegos integradores, utilizando las fases del proceso tradicional del 

Docecheo de la festividad de la Virgen de la Natividad, para una mejor 

convivencia en aula.  

Finalmente, el conocimiento de la evolución del docecheo para la 

recuperación documental en la Festividad “Virgen de la Natividad” 

permitirá también, dar a conocer a nuestros estudiantes la importancia 

de valorar nuestra propia cultura, costumbres y tradiciones que se 

fueron perdiendo y que deben ser transmitidas como parte de nuestra 

identidad, ya que las generaciones modernas, poco o nada conocen 

de la cultura ancestral de los pueblos.    

   

  

  

                                                            

III.  EL MÈTODO 3.1. Contexto                                                                                                        

3.1.1. Proceso de la Festividad de la Virgen de la Natividad                   

 3.1.1.1.  El Afaneo       

El afaneo es la actividad donde recolectan los víveres 

que serán consumidos y preparados durante toda la 

festividad, comienza un mes antes de la patrona, 

donde cada poblador de los diferentes barrio 

contribuye, ya sea con leña, plátano, aguardiente 

,almidón, huevos, gallinas, maíz, etc, lo cual serán 
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utilizados para la comida y bebidas que serán 

repartidos a los  músicos y visitantes y pobladores que 

llegaran de visita en su barrio y de esa manera 

demostrar de la generosidad que todo poblador 

Tabalosino mantiene. (Anexo 17)        

                                                                          

3.1.1.2.  La llegada de los conjuntos típicos al Distrito de Tabalosos         

El día 3 de setiembre es la llega de  los mejores 

conjuntos típicos de San Martín al distrito de 

Tabalosos, en cada pueblo pasante (pueblo que 

recibe la fiesta) donde los pobladores los recepcionan 

en Jr. Lamas, donde con su alegría y ritmo comienza 

el día tocando sus mejores temas dirigiéndose a la 

plaza de armas donde es punto de encuentro después 

de hacer saber que la alegría y la patrona ha llegado, 

parte cada conjunto típico a cada barrio por quienes 

han sido  contratados, donde durante toda la semana 

de la festividad tocaran exclusivamente para el barrio, 

la gente extranjera y las personas que habitan en el 

sector. (Anexo 18)             

                                                        

  

3.1.1.3. Preparación del Voto  

Es la actividad donde da el origen a la preparación de 

los bocaditos que son elaborados por mujeres 

expertas y colaboradoras, y en el trago que está 

preparado y dirigido por el copero principal y sus dos 

ayudantes, acompañados al ritmo de los conjuntos 

típico, los cuales serán repartidos durante toda la 

festividad y los cuales serán entregados como votos 

al siguiente cabezón (persona que recibe los votos y 

persona que ve la comodidad en  cada persona que 

llega a su pueblo)  como: (Anexo 19)  
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- El Bentisho: Es una bebida extraída de la 

caña de azúcar, para luego pasar a 

fermentación.  

- El Uvachado: Elaborado por uvas, el cañazo, 

azúcar, canela y una pisca de vainilla, para 

luego pasar a fermentación.  

- El Masato: Es la bebida elaborada a base de 

yuca cosinada,con azúcar, para luego pasar a 

fermentación.  

- El Indanachado: Elaborado por una fruta 

llamado indano, con azúcar, cañazo, para 

luego pasar a fermentación.  

- El Guarapo: Es una bebida de la caña de 

azúcar fermentado con un trozo de chancaca.  

- La Chicha de Maíz: Elaborado con el maíz 

amarillo, higo, trozo de chancaca, para luego 

colocar en una tinaja para su fermentación.  

- La Rosquita: Esta preparado por el almidón de 

yuca, manteca de chancho, huevo, sal, para 

luego obtener la maza y comenzar a darle la 

forma a la rosquita, para luego pasar a cocinar 

y finalmente pasar al horno.   

- El Bizcochuelo: Elaborado con la harina de 

maíz amarillo, huevo y manteca, azúcar, para 

luego darle forma en una hoja de plátano, y 

finalmente pasar al horno.   

- La Rosca de Maíz: Está preparado por la 

harina de maíz, manteca de chancho, huevo , 

sal , para luego obtener la maza y comenzar a 

darle la forma a la rosquita, para luego pasar a 

cocinar y finalmente pasar al horno.   
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- El Ñuto: Está preparado con almidón de yuca, 

azúcar, huevo, cañazo, anís, luego le dan 

forma para pasar al horno.  

- La Levadora: Esta elaborado la harina de 

maíz, huevo, azúcar, yuca cocinado, para 

obtendré una maza y darle forma para luego 

pasar al horno.  

- El Wuawuillo: Esta elaborado la harina de 

maíz, huevo, azúcar, yuca cocinado, para 

obtendré una maza y darle forma para luego 

pasar al horno.    

                                                      

 3.1.1.4.  Albacheo    

El día 06 de septiembre, cada barrio sale con su 

cabezón y conjunto típico a las 5:00 am, recorren todo 

el pueblo de Tabaloso al ritmo del bombo baile, 

avanzando en bloques cogidos de la cintura o de los 

brazos para ir de visita a cada barrio pasantes hasta 

llegar a la plaza de armas de Tabalosos, para danzar 

frente a la iglesia, para finalmente regresar a cada 

barrio originario. (Anexo 20)  

                       

  

                                                     

 3.1.1.5.  Docecheo      

El día 07 de septiembre, es donde cada barrio se 

prepara para salir al ritmo del bombo baile y dirigidos 

por su cabezón, al coliseo cerrado donde se reúnen 

todos los barrios pasantes, siendo una de las 

expresiones culturales más representativas de la 

festividad, donde se puede apreciar el auge de la 

fiesta ya que se encuentran todos los barrios 

pasantes, cabezones y los conjuntos típicos de los 
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diferentes sectores. Es el único momento donde 

podemos apreciar al pueblo Tabalosino unido con el 

mismo fin de danzar al ritmo del bombo baile. Una vez 

que todos han bailado juntos, cada cabezón con su 

respectivo barrio y conjunto típico se despide 

rodeando toda la cancha de coliseo cerrado para ir a 

danzar frente a la iglesia de la patrona la virgen de la 

natividad de Tabalosos, para finalmente regresar a  

sus barrios originarios. (Anexo 21)                                                   

                     

3.1.1.6.  La Misa en Honor a la Virgen de la Natividad del Distrito de 

Tabalosos      

La misa se realiza el 7 de septiembre, para todos 

los pobladores de Tabalosos y las personas 

visitantes, la misma se brinda en la intemperie 

dónde sacan a la Virgen de la Natividad para que 

los visitantes y pobladores la puedan ver y venerar, 

la noche de la misa culmina con un espectáculo 

para la virgen donde se danza, y se aprecian 

juegos pirotécnicos y culminando con la quemada 

de castillo. (Anexo 22)     

  

  

                                                                                                           

3.1.1.7. La Procesión  

La procesión se da el día 9 de septiembre donde la 

patrona La Virgen de la Natividad sale de su santuario 

ubicado en la plaza principal de Tabalosos a las 

nueve de la mañana , donde ase su recorrido por  las 

calles principales y los barrios pasantes acompañado 

con el conjunto típico a ritmo de procesión  y 

acompañada por los pobladores del distrito de 

Tabalosos, su recorrido dura medio día, 

aproximadamente a las cinco de la tarde  está de 
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regreso a su santuario donde se despide de sus 

devotos, hasta el próximo año, donde su paso a su 

santuario es lento y se escucha el estruendo de las 

avellanas indicando que la patrona se está  

despidiendo hasta el próximo año. (Anexo 23)                     

                                                

3.1.1.8. Entrega de Votos     

La entrega de los votos es la actividad donde cada 

pueblo pasante realiza con el fin de que su barrio siga 

realizando  la festividad y para que el próximo año sea 

mejor, los votos son entregados por el actual cabezón 

y copero asía el próximo cabezón quienes son 

sacados de su casa por los pobladores del barrio al 

ritmo de pandilla para que  recibirá el voto y  la fiesta 

del próximo año , es un  compromiso con todo el barrio 

que tiene el próximo pasante ya que tendrá la 

obligación de devolver el doble de voto, quien lo 

recibe con fe y devoción por la Virgen de la Natividad 

por qué quiere que el próximo año su patrona tenga 

el doble de voto, el cual está constituido por tragos, 

licores, bocaditos, animales, conjuntos típicos, sonido 

y  comida (El bentisho, El uvachado, El masato, El 

indanachado, El guarapo (trago o refresco preparado 

del maíz o de la caña de azúcar con aguardiente), El 

aguardiente, La chicha de maíz, La rosquita, El 

bizcochuelo, La rosca de maíz, El ñuto, La levadora, 

El wuawuillo, Gallinas, Chanchos, Gallos, Platanos).  

(Anexo 24).       

                                                     

3.1.1.9. Concheo o Wuasipichana    

El  11 de setiembre es el Concheo donde se reparte 

todo lo que ha sobrado de los votos , es el cierre de la 

festividad  en honor a la virgen de la natividad siendo 
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la  última actividad El Pato donde se baila alrededor 

del animal ya mencionado al ritmo del bombo baile y 

donde el cabezón echa venticho, huarapo (trago o 

refresco preparado del maíz o de la caña de azúcar 

con aguardiente), chicha, a las personas mientras 

bailan al rededor del pato con la finalidad que le sea 

más difícil poder coger al pato quien está atado en una 

soga la cual están amarradas de extremo a extremo 

por dos palos, quien logra atrapar al pato se hará 

cargo únicamente del cierre de la patrona para el 

próximo año, con esta  actividad se termina la fiesta 

patronal en honor a la virgen de la natividad en el 

distrito de Tabalosos.  (Anexo 25)                  

                             

3.2. Muestra o Participantes.    

A) Población   

Es el conjunto total de habitantes con características comunes de 

un determinado lugar.  

- La población para esta investigación está compuesta por 13 

879 habitantes del distrito de Tabalosos, uno de los once 

distritos que conforma la Provincia de Lamas en el  

Departamento de San Martin, es allí donde se celebran la fiesta 

patronal en honor a la “Virgen de la Natividad”.  

  

B) Muestra y Muestreo  

La Muestra, es la selección de habitantes de la población total, es 

decir el subconjunto seleccionado por características comunes 

según lo requiera la investigación.  

A la selección de la muestra se le conoce como muestreo, donde 

el investigador, seleccionara a los habitantes según lo que 

requiere su investigación.  

- La técnica del muestreo que emplearemos de selección de la 

muestra, fue por conveniencia y aleatoria en este sentido, el 
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criterio de selección estuvo basado en el reconocimiento de 

personas que hayan tenido experiencias directas e indirectas 

con respecto a la festividad en honor a la “Virgen de la 

Natividad” entre ellas los cabezones de los barrios pasantes, el 

alcalde y/u otras autoridades de diferentes índoles, así mismo 

son parte de la muestra los pobladores participantes de la 

festividad de la Virgen de la Natividad los mismo quienes fueron 

entrevistados.       

                                                  

3.3. Diseño o Abordaje   

Es una investigación etnográfica, que describe situación y eventos 

que se brindaran durante el hecho folclórico de la festividad en honor 

a la Virgen De La Natividad y sus faces como el proceso tradicional 

del Docecheo.  

  

Etnográficas  

Sampieri, Fernández, Baptista (2006). Los diseños etnográficos 

pretenden describir y analizar ideas, creencias, significados, 

conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunales. Incluso 

pueden ser muy amplios y abarcar la historia, geografía y los 

subsistemas socioeconómicos, educativos, políticos y culturales de un 

sistema social (rituales, símbolos, funciones sociales, parentesco, 

migraciones, redes y un sinfín de elementos) la etnografía implica la 

descripción e interpretación profundas de un grupo o sistema social o 

cultural. (p.697)  

Técnica e instrumentos de recolección de datos  

La técnica y los instrumentos de trabajar en la investigación son:  

TÉCNICA  INSTRUMENTO  
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LA OBSERVACIÓN:  

Rodríguez, Gil, García (1999) Metodología de la 

investigación cualitativa. La observación permite 

obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento tal y como este se produce. Allí 

donde se sospeche una posible desviación o 

distorsión en el recuerdo que afecte a los datos, es 

también preferible utilizar la observación antes que 

otros métodos.  

También la observación se muestra como un 

método esencial en la investigación cuando una 

persona o un grupo objeto de estudio tiene 

dificultades, o no desean manifestarse en relación 

con ciertos hechos, bien porque esto pondría en 

peligro sui propio estatus dentro del grupo, bien 

porque se sienten cómodos ante una persona que 

les pregunta sobre determinadas conductas 

difíciles de explicar. La observación no precisa de 

una colaboración tan activa por parte de los sujetos 

como las que requieren otras técnicas, para 

acercarse al estudio de determinados problemas  

  

GUÍA  DE  OBSERVACIÓN:    

Es un instrumento específico de 

recolección de datos. Consiste en un 

listado de ítems por aspectos que guían la 

observación del comportamiento de los 

sujetos del proceso educativo.  

LA ENTREVISTA:  

Rodríguez, Gil, García (1999) Metodología de la 

investigación cualitativa. La entrevista es una 

técnica en la que una persona (entrevistador) 

solicita información de otra o de un grupo 

(entrevistados, informantes), para obtener datos 

sobre un problema determinado. Presupone, 

pues, la existencia al menos de dos personas y la  

GUIA DE ENTREVISTA:  

Esta guía permitirá la orientación mientras 

se sostiene la entrevista personal. Es de 

carácter semi-estructurado con preguntas 

lo más sencillas, claras y concisas posible. 

Este instrumento será usado para uso 

exclusivo de las entrevistas en profundidad 

y constará de dos partes principales: una  
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posibilidad de interacción verbal. Conforme el 

propósito profesional con que se utiliza la 

entrevista, esta puede cumplir con algunas de 

estas funciones: (a) obtener información de 

individuos o grupos. (b) influir sobre ciertos 

aspectos de la conducta (opiniones, sentimientos, 

comportamientos), o (c) ejercer un efecto 

terapéutico. En el desarrollo de la entrevista hay 

que considerar aspectos relativos a la relación 

entrevistador – entrevistado, la formulación de las 

preguntas, la recogida y el registro de las 

respuestas o la finalización del contacto 

entrevistador- entrevistado. No obstante, hemos 

de reconocer la existencia de estrategias 

diferentes en el desarrollo de las mismas según 

las diferentes modalidades de entrevista. Con el 

análisis interpretación de los resultados, el 

entrevistador sistematiza, ordena, relaciona y 

extrae conclusiones relativas al problema 

estudiado.  

  

primera respecto a datos generales del 

entrevistado, y una segunda con 

preguntas que giraban en torno a tres 

aspectos básicos a investigar.  

  

LA ENCUESTA:  

La encuesta es la técnica representante más 

destacada del método cuantitativo. Consiste en 

una investigación realizada sobre una muestra de 

sujetos, representativa de un colectivo más 

amplio, que se lleva a cabo en el contexto de la 

vida cotidiana, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de 

conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas 

de la población.  

EL CUESTIONARIO:  

Rodríguez, Gil, García (1999) Metodología 

de la investigación cualitativa. No puede 

decirse que  el cuestionario sea una de las 

técnicas más representativas de la 

investigación cualitativa. Más bien, el 

empleo de los cuestionarios suele 

asociarse a enfoques y diseños de 

investigación típicamente cuantitativos. 

Varia son las razones de esta asociación 

entre los cuestionarios y la investigación 

cuantitativa: los cuestionarios se 

construyen para contrastar puntos de vista, 

no para explorarlos;  favorecen el  
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 acercamiento a formas de conocimiento 

nomotético no ideográfico; su análisis se 

apoya en el uso de estadistas que 

pretenden acercar los resultados en unos 

pocos elementos (muestra) a un punto de 

referencia más amplio y definitorio 

(población); en fin, suelen diseñarse y 

analizarse sin contar con otra perspectivas 

que aquella que refleja el punto de vista del 

investigador si el diseño y aplicación del 

cuestionario como técnica de recogida de 

datos responde a la categorización 

anterior, sus días entre los investigadores 

cualitativos están contados. No obstante, 

el cuestionario como técnica de recogida 

de datos puede prestar un importante 

servicio en la investigación cualitativa. 

Pero, para ello, es necesario que en su 

elaboración y administración se respeten 

algunas exigencias fundamentales:   

a) El cuestionario es un procedimiento 

de exploración de ideas y creencias 

generales sobre algún aspecto de la 

realidad.  

b) El cuestionario se considera como 

una técnica más no la única ni la 

fundamental, en el desarrollo de proceso 

de recogida de datos.  

c) En la elaboración del cuestionario 

se parte de los esquemas de referencia 

teóricos y experiencias definidos por un 

colectivo determinado y en relación con el 

texto del que son parte.  

d) El análisis de datos del cuestionario 

permite que la información se comparta 

por participantes en la investigación.  
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3.4. Procedimiento    

En una primera instancia en la fase preparatoria reflexiva, se identifica 

el tema, después el Método de la observación participante, para luego 

realizar la técnica que es la Observación, concluyendo con la Guía de 

Observación esencial para el comienzo del tema a Investigar,  

obteniendo así el problema a investigar, se ejecutó las guías de 

entrevistas semi estructuradas, así el investigador se prepara para el 

trabajo de campo, aquí se recoge la información, como son las 

categorías; entre ellas, la evolución del Docecheo y la Recuperación 

Documental, mediante diferentes técnicas y estrategias, paralelo a 

ello se redactó el diario de campo durante la Festividad en honor a la 

“Virgen de la Natividad” enfocándose en la fase del Docecheo, 

obteniendo los resultados y la recolección de información de la 

entrevista, luego está la fase analítica, en donde mediante la 

triangulación de informantes, se obtiene resultados y las 

conclusiones, para finalizar está la fase informática, que se termina 

obteniendo el informe de investigación, como un agregado se ejecutó 

la Proyección Folklórica del  proceso tradicional del Docecheo en la 

Festividad de la “Virgen de la Natividad” en esta misma, se le dio al 

poblador las encuestas que sirven para contrastar puntos de vista de 

diferentes Tabalosinos  al visualizar los cambios que tuvo el docecheo 

tradicional con el que se realiza actualmente; verificando la evolución 

del Docecheo desde la recuperación Documental.                                                          

3.4.1. Inmersión en el campo   

En la primera entrada al campo se realizó en Agosto del año 

2017, con el motivo de sondeo al distrito del Tabalosos para 

presentarme a las cabezonias y verificar si es  están con los 

trabajos para la festividad, el viaje tuvo una finalidad de buscar 

información verídica y palpable de la festividad de la “virgen de 

la Natividad”, en la segunda entrada al campo se realizó en  

Septiembre del Año 2017, fue con el motivo de realizar  
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entrevistas en el distrito del Tabalosos, fechas que se celebra 

la festividad de la virgen de la natividad, este viaje tuvo como 

finalidad de recolectar información a través de las preguntas 

semi estructuradas y realizarlos a los pobladores, cabezones, 

personas encargadas de la municipalidad  distrito de 

Tabalosos, en la tercera entrada al campo se realizó en octubre 

del Año 2017, fue con el motivo de realizar la Escenificación de 

la Festividad en Honor a la Virgen de la Natividad, con los 

estudiantes de colegio Emilio San Martin en el distrito 

Tabalosos, de esta manera mostrarlos a los pobladores, 

cabezones y personas encargadas de la municipalidad  distrito 

de Tabalosos, pero tuve muchos contratiempo sin poder lograr 

el objetivo.  

  

En el año 2018 realice tres entradas al campo, durante el año 

para poder rearmar los cambios que me pedían nuevamente, 

en la primera entrada al campo, fue para averiguar y buscar 

información sobre documentos que hablen referente a la 

festividad de la “Virgen de la Natividad”. En  la segunda entrada 

al campo fue para realizar las entrevistas modificadas a los 

pobladores y tener información sobre el nuevo tema a  

investigar, para la tercera entrada al campo se realizó ensayos 

con los alumnos de secundaria del colegio Emilio San Martin y 

de esta manera realizar la proyección folclórica del Proceso 

Tradicional del Docecheo en la Festividad “Virgen de la 

Natividad”, mostrándolo con éxito a todo los pobladores 

tabalosinos en la plaza mayor del Distrito de Tabalosos.  

  

  

  

  

3.4.2. Descripción del Proceso    
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La primera entrada al campo se realizó el 7 al 11  del presente 

año 2017 del mes de Agosto, viajando el día domingo 6 de la 

ciudad de Trujillo para llegar el día lunes 7 al distrito de 

Tabalosos.  

  

Después de haber pasado casi 22 horas llegué a Tabalosos, 

recibiéndome una rica lluvia, tuve algunas dificultades por 

motivo de la fuerte lluvia que se estaba produciendo y era difícil 

ir a los diferentes barrios y subir a la municipalidad, me 

organice para poder buscar información al día siguiente, y así 

descanse para levantarme temprano, al día siguiente me 

levanté, me bañé y tomé desayuno cerca de la plaza de armas. 

me dirigí a la municipalidad del distrito de Tabalosos, 

preguntando en la municipalidad me mandaron con el señor 

Linares Chucutally Rovison de 61 años, encargado del Área de 

desarrollo económico local  DNI 00925205 de la Municipalidad 

del Tabalosos, quien me brindó su tiempo y la información que 

necesitaba, donde hablamos acerca de la festividad, sus 

partes, sus cambios y lo importancia de celebrar la festividad, 

después de la entrevista me dijo que me brindaría un 

manuscrito donde habla sobre Tabalosos, regresé al cuarto 

para asearme y volverme a cambiar para poder ir al primer 

barrio y poder platicar con el cabezón del barro 

Chacchaypampa, el barrio de donde me estaba quedando 

caminando esta aproximadamente a 10 minutos, salía a las 

cuatro de la tarde caminado llegue al barrio, preguntando por 

el cabezón, me dieron datos de donde vivía pero cuando fui a 

su casa, tocaba y tocaba pero nadie abría, alguien pasó por ahí 

y me dijo que el señor no estaba y que estaba de viaja y que 

regresaba justo cuando yo regresaba a Trujillo, le dije entiendo 

señor Eduardo dígame:                             ¿cómo van los 

preparativos para la festividad?, me respondió: joven a un no 
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hacemos nada me imagino que al regreso del cabezón nos 

organizaremos, y se marchó rumbo a su casa.  

Al día siguiente me levante para ir en la tarde al barrio Porvenir 

y encontrarme con el cabezón , Salí de casa a las 3 pm, el 

barrio del Porvenir quedaba aproximadamente caminando a 15 

min, me encontré con el señor Wildor Guerra Saboya, donde lo 

encontré fuera de su casa conversando con algunos señores 

más, me acerqué a preguntar sobre la festividad, pues me dijo 

que ya andaba concluyendo sobre ese tema, que se estaban 

organizando para poder ya tener todo listo a finales de mes, y 

que me esperaba para ver como pasaba su barrio la festividad, 

regresé a casa con el objetivo logrado.  

Al día siguiente me levanté a las seis de la mañana, me lave y 

desayuné luego cogí mis cosas y fui a  Tarapoto porque quería 

ir a lamas pero no conocía así que fui a ver a mi primo Roy 

Chinchayhaura Pariona para que me acompañe, llegamos a 

eso de las 11:30 am, fui de frente a la municipalidad pregunté 

y me dijeron que hable con el señor Jorge el cual llegaría a las 

3 pm, mientras tanto con mi primo fuimos a conocer un poco 

sobre lamas me llevó al museo de lamas, al castillo de lamas y 

almorzar. Regresé a la municipalidad y entrevisté al señor 

Jorge Vela Ríos DNI 00905828, encargado de la secretaria 

General de Lamas, quien me brindó las actas de creación de 

los diferentes distritos, confirmando la información que me 

brindaron, pero a la misma vez me sorprendí porque solo esta 

mencionado, pero no tenía algún relato o especificación, tomé 

foto porque no me quería que le saque fotocopia, le agradecí 

por su tiempo y con mi primo nos regresamos a Tarapoto. Al 

día siguiente a Tabalosos, llegué a las 11 am y fui a ver un 

barrio más, llamado Chinva, que queda aproximadamente 25 

min caminando, me encontré con la señora Litmary Saboya 

Mori, le hice la misma pregunta sobre cómo se están 

preparando para la festividad, me dijo que muy bien que ya 
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andaban recolectando los víveres y votos que brindaron el año 

pasado y que están devolviendo que este año espera que sea 

mejor que años anteriores, y claro alguien más que me invita a 

su fiesta de su barrio, con esa información regresé a casa a 

arreglar mis cosas y alistarme porque el día siguiente 

regresaría a la ciudad de Trujillo, en este viaje fue para 

conseguir información del pueblo de Tablosos y como se 

estaban preparando para la llegada de la festividad.  La 

segunda entrada al campo se realizó del 1 al 12 del presente 

año 2017 del mes de Septiembre, viajando el jueves 31 de la 

ciudad de Trujillo y llegando el 1 de Septiembre al Distrito de 

Tabalosos.  

  

El día jueves 31 de septiembre viajé al distrito de Tabalosos,  

tras pasar 22 horas en carro llegamos al Tabalosos el día 

viernes 1 de septiembre a horas 2 pm, al día siguiente me 

levanté a las 7 am, fui a la iglesia para observar una parte del 

arreglo del anda de la virgen, ya que demoran un día en el 

arreglo del anda, a salir de la iglesia me encontré con el señor 

Romni quien me comento que es la persona que viene 

adornando por casi 15 años consecutivos es la persona 

autorizada para que pueda realizar e armado y decoración del 

anda y de la virgen de la natividad, después de platicar y 

entrevistarlo sobre la festividad de la virgen, a las 3 de la tarde 

me fui a la entrada de Tabalosos, Jr. de lamas donde se dará 

el encuentro de los conjuntos típicos de cada barrio, llegue al 

lugar ya está el cabezón de Chinva junto a  su conjunto típico, 

en un par de minutos más llego Chacchaypampa, luego 

Fatama y cuando llegué al porvenir, nos cogió una fuerte lluvia 

que nos metimos a una casa para no mojarnos, mientras 

esperemos que base la lluvia, los conjuntos típicos que estaban 

presentes empezaron a tocar, aproximadamente una hora duro 

la lluvia, cuando calmó la lluvia solo estaban los cuatro barrios 
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y faltaban  los 3 barrios restantes pero ya eran las 5 pm, 

entonces en acuerdo con los cabezones que estaban 

presentes salimos rumbo a la plaza de armas al ritmo de la 

pandilla, anunciado el inicio de la festividad de la virgen de la 

natividad, en el recorrido asía la plaza nuevamente empezó a 

llover, pero no teníamos lugar donde escondernos así que 

seguimos rumbo a la plaza de armas, mientras caminaba hable 

con el señor Wilson Tabullima, músico no perteneciente de 

Tabaloso me comentó que todo los años lo contratan, eran de 

lamas, que durante todo estos meses para en diferente 

pueblos, y me iba contando sus anécdotas sobre sus 

experiencias, y así llegamos a la plaza de armas de Tabalosos, 

para luego cada barrio regresar a su lugar de origen, yo me 

regrese con el barrio de Chacchaypanpa, a las 7:30 pm me 

cambie para luego subir a la iglesia, porque hoy sería la baja 

de  “Virgen de la Natividad”, me encontré con mucha gente en 

la plaza y cuando entre a la iglesia de igual manera, terminando 

la misa se procedió a la baja de la santísima virgen de la 

natividad, a manos del señor Tabullino Romnin, mientras todos 

danzan , con un paso peculiar un paso adelante y el otro 

acoplándose y así simultáneamente, el señor Tabullino Romnin 

sacaba en brazos a la virgen de la natividad del altar para 

entregárselo al sacerdote y el sacerdote entregársela a cada 

cabezón hasta llegar al altar, pasó por la Cabezonia de Partido 

Alto, Fatama, Chinva, Porvenir, Plaza Norte, Plaza cetral, 

Chacchaypanpa y por último nuevamente regresaba a manos 

del señor Tabullino Romnin para colar en el altar, todo esto 

mientras todos las personas de la iglesia danzaban, al ritmo del 

conjunto típico, una vez en el altar todos los pobladores 

pasaban a dar sus plegarias tocan su manto o su anda. Al día 

siguiente me levanté a las 6 am, para poder alistar las cosas y 

partir al primer barrio donde haría  mis entrevistas, fui al barrio 

de partido alto el que está más lejano de donde me estoy 
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quedando aproximadamente 30 min,  caminando a paso 

normal, observe que todos andaban ocupados, me acerque a 

tratar de entrevistar  a los que estaban  presente, me acerque 

a la primera persona, hice la pregunta y me miro sonriendo me 

dijo que no sabía mucho sobre la festividad y que no me podía 

ayudar, pasé a otra persona quien me comentó sobre algunas 

cosas que hacía durante la festividad pero no quería que le 

grabara, el señor Saboya Torres Wison  de 54 años, me 

comento que durante la festividad él se encarga de ser copero, 

que el prepara la chicha, el trago,  el wuarapo, el uvachado, 

para invitar a los visitantes que lleguen a su barrio, que eso 

viene ya asiendo 20 años, y que él lo hacía porque le nace y 

que aprendió de su papá don José, que ya había fallecido, 

después que terminó de contarme me invitó un pate de chicha, 

y pregunte por el cabezón y me dijo que ya no demoraba el 

señor Jose Chavez Tuanama  de 58 años, espere mientras 

terminaba la chicha y desde de unos minutos pareció el señor 

Jose Chavez Tuanama, quien me comentó todo acerca de la 

festividad y sus parte y que se hacía cada día desde el 2 hasta 

el 11 de septiembre, como se preparaban con el alvazo, luego 

con las llegada de los conjuntos típicos, así como la bajada de 

la virgen, el alvacheo , el docecheo y la procesión de la “Virgen 

de Natividad” y con el concheo que se celebra al finalizar la 

festividad, agradecí por la información y me invitaron a 

almorzar, después de comer, seguí buscando más informantes 

pero fracase nuevamente por que me decían o sus respuesta 

eran que no conocen mucho de la festividad o no se acuerdan 

y algunos que no me pueden ayudar y que les disculpe.  

Al día siguiente me levanté a las 6 am, para desayunar y 

lavarme, después de hacer algunas cosas, decidí ir al barrio 

chacchaypampa, el barrio que queda más cerca de donde me 

estaba quedando, aproximadamente 10 minutos caminado a 

paso normal, cuando llegué seguían en los preparativos para 
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el voto estaban unas señores que preparando las rosquitas, 

estaban amasando el almidón de yuca junto a las claras de 

huevo haciendo una masa por completo, mientas la otra señora 

andaba dando forma a pedazos de masas en forma de gusanos 

para luego formar de manera circular, mientras otra señora 

colocaba las rosquitas a una lata de ornear para pasársela a 

señor David Torres, quien era el copero del barrio de 

Chacchaypampa, me acerqué al señor a dialogar un poco de 

la misma manera me dijo que me contaría sobre su ocupación 

o su participación en la festividad, me brindo solo un nombre y 

un apellido no me quiso brindar su DNI, me explicó que era la 

primera vez que está ejerciendo ese cargo ya que por motivos 

de salud la persona que siempre es copero no pudo estar 

presente en la festividad, hablamos sobre como prepara las 

bebidas típicas de Tabalosos y como ayuda a ornear las 

rosquitas, los bizcochuelos, y todo lo demás, después que 

termino me invito chicha,  le dije que si me podría llevar con el 

cabezón me dijo que claro si que caminamos así donde se 

encontraba el cabezón, Cesar Saboya Saboya de 55 años, 

quien tampoco me quiso brindar su DNI, me comentó sobre la 

festividad y que se realiza en honor a la virgen de la natividad 

que es muy milagrosa yo le tengo mucho respeto y es por eso 

que este año junto a mi esposa lo recibimos la festividad, bueno 

aquí en la el barrio chacchaypanpa siendo el primer barrio de 

Tabalosos lo celebramos a lo grande siempre ganamos en la 

concentración de pandillas y en los diferente desfiles que 

realiza la municipalidad, bueno como veras seguimos en el 

afaneo, para la entrega de votos, de aquí viene el alvazo , luego 

el docecheo para luego sede la procesión de la Virgencita y 

terminemos con el docecheo donde dice que es la limpieza de 

todo que hemos ensuciado durante la festividad como las 

tinajas, los hornos, los baldes, todo en su generalidad , y así es 

pues cho! Como se celebra la festividad, le agradecí por la 
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información y por todo su tiempo que se tomó para la 

entrevista, me despedí del señor Cesar Saboya Saboya,   

Al día siguiente, siendo  las nueve de la mañana, tomé camino 

a plaza norte, que queda 15 min aproximadamente de donde 

me estoy quedando, con un solo objetivo buscar de frente al 

cabezón para que me pueda dar la  información que necesito, 

llegué y pregunté por el cabezón me llevaron con el señor 

Wildor Guerra Saboya  de 45 años, quien me dijo que en verdad 

no era el cabezón si no que tuvo que tomar la batuta de la fiesta 

de su barrio por que el verdadero cabezón no se encontraba y 

no podía llegar a la festividad, pero sí apoyó, solo que el 

simplemente esta como representante, me habló acerca de la 

virgen que fue encontrado en el barrio de Chacchaypana que 

es muy milagrosa, que le tiene mucho respeto y devoción, me 

dijo que acerca de la festividad lo maneja la municipalidad, que 

ellos se guían a un cronograma de la festividad, pero que desde 

que tiene uso de razón recuerda la festividad tal cual como es, 

claro ya no apoyan todos los de su barrio para salir a pandillar 

o en algunas actividades pero que en cuestión de apoyar para 

los votos si aportan, me hablo acerca del afaneo que consiste 

en los reparativos de la festividad, de la procesión y del 

docecheo, donde se observa a bastante gente bailando donde 

cada barrio quiere ser mejor que otro y así demostrar que barrio 

lo está pasando mejor la festividad y sobre el pato pitina que es 

la última actividad de la festividad y que eso era todo lo que él 

me podía comentar, me dijo que lo que estoy haciendo sobre 

la festividad está muy bueno porque son pocos que se 

interesan en la festividad y que muchos vienen pero que solo 

preguntan pero no lograr observar algo de sus trabajos, y que 

bueno que como Tabolosino rescate las costumbre de mi 

pueblo, le agradecí por sus palabras me sentí bien con lo que 

me dijo y como en todo barrio me brindo su respectiva chichita 

, una vez que terminé fui a la plaza de armas donde se estaba 
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realizando un pasacalle de los colegios sobre las partes de la 

festividad, llegué comí un junecito para el almuerzo mientras 

miraba el pasacalle, donde los alumnos rescataban la forma de 

vestirse y las costumbres antiguas como la casa, tome fotos y 

luego de observar me acerqué a un poblador a hacerle unas 

preguntas y me dijo  que él era visitante y que venía de 

Moyobamba que venía solo para verla a la “Virgen de la 

Natividad”, porque es muy milagrosa y que le cumplió sus 

ruegos y por eso que ya va viniendo ya 6 años consecutivos a 

adorarla, después de hablar con el señor que solo me brindo 

su nombre Cristian, regrese a casa ya siendo las 4 de la tarde. 

Por la noche me encontré con el señor Romnin y me preguntó 

cómo estaba y cuando iría al barrio de Chinva, le respondí que 

mañana porque me estado yendo a otros barrios, le comenté 

que no me estaba yendo bien con algunas informaciones, me 

dijo que sobre documentos relacionas a la festividad no hay y 

que puede ser el primero y es por eso que está contento, le 

agradecí por las palabras, me fui al cuarto a descansar por que 

el día de mañana se observaría el alvazo a las 5:00 am, así que 

tenía que dormir temprano, puse mi alarma a las 4:30 am para 

levantarme temprano.  

Al día siguiente me fui al barrio de Chacchaypampa al barrio 

más cercano para poder observar el comienzo del alvazo, 

entonces salimos en caminata rumbo al alvazo, solo eran 10 

parejas de Chacchaypampa subimos al barrio de plaza norte 

bailando, una vez que llegamos a plaza norte solo están 4 

parejas bailando entraron los de Chacchaypampa se juntaron 

con ellos y fueron rumbo al barrio de la central, no encontraron 

a nadie y se pasaron de frente al siguiente que fue partido alto, 

luego antes de llegar a plaza norte nos dijeron que ya había 

bajado a sí que dimos media vuelta y fuimos al barrio de 

Chimba, pero tampoco lo encontramos así que fuimos al barrio 

de Fatama donde se encontraba el barrio de Chimba, Fatama 
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y porvenir pero eran como 10 parejas eso quiere decir que el 

barrio de Chacchaypampa tenía más parejas luego se juntaron 

todos para poder ir a la plaza de armas, luego cada barrio se 

iba desprendido y regresando a su barrio correspondiente, 

luego por la tarde me fui al barrio Porvenir, fui de frente con el 

cabezón, pero me dijeron que no se encontraba , así que me 

fui con su copero el señor Jose Torres Aspajo, quien me 

comentó sobre su trabajo que viene realizando como copero, 

no lo entendí muy bien porque estaba mareado, entonces me 

explico sobre la preparación de los tragos y que toda esta 

festividad se realiza en honor a la virgen de la natividad.   

Al día siguiente comenzó a llover temprano, después del 

almuerzo subí al barrio Chimba ya que hoy se daría la 

concentración de pandillas así que decidí mirar cómo se 

organizaba Chimba y seguirles en el proceso del Docecheo, 

llegando al barrio pregunte por el cabezón Litmary Saboya 

Mori, en el apuro me brindó su apoyo , explicándome las fases 

o partes de la festividad y explicando como el afaneo, a 

procesión, el docecheo, el concheo, y me contò sobre una 

pequeña historia de la “Virgen de la Natividad” o la que le 

enseñaron, me dijo que las costumbres se han perdido que al 

pasar los años ella ha visto como cada año ya están 

cambiando, y sin ir muy lejos es en los conjuntos típicos que 

ahora ya no tocan con quena si no con Clarinete, que ahora 

tienen que alquilar sonidos porque si no tienen gente para 

poder generar ingresos y recuperar sus gastos, le pregunte que 

es conocido como la Tanquita Roja, sonrió y me dijo que si, 

somos el barrio que más gente tienen en la festividad traemos 

al mejor conjunto típico, y también bailarinas, y le dije que por 

qué y su respuesta fue que eso es lo que le pide la gente, y es 

por eso que ella me dice que ahora la mayoría lo hacemos por 

negocio a pesar que no lo queramos ver esa manera, antes 

todo era gratis comida y bebida, los cabezones recibían la 
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festividad porque en verdad les nacía y no como ahora que lo 

hacen por el negocio, y le dije y usted lo hace por negocio y su 

respuesta era bueno en parte si pero más es por devoción a la 

virgen porque toda mi familia es devota y siempre hemos 

pasado la festividad, bueno me dijo ya tengo que irme porque 

ya va a comenzar el docecheo y tengo que repartirles las 

rosquitas y las botellas de chicha o Uvachado, y le dije vamos 

le acompaño y nos fuimos al local la tanquita roja,  llegamos y 

se estaban reunido la gente para poder partir a la plaza de 

armas siendo las tres de la tarde , empezó a tocar el conjunto 

típico como para calentar el cuerpo, mientras yo observaba, 

entonces comenzaron a salir e irse a la plaza de armas y los 

seguí me dieron mi rosquitas y mis botella de chicha, el barrio 

de fatama se sumergió en la cantidad de gente que ya se 

encontraban bailando, después de rodearlos  bailando la 

pandilla, hasta llegar los demás barrios una vez que todos se 

encontraron partieron en un solo conjunto hasta el coliseo 

cerrado , pero justo antes de llegar la lluvia cayó, haciendo que 

todos busquen un refugio, hasta esperar que pase la lluvia, 

felizmente no demoró en despejar la lluvia y nuevamente todos 

fueron rumbo al coliseo encontrándose nuevamente y bailando 

todos juntos, y después cada barrio regresar a su barrios 

originarios, y pues yo ya me regreso con el barrio de 

chacchaypanpa, por la misa fue afueras de la iglesia, y hubo 

mariachis y quema de castillos, y una pequeña procesión por 

las calles principales de la plaza, porque al día siguiente la 

virgencita visitaría a cada barrio pasante, luego de la quema de 

castillo hubo fiesta social con el grupo de cumbia Sonido 2000. 

Al día siguiente me levanté un poco tarde a las 8 am, la 

virgencita salió después de su misa a las once de la mañana, 

bajando primero al barrio porvenir la cual llegó se danzó y se 

hizo algunos rezos para luego retomar la procesión y bajar al 

barrio chacchaypanpa  llegó, se danzó y se hiso algunos rezos, 
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luego se dirigió al barrio plaza norte, donde empezó a lloviznar, 

pero como era el día de la procesión, y la virgen toda poderosa 

como decían, no harà que llueva, dicho y hecho no llovió solo 

garuo, llegamos a Plaza Norte a eso de las 3 pm , mismo 

procedimiento se danzo y se hiso algunos rezo y de la misma 

forma fue en partido alto, Chimba, Fatama, hasta llegar 

nuevamente al iglesia, una vez dejándola a la iglesia baje a mi 

casa las 4:30 pm porque al mismo tiempo se estaría 

entregando los votos al siguiente cabezón, entonces llegué, 

almorcé, me bañè, me cambie y partí al barrio más cercano que 

es Chacchaypampa para poder apreciar la entrega de los 

votos, lleguè y ya estaban las tinas de rosquitas y biscochuelos, 

tortillas, los pollos amarrados en un palo, entraban como 20 

pollo en cada palo, entonces el conjunto de típica se va a  traer 

al cabezón del próximo año, al ritmo de pandilla, llegó al lugar 

donde se encontraban los votos, dijo algunas palabras como 

que él no dejará que la festividad muera, y que para el próximo 

año será mejor, luego de sus palabras algunos pobladores 

cogieron los votos, y le ayudaron a llevar a su casa donde el 

repartirá a personas que desean apoyarlo apuntando todo en 

su cuaderno para que el año entrante sea devuelto, cualquier 

poblador podía acercarse a pedirle que sea parte del voto con 

el fin de apoyo para el próximo año, todo esto pasaba mientras 

el conjunto típico, tocaba diversas melodías.  

Al día siguiente me fui al barrio de Fatama para preguntar por 

el cabezón, me llevaron con el señor Juan Julio Lopez Soria de 

45 años, pero me atendió la señora Maribel de 30 años 

hermana del joven Juan, quien me dijo que no sabe mucho 

sobre la festividad o el sobre la virgen, pero que ella lo que sabe 

es que si es muy milagrosa y que ella está tomando el control 

de su fiesta porque su hermana había pasado algo que no pudo 

seguir con la festividad, pero me explico sobre el afaneo que 

se trataba de traer la leña , la preparación de las, chicas y 
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rosquitas, sobre el alvacheo que salen temprano a pandillear y 

hacer el recorrido a las distintos barrios pasantes, que el 

concentración de las pandilla salimos con el mismo fin de 

celebrar la víspera de la virgen de la natividad, y el 

huashipichana, que significa limpiando de las cosas que as 

utilizado durante toda la festividad y el pato que es la última 

fiesta de la festividad le pregunte que si el concheo es igual con 

la wuashipichana, me comentó que así se le conocía 

antiguamente, y le agradecí por su tiempo y su ayuda me hizo 

probar su chicha y sus rosquitas, por la noche fui a la iglesia, 

cuando entré a la iglesia observe que ya no había mucha gente 

como en la baja de la virgen, después del termino de misa, el 

proceso de subir a la virgen era igual pero al revés en manos 

de señor Romnin, desprendiendo a la virgen de la natividad de 

su anda, para dárselo al sacerdote y el sacerdote dárselos al 

cabezón para que pase por todas las manos de los cabezones, 

para finamente regresar y entregarlo al señor Romnin, para 

acomodarla en su altar, todo esto pasaba mientras los 

asistentes danzaban al ritmo del conjunto típico, una vez que 

estaba en su altar el padre realizó algunos rezos , nos 

despedimos de la virgen de la natividad hasta el próximo año.  

Amaneció prácticamente el ultimo día que me quedaría en  

Tabalosos domingo 10 de septiembre  y observar el pato pitina 

, me levanté y espere a las 3 pm para ir al barrio de 

chacchaypampa para observa la última actividad de la 

festividad, donde primero es la hunsha, donde todos 

pobladores bailan alrededor del unsha que está adornando con 

diferentes cosas , (platos de plásticos, tinas, baldes, ropas, 

carteras, zapatias), al ritmo de la pandilla y macheteando a la 

hunsha hasta que sea derriba, y el pato pitina es donde cuelgan 

a un pato y mientras todos bailan debajo del pato como si fuera 

piñata el pato las personas bailan al ritmo de la pandilla al redor 

del pato saltando queriendo cogerlo, mientras son bañados por 
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chicha, huarapo, con todas las bebidas que han sobrado de la 

festividad, hasta que alguien coja al pato y así termina la última 

actividad de la festividad en honor a la Virgen de la Natividad, 

y con esto concluyendo regrese a casa para darme un duchazo 

y esperar el día de mañana, amaneció el lunes 11 de 

septiembre día que tenía que regresar a Trujillo ya que tenía 

permiso hasta esa fecha, tome el carro del medio día, llegando 

después de 23 horas a Trujillo.  

La tercera entrega de campo se realizó el 30 de octubre al 3 de 

noviembre del presente año 2017, viajando el día domingo 29 

de la ciudad de Trujillo para llegar el día lunes 30 al distrito de 

Tabalosos.  

El año 2018 hubo muchos cambios en mi proyecto, tanto como 

el título y en el contenido por esa razón tuve que cambiar mi 

proyección folclórica tomando como parte principal a 

docecheo, y de esta manera poder trabajar mejor, con el asesor 

nuevo que me brindaron para poder mejor mi trabajo, fue 

primordial para el avanza de mi trabajos, cambiando de puesta 

de escena a proyección folclórica, y algunos términos en mi 

título de mi proyecto, una vez corregidos los documentos para 

poder realizar mi proyección, viaje a Tabalosos nuevamente 

para poder realizar mi propuesta.  

Mi carro salía a las tres de la tarde por lo tanto tuve que regresar 

a casa a terminar de alistar todas las cosas que iba a llevar 

entre ellas el material con el que iba a grabar y filmar todo sobre 

la festividad de Tabalosos, que por cierto para estas fechas ya 

había empezado.  

A Tabalosos llegué aproximadamente a las diez de la mañana, 

salí de la casa de mis abuelos y me fui al barrio plaza norte en 

donde fui a preguntar por el cabezón el cual sería el 

organizador de la festividad en ese barrio, pero nadie me dio 

razón de él ya que no se encontraba, me puse a ver un ratito la 

fiesta que había en ese barrio hasta que me acerqué a hablarle 
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a un señora mayor a la cual le hice unas cuantas pregunta pero 

no quería contestarme, quizás la señora no sabía mucho pero 

de todas maneras era algo raro ya que me dijo que era nativa 

de Tabalosos. Estuve con el copero el señor Daniel Torres 

Chucutalli, quien me brindo un poco de información que ya 

venían pasando 4 años consecutivos la festividad de  la virgen, 

pero que no eran de Tabalosos si no de Chiclayo, me 

sorprendió mucho escuchar eso pero me dijo que se volvieron 

devotos por la virgen pero que ellos pasaban la festividad de 

manera lucrativa por que vieron un ingreso económico factible 

realizando la festividad entonces ahí también me di cuenta que 

no todos los cabezones pasan por devoción si no también 

lucrativo.  

Al terminar de ver esa pequeña celebración me fui de camino 

ya hacía la plaza en donde estaban reunidos todos los 

pobladores que trabajan para las instituciones públicas, se 

puede decir que esa fiesta estaba organizada por la 

municipalidad para todos los trabajadores públicos y para toda 

la gente del pueblo de Tabalosos.  

Me puse a indagar un poco por la plaza mientras veía como los 

pobladores pandillaban al ritmo de las músicas típicas de la 

selva, algunos pobladores solo miraban otro si participaban en 

la festividad, una de las cosas que resaltó fue que había una 

ramadita a fuera de municipio donde regalaban diferentes 

bebidas hechas por los moradores de Tabalosos, es decir las 

personas encargadas de esa comisión, con el fin de regalar las 

diferentes bebidas regionales a las personas visitantes y 

turistas.  

Traté de entrevistar a diferentes personas, uno de los 

entrevistados fue él alcalde de Tabalosos Jackson Torres 

Davila, con el cual platiqué de todo un poco. Me platicó acerca 

de las fases en la que se lleva la festividad y sobre que hacen 

en cada fecha determinada, también me comentó acerca del 
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docecheo el cual se iba a llevar a cabo el día siguiente y como 

se generaba toda esa reunión y fomentaban esa algarabía de 

las pandillas de los diferentes barrios a su vez hablamos sobre 

la devoción que tienen diferentes personas a la virgen y como 

todo tratan de reunirse y coordinar para que esta festividad se 

lleve a cabo, de la misma manera me contó una pequeña parte 

de la historia de la virgen de la Natividad y como es que la 

encontraron o por qué. Por cierto, fue la única persona que me 

conto de una manera distinta esta pequeña historia. “Se cuenta 

según las tradiciones que los españoles cuando llegaron a 

Tabalosos dejaron a una virgencita en una montaña y esa 

virgen al ser encontrada en una montaña se considera un 

regalo de Dios y como aquí hay bastante catolicismo es por eso 

que se hace en honor a la virgen.”  

Al caminar por toda la plaza seguí entrevistando a diferentes 

señores quizás algunos si me ponía atención otros no, pero me 

iban ayudando a poder despejar y arma mejor quizás algunas 

preguntas que le iba haciendo. En una de las entrevistas que 

le hice a un señor que primero no me quería responder, pero al 

final tomando un poco más de confianza se fue soltando y en 

si lo que me comento que las instituciones educativas eran 

como que unas de las piezas claves para poder seguir 

difundiendo y conservando esta tradición que se viene dando 

en Tabalosos. Los colegios mismos se organizan para arma su 

propia festividad, hacer sus votos, incluso a todos los alumnos 

ya sea primaria o secundaria se les da diversas actividades 

educativas para poder reconocer sus costumbres las cual con 

el pasar del tiempo se han ido perdiendo, por lo tanto, en el 

colegio les dan separatas, hojas de dibujos, les dejan tarea 

para la casa como por ejemplo dibujar y pintar el procedimiento 

de cómo se hacen los votos y otras cosas más, también me 

comentó que para el día central algunas instituciones públicas 

y privadas no trabajan pero todas maneras reciben a la virgen 
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ya que en su día central virgen sale a recorrer los diversos 

barrios de Tabalosos,  

El jueves 6 de septiembre me levanté y aproximadamente a las 

nueve de la mañana me fui a visitar los diferentes barrios para 

poder hablar con los cabezones los cuales son renovados cada 

año por el comité que entre ellos organizan. Fui al barrio el 

porvenir en donde entreviste al cabezón el cual me comentó 

sobre lo que se iba a realizar ese día que era el dosecheo de 

la misma manera me iba explicando en lo que consistía dicha 

actividad, comentaba a la vez como fue elegido por tercera vez 

cabezón de dicho barrio.  

De esta manera el cabezón del barrio porvenir me fue 

explicando el porqué de cada evento que se da por la fiesta de 

la virgen de la natividad, al final de la entrevista platicamos un 

poco más y resultó siendo un tío mío, como la conversación se 

había alargado un poco pudimos darnos cuenta que él era 

primo de mi abuela y apellidaba Torres y es ahí donde tanto él 

como yo no dimos cuenta que si éramos familiares y él llegaría 

hacer mi tío por parte de mi abuela.  

A las tres de la tarde me fui a plaza a ver como toda la gente 

se reunía para poder realizar esta costumbre del dosecheo y 

de paso como que iba hacer algunas entrevistas, pude 

entrevistar a un señor donde me aclara en sí que es el 

dosecheo y él me comento lo siguiente: “hoy se celebra el 

docecheo, el docecheo significa donde todas la personas del 

barrio nos acompañan ya sea con las polleras grandes, 

amarrados las cabezas, unas rosquitas en el hombro, pantalón 

negro, o sea algo tradicional de los ex abuelos incluyendo el 

acompañamiento de la típica de la misma forma como nos 

vestimos nos vamos hacia el coliseo y con el pie calato, eso 

sería el docecheo y lo más importante es que seguimos 

manteniendo la tradición”, esto sería a la explicación de uno de 

los señores que entrevisté.  
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A otros señores les iba haciendo la entrevista y me hablaban 

bastante de las primeras fechas por el motivo de que me decían 

o comentaban que no recordaban mucho todo lo que ellos 

habían pasado. Uno de mis entrevistados me comento lo 

siguiente:” Acá el Tabalosos tenemos la costumbre de que el 

primer día que empieza la festividad hacer nuestra chica de 

maíz eso sería el primer preparativo como cabezonia. El día de 

hoy se realiza la pandillada en el coliseo cerrado hoy día es el 

docecheo lo cual es una tradición donde todos los barrios nos 

juntamos para irnos al coliseo, de la central al coliseo con todos 

los músicos después de eso ya regresamos a la cabezonia al 

local de cada uno. Esta festividad se hace en honor a la virgen 

de la natividad”.  

Con estas entrevistas que hice en tan solo un rato ya pude ir a 

ver el coliseo en donde será con concentración de pandillas, 

desde las graderías del coliseo se podía observar cómo es que 

la gente estaba llegando de los diversos barrios con toda su 

gente para poder pandillar y darle doce vueltas al coliseo como 

anterior mente se hacía, pero ahora se hace a las cuatro de la 

tarde y más de un poblador cuando conversé con ellos me 

dijeron que esas eran una de sus costumbres que se habían 

perdido por completo ya que los pobladores no daban ya las 

doce vueltas pandillando, y los mismo sobre su vestimenta y 

una que otra tradición con el pasar de los años y el modernismo 

ocasionan este tipos de cosas.  

Después de un rato se pudo notar como la gente empezaba a 

pandillar, en un ratito todo el coliseo de Tabalosos se llenó y se 

pudo observar esa gran masa de gente que daba esas doce 

vueltas y mientras más vueltas daban ese remolino de 

personas más grande se hacía, entrevisté a un señor que 

trabajaba en la municipalidad el cual me comentaba lo 

siguiente: “Creo que ahorita se está demostrando parte las 

costumbres antañas, aquí se está tratando de ver como 
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nuestros pobladores de Tabalosos y los visitantes se unen para 

hacer este tipo de eventos que es netamente religioso porque 

se honra y se venera a la virgen de Tabalosos. Con el pasar 

del tiempo se han perdido bastantes costumbres, por ejemplo, 

ya no estoy viendo la participación de los nativos, los nativos 

hacen su participación a su estilo o costumbres con otro tipo de 

música y eso es lo q no veo. En cuanto en la vestimenta 

poquísimas personas son las que mantienen la tradición, con 

el pasar del tiempo, la moda ha hecho que se pierda las 

vestimentas antiguas.  

El docecheo ahora no se cumple por ejemplo ahora esto es el 

docecheo pero ya son las tres de la tarde y el docecheo antes 

se cumplía a la hora, hay otra costumbre que es el albacheo 

era la participación a la hora de la mañana que, hay una estrella 

llamada el alba entonces de ahí sale el termino albacheo salían 

a divertirte alumbrado por el alba por eso se llama albacheo. 

Lo que sí es el que el doceceho ahora no se cumple”.  

De esta manera el señor manifiesta su incomodidad al ya no 

ver a los nativos de Tabalosos participando en la ceremonia 

que se lleva a cabo por la festividad, a su vez también defiende 

como por estos tipos de eventos el pueblo de Tabalosos tiene 

una gran acogida en cuanto al turismo.  

Al terminar con esta parte de docecheo la mayoría de barrios 

se fueron a seguirla cada quien por su lado en sus diversos 

barrios, yo me regresé con el barrio de chapchaypampa que es 

el barrio a donde pertenece la casa de mis abuelos y uno de 

los barrios más antiguos y reconocidos por el pueblo de 

Tabalosos, ya que fue el primer barrio de todo Tabalosos. El 

día siete de septiembre se llevó acabo la procesión de la virgen, 

la cual se iba visitando a cada barrio y de tras de ella todos sus 

fieles devotos.  

En el barrio fatama, me fui en busca del cabezón el cual nadie 

me daba razón de él hasta que un señor con problema del 
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habla me llevó hasta su casa y lo llamó y el señor muy 

amablemente me dijo que no me podía ayudar ya que se había 

lastimado el ojo y lo estaban curando pero si me mandó a 

hablar con un par de señores que me ayudaron mucho 

hablaron un montón en la entre vista y me despejaron algunas 

dudas como por ejemplo como se encontró a la virgen, que es 

el docecheo, porque se dice que el barrio de chapchaypampa 

tiene una gran historia con Tabalosos, etc.  

Ellos me comentaron lo siguiente: Juan Carlos Saavedra  La 

fecha tradicional que vemos  es del tres al once, el día de hoy 

se celebra el docecheo, el docecheo significa donde todas la 

personas del barrio nos acompañan ya sea con las polleras 

grandes, amarrados las cabezas, unas rosquitas en el hombro, 

pantalón negro, o sea algo tradicional de los ex abuelos 

incluyendo el acompañamiento de la típica de la misma forma 

como nos vestimos nos vamos hacia el coliseo y con el pie 

calato, eso sería el docecheo y lo más importante es que 

seguimos manteniendo la tradición.  

Y el señor Arles Alfaro me dijo: ayer fue el docecheo, es la 

concentración de todas las pandillas. Docecheo significa dar 

doce vueltas alrededor del coliseo, antiguamente lo que hacían 

nuestros abuelos viendo el sol del día dar doce vueltas con las 

pandillas de allí se iban a la central que era frente a la iglesia 

por lo tanto todo esto es en honor a la virgen. Cuentan nuestros 

abuelos que un señor, antiguamente tabalosos no era acá 

tabalosos era en un barrio que se llama chapchaypampa toda 

esa lomita era solamente tabalosos en donde solo vivían unos 

cuantos pobladores señores como en las chacras que se visten 

en esos tiempos todo acá era montes altos y donde es el centro 

de la iglesia un señor se va a su chacra a sacar su leña y en 

donde es la iglesia en ese mismo lugar encontraron a la virgen, 

todo ese lugar era pedregal porque tabalosos es la ciudad de 

las piedras y detrás de una piedra dicen nuestros abuelos ahí 
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estaba la imagen de la virgen que encontró este poblador y este 

poblador viendo pensó que era un demonio o diablo se asustó 

que inmediatamente se fue a avisar a todos los moradores que 

vivían en esa parte más alta y los pobladores a la virgen la 

llevaron al lugar chapchaypampa que es ahora el barrio 

chapchaypampas donde en un inicio era tabalosos. Al principio 

de hizo su capilla con un tambito la velaban y la virgen 

desaparecía otra vez venía a su lugar todas las personas que 

la llevaron la buscaron por todo el lugar y pensaron que se 

podía haber regresado donde la encontraron, vinieron a ese 

lugar y se dieron con la sorpresa que ella estaba ahí otra vez 

la llevaron y se de nuevo se regresó y así pasó varias veces en 

lo cual en una de esas oportunidades les viene agarrar en 

sueños la virgen diciendo q ella no quiere estar ahí que ella 

quiere que le hagan su capilla y los pobladores teniendo esa 

devoción decidieron construir su iglesia la cual era de paredes 

tapizadas de palma y todos como no quería dejar a la virgen 

vinieron a vivir ya todos por aquí por esta zona  y poblaron todo 

desde el centro de la plaza porque quería estar cerca a la virgen  

de ahí se extiende Tabalosos , Chapchaypampa es el centro 

de nuestra tradición porque eso antes era Tabalosos.  

Luego de estas entrevistas volví a subir a la plaza seguir 

buscando más información y bueno encontré algunos folletos 

donde decían que el día central se iba hacer una fiesta con el 

grupo sonido 2000 de Tarapoto cuyo dinero recaudado iba ser 

destinado para el arreglo de la facha de la iglesia, es decir el 

grupo sonido 2000 iba a tocar gratis, pero si la municipalidad 

iba a cobrar las entradas para que ese dinero vaya para el 

arreglo de la iglesia de tabalosos, ese mismo día también iba a 

tocar un conjunto musical de la selva por lo tanto al finalizar la 

procesión y todo eso la gente se iba a reunir para ese tipo de 

evento,  
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El día 8 de septiembre, me fui muy temprano a la iglesia a 

buscar al señor Romin que ya me había ayudado anterior 

mente y quedo en prestarme un libro pero lamentablemente no 

lo encontré, ese señor era mi profesor en primaria y ahora era 

uno de los encargados en vestir a la virgen, lo espere un rato 

por la iglesia y si llegó pero me comento que el libro aun no lo 

tenía que sería mejor mañana que venga verlo le pregunté si 

tenía algunas fotos de cómo era la festividad antiguamente y 

me comento que él no tenía fotos pero si conocía a alguien que 

tenía y era el señor de la radio sol y luna, medió su dirección y 

me fui a buscarlos y señor no estaba cogí una moto y me fui de 

nuevo al barrio que está más lejos a seguir entrevistando y 

encontré algunos señores y al cabezón los cuales me apoyaron 

con algunas entre vistas, como por ejemplo:  Daniel Rodriguez 

Torres, acá en Tabalosos tenemos la costumbre de que el 

primer día que empieza la festividad hacer nuestra chica de 

maíz eso sería el primer preparativo como cabezonia. El día de 

hoy se realiza la pandillada en el coliseo cerrado hoy día es el 

docecheo lo cual es una tradición donde todos los barrios nos 

juntamos para irnos al coliseo, de la central al coliseo con todos 

los músicos después de eso ya regresamos a la cabezonia al 

local de cada uno. Esta festividad se hace en honor a la virgen 

de la natividad.  

Michel Chungutay: Yo con el otro señor hacemos lo que es la 

preparación de la chicha al maíz entero se le muele, se le cierne 

y con un palito llamado palmiche se le mueve. En cuanto a la 

fiesta empieza desde el primero y va a terminar el once. La 

festividad sigue siendo la misma.  

De esta manera los señores me iban ayudando a poder armar 

mi trabajo. Al terminar con estas entrevistas me regresé a 

buscar al señor de la radio sol y luna en donde por fin encontré 

al señor que supuestamente tenía las fotos, hablé un rato con 

el señor y me comentó que él no tenía las fotos que se había 
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quedado en la anterior radio donde trabajaba ya que era 

material de esa radio y que por el momento no me podía ayudar 

con ese informe fotográfico pero que de todas maneras me 

fuera a la radio donde antes trabajaba que se llamaba la 

grande.  

Caminé buscando la radio y la encontré, ingresé y pregunté por 

el dueño o conductor de la radio inmediatamente lo llamaron y 

le empecé a preguntar sobre si tenía algunas fotos que yo no 

necesitaba para mi trabajo de investigación y me comento que 

no si tenía pero que todo ya se había perdido por el motivo que 

su computadora se había malogrado y todos esos archivos se 

fue con la computadora malograda, salí un poco cabizbajo ya 

que pensé encontrar esas fotos que tanto necesitaba, luego fui 

a la parroquia a ver si el padre me podía ayudar con algo de 

información de la virgen de como la encontraron pero me dijo 

que él era nuevo y que si quería hacerle algunas preguntas en 

estos momentos él no podía y que mejor le deje una hojita con 

las preguntas, bueno agarre una hojita y le escribí algunas 

cosas que quería saber pero al final de todo nunca me llegaron 

a dar esa hojita ya que el padre como estaba muy ocupado no 

lo hizo.  

Ese mismo día en la tarde seguí con una que otra entrevista 

como, por ejemplo:   

Elena Vargas, aquí en tabalosos yo creo que, si se ha perdido 

las costumbres, por ejemplo, el tres que se le debe de rodear a 

la viren por la noche. El docecheo es el siete de septiembre y 

eso es la pandilla en donde se van a la central y se reúnen 

todos hasta las seis de la tarde y el ocho ya empiezan las 

fiestas en los barrios y en si se han perdido varias costumbres 

dentro de la festividad. Astería Sabolla Pisco: Esto de la fiesta 

para mí no ha cambiado en nada todo el tiempo siempre acido 

la misma, el docecheo es pasar con las pandillas por la plaza.  

Julian Pisco Pisan: Para mí la fiesta está bonita como llegan 
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personas de otras partes animan la fiesta, el proceso de la 

festividad primero es preparar las bebidas, el docecheo es que 

antes daban vuelta alrededor de la plaza hacían dos o tres 

vueltas, pero antes si daban doce vueltas, pero ahora 

solamente se van al coliseo a encerrar ya no dan las doce 

vueltas. Y todo esto es en honor a la Virgen de la Natividad. En 

fin, así fueron pasando mis días en Tabalosos y antes que 

viajara el señor del libro me cito en su casa a las ocho de la 

noche para poder entregarme su libro, en donde habla todo 

sobre Tabalosos como ha ido creciendo el por qué lo llaman la 

ciudad de las piedras, de qué manera se abasteces los 

pobladores y el porqué de la festividad. Se puede decir que 

tengo buena información en ese libro que me han emprestado. 

Al día siguiente me levante muy temprano alistando las mis 

cosas para poder regresar a Trujillo.  

Para la realización de mi proyecto folclórico DEL  PROCESO  

TRADICIONAL DEL DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA  

“VIRGEN DE LA NATIVIDAD” viaje el 17 de junio a las tres de 

la tarde, llegando al día siguiente a mi querido Tabalosos, como 

llegue documento tuve tiempo de descansar y estar con mis 

abuelos todo el día, porque el día lunes muy temprano iría a la 

institución educativa Emilio San Martin, para poder hablar con 

la directora y me pueda brindar su apoyo, bueno así llegó la 

noche y descansé para poder levantarme temprano y así 

termino mi primer día en mi querido Tabalosas.  

Al día siguiente me levanté muy temprano siendo las 5 am, 

ayudé a mi abuela en el desayuno, tomé desayuno y me alisté 

para poder hablar con la directora, con quien el año pasado 

hablé y me brindó su apoyo pero esta vez esta estaba nervioso 

porque es como a ver quedado mal con ella, porque no logre 

realizarlo el año pasado, espero que me pueda comprender y 

me brinda nuevamente su apoyo para este año, caminé hacia 

el barrio chachaypampa donde queda el colegio, ingrese para 
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poder hablar con ella, la saludé y me dijo que le espere en su 

despacho mientras realizaba la formación por inicio de clases, 

mientras esperaba iba pensando cómo le iba explicar todo lo 

sucedido y me pueda brindar nuevamente su apoyo, entonces 

después de la formación regresó a su despacho y hablamos y 

le expliqué los motivos y los percances, comprendiéndome y 

brindándome nuevamente su apoyo, pero me dijo que tendría 

que venir en la tarde porque secundaria estudiaba en la tarde 

y pueda hablar con los chicos de 3°, 4° y 5° de secundaria y 

poder realizar mi proyección folclórica, regrese a casa para 

cambiarme y esperar la hora del almuerzo y luego regresar y 

poder hablar con los chicos que me ayudarían en la proyección 

folclórica, después de almorzar me alisté para poder ir al 

colegio, cuando llegué la directora me dio permiso de pasar de 

salón en salón y así poder hablar con los estudiantes de cada 

grado y explicarles el motivo, estaba un poco nervioso porque 

pasaría nuevamente por salones que pase el año anterior, pase 

primero por 3° hasta llegar a 5° de secundaria, en algunos 

aulas me reconocían los estudiantes que el año pasado me 

apoyaron, bueno los cite a la hora de salida para poder 

conversar y explicarles mejor, regresé a casa a descansar un 

rato y como esperar que llegue la hora de salida, media hora 

antes subí al colegio para poder esperar a los chicos y poder 

hablar con ellos, a la hora de salida se acercaron un grupo de 

chicos un aproximado de diez hombres y nueve mujeres lo cual 

mis expectativas eran más, pero bueno hable con los chicos y 

les expliqué mejor lo que quería realizar así que los cite para el 

día siguiente.   

Al día siguiente me levante a las 6 de la mañana, me alisté para 

tomar desayuno para poder ir al colegio porque habíamos 

quedado a las nueve de la mañana, subí al colegio para 

esperarlos, de los diecinueve estudiantes que había captad 

solo llegaron 10 entre hombres y mujeres, lo cual me desánimo 
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y me preocupo pero de igual manera tuve que enseñar los 

pasos básicos para poder avanzar, al terminar el ensayo les 

dije que por favor me ayudaran a decirles a sus compañeros 

que el día de mañana no falten y que si podrían avisar a mas 

compañeros para que me puedan ayudar en la proyección 

folclórica, así terminó mi primer ensayo luego regresé a casa a 

almorzar, descansar y ayudar a mis abuelo luego salí a caminar 

un poco por la ciudad y averiguar algunas cosas más sobre la 

festividad, luego regresé en la noche a cenar y ducharme para 

luego descansar.  

Me desperté para luego subir al ensayo en el colegio, llegué 

puntual los chicos llegaron uno por uno pensé que sería igual 

que ayer pero no, esta vez estaban todos y entusiasmado 

repasé todos los pasos que enseñé, eran avilés para captar así 

que pude avanzar rápido lo malo fue que me di cuenta que me 

faltaría chicos para completar la coreografías, entonces tendría 

que pasar nuevamente por las aulas una vez más luego del 

ensayo regresé a casa a almorzar y luego nuevamente subí al 

colegio para poder pasar nuevamente por los salones, 

esperando que esta vez la acogida sea exitosa y así poder 

completar para la coreografías, después de pasar por los 

salones y de pedirles por favor me apoyen, por la tarde 

averigüe sobre el conjunto típico, luego de ir a la plaza me 

dijeron que el conjunto típico o el señor que se encarga de los 

músicos vivía en tarapoto así que tendría que viajar, decidí ir el 

fin de semana a Tarapoto y así ubicarlo y de paso estar con 

mis tíos, luego regresé a casa a descansar para poder estar 

listo para el día siguiente.  

Así pasaron los días entre ensayando con los chicos completos 

e incompletos igual me seguían faltan bailarines, porque 

algunos se habían retirado o aburrido otros no llegaban o 

simplemente no les importaba mucho, una vez avanzando con 

los pasos y coreografía, pero no con la gente completa me 
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quedo ir a ver los músicos y bueno así llegó el fin de semana y 

llegó sábado, ese día me levante temprano tome desayuno y 

fui a esperar carro para ir a tarapoto.  

El día domingo me fui a la casa del señor del conjunto típico, 

llegue a su casa toqué y salió el señor, me presenté y le 

expliqué el motivo y lo que quería realizar y en donde lo iba a 

realizar, me dijo cuanto me cobraría y los días que podía 

ensayar entonces le dije que gracias y que le estaré avisando 

para cuadrar los ensayos así todo salga como deseo, regrese 

a casa de mi tío para almorzar y pasar la tarde porque tenía 

que regresar al día siguiente temprano a tabalosos, luego 

salimos a cenar para luego regresar a casa a descansar.  

Y así amaneció, me levanté temprano para regresar a 

tabalosos, luego me alisté para ir al ensayo y ver con los 

alumnos los días de ensayos con música, llegué temprano a 

esperarlos pero para mí mala suerte no llegaron todos solo 

llegaron 8 chicos lo cual me preocupó porque solo me 

quedaban dos semanas, así que les dije a los chicos que por 

favor me ayuden a avisar a los chicos que el día de mañana 

abría ensayo que por favor lleguen todos y que por hoy se 

suspenderán los ensayos porque así no se podría avanzar, 

entonces preocupado decidí hablar con la directora Betty Laura 

Torricos Zavaleta para que me pueda brindar su ayuda, la 

directora me dijo que habláremos con los chicos de 5° de 

secundaria así que me dijo que regresara por la tarde para 

poder pasar por las secciones pero esta vez junto a ella, le 

agradecí por su ayuda y me regresé a casa a esperar el 

almuerzo y esperar para poder regresar en la tarde y poder 

hablar con los chicos, después del almuerzo regrese al colegio 

y eso de las tres de la tarde pase por las aulas con los chicos 

de 5° grado con la directora, quien prometió aumentar en su 

comportamiento a los estudiantes que me apoyaran, después 

que la directora me dejo fui hablar con los chicos de tercero y 
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cuarto grado de secundaria y los profesor de turno me 

apoyaron diciéndoles que los alumnos que me apoyarían 

también les subiría puntos y gracias eso muchas alumnos más 

se anotaron para mi proyección, dándoles la hora y el lugar de 

ensayo solo espere que amanezca, luego regrese a casa a 

hacer mis cosas para luego descansar y levantarme al día 

siguiente.  

Al día siguiente me levante  a la mismas horas acostumbradas 

6 de la mañana, con la esperanza de encontrar mayor 

estudiantes y mis expectativas fueron cubiertas gracias a la 

directora y a los profesores que me apoyaron complete para mi 

coreografía y personajes, ensaye y comencé a armar 

coreografía ya con la gente completa fue un día muy productivo 

quedamos en ensayar el día viernes con el conjunto típico, así 

que los días restantes ensayamos y armamos toda la 

coreografía fueron días productivos, hasta que llegó el día 

viernes y ensayamos con los músicos y todo salió como lo 

esperaba, después del ensayo me hablaron algunos chicos 

que el día sábado y domingo no podrían porque iría aun retiro 

así que esos dos días no ensayamos y que retornarían a los 

ensayos el día lunes a una semana del evento para poder 

cuadrar los accesorios y repasar la proyección.  

El día lunes retomamos el ensayo no llegaron todos pero igual 

ensayamos, hable con ellos a ver quién me pueda prestar 

accesorios para la proyección y muchos me dijeron que tenían 

sus cosas de sus abuelos y que me brindarían su ayuda como 

tinajas, planchas para las rosquitas, machetes y como otros 

instrumentos que usaremos, pero como para no perder la 

costumbre los músicos me llamaron después del ensayo 

diciéndome que no podrán que para el día de evento no 

estarían presente , con esa preocupación terminé el ensayo, 

pero me dieron otro número de otro amigo que también 

trabajaba haciendo música típica así que llamé y hable con él, 
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le explique el trabajo que estaba haciendo para que me pueda 

entender para mi buena suerte acepto y solo me quedo trabajar 

con ellos, cuadramos los días de ensayo así que en el grupo 

que creé el whatsapp les informe los días que ensayaríamos 

con los músicos y que esos días estaban prohibidos faltar, 

después de la primera mala noticia aparecería una nueva que 

no podría ensayar hasta el di viernes por motivo que el colegio 

estarían en actividades y los alumnos no estarían aptos para 

ensayar así que solo me quedo preocuparme y rogar que todo 

salga bien la última semana que me quedaba.   

La última semana de preparación fue muy productiva 

ensayamos los días con los músicos que fueron el lunes, 

miércoles y viernes, y los otros días ensayamos por nuestra 

cuenta y usando todo los accesorios que utilizaremos todos 

andábamos nerviosos por que llegaría ya el día de la 

presentación, los chicos me decían que no me preocupe que 

todo saldría bien y que me aprobarían los miraba me sonreí y 

les decía que no se preocupen que lo único que quería es que 

todo salga bien, el último día del ensayo les repartir el vestuario 

para luego irnos a la plaza de armas a marcar en el espacio 

donde bailaríamos, y también hablar con el alcalde a cuadrar 

las cosas para el día de mañana que sería el evento 

terminando el día muy rápido y descansando temprano porque 

al día siguiente llegaría el profesor Jaime para evaluarme la 

proyección folclórica.  

Al día siguiente espere la llegada del profesor Jaime, llegando 

a las 10 de la mañana, lo lleve a la casa de mis abuelos para 

que tome desayuno y luego llevarlo a su hospedaje para que 

pueda descansar por que la proyección seria en la noche, así 

que después de dejarlo en su hospedaje cerca de la plaza, fui 

al municipio para cuadrar todo para la presentación, una vez 

cuadrado regrese a casa a bañarme a almorzar y a llevarle el 

almuerzo al profesor para luego descansar un rato y poder 
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ordenar todo para más tarde, los cite a los chicos a las 6 pm en 

el municipio, a los músico de igual manera la gente no llegaba 

y me preocupaba fueron llegando uno por uno, la plaza de 

armas no estaba con gente ya que muchos moradores recién 

llegan a esa hora de su chacra, para el colmo el municipio 

estaba en reparación y en la plaza principal no estaban 

prendido las luces y bueno ya todo estaba listo solo esperaba 

que prendan las luces de la plaza que me dijeron que 

demoraría un poco, ya había gente en la plaza, ya siendo las 8 

de la noche llamé al profe Jaime para que suba y pueda 

evaluarme, los músicos empezaron a tocar para llamar más 

gente, para mi mala suerte no se pudo prender las luces así 

que tuve que presentar así mi proyección, gracias a dios la 

plaza se llenó y presenté mi proyección y todo salió como lo 

esperaba, mi mamá me ayudó repartiendo los cuestionarios, 

luego de la presentación di algunas palabras y agradecimientos 

por estar presentes, luego felicite a los chicos les agradecí por 

todo y todos regresaron a casa para luego llevarlo a cenar al 

profesor Jaime, y así terminó el día del evento gracias a dios 

todo bien con algunas inconvenientes pero bien.  

Siendo domingo 8 de junio día que teníamos que regresar a 

Trujillo viajamos con el profesor a tarapoto para poder tomar 

carro y regresar a Trujillo, el carro salió del terminar de 

Tabalosos a las 11 de la mañana, llegando a Trujillo a las 8 de 

la mañana, y de esta manera termino mi trabajo de proyección 

y de trabajo de campo.        
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3.4.3. Triangulación        

 CUADRO DE INFORMANTES  

  

 

INFORMANTES  

  

NOMBRES Y APELLIDOS  EDAD CRONOLÓ.  DNI  

INFORMANTE 1  BOCANEGRA FATAMA, Neuton  65 AÑOS  00907545  

INFORMANTE 2  BOCANEGRA CHUNGUTALLY, Nister  66 AÑOS  00923627  

INFORMANTE 3   CALAMPA TAPULLIMA, Romni  45 AÑOS  00898502  

INFORMANTE 4  TORRES DAVILA, Jackson   68 AÑOS  00908331  

  

CATEGORÍA   INFORMANTE 1  INFORMANTE 2  INFORMANTE 3  INFORMANTE 4  SÍNTESIS INTEGRADA  

  

  

  

  

  

DOCUMENTOS  
IMPRESOS,  
GRAFICOS Y  
AUDIVISUALES  

  

…, en el trascurso que 

vengo enseñando en el 

colegio no he visto 

ningún documento que 

hable sobre las partes 

de la festividad todo lo 

que yo te he contado es 

solo recuerdos y 

vivencias  lo que mis 

padres me contaban la 

festividad, pero sin  

  

.., Lastimosamente no 

existe ningún libro o 

documento que hable 

acerca de la 

festividad, solo 

tenemos el relato 

mejor dicho este 

cuento sobre cómo fue 

encontrada la Virgen 

de la Natividad que es 

un folleto que nos dan  

  

…, yo que sepa no 

existe un documento 

que hable sobre la 

festividad de la virgen 

de la natividad, 

nuestra patrona, solo 

tenemos el tabladillo 

que está en la iglesia 

que habla sobre la 

virgen, y también 

tenemos una  

  

…, hoy en día como 

alcalde de Tabalosos 

reconozco que no 

contamos con alguna 

información sobre las 

partes de la patrona o 

mejor dicho explicando 

de que se trata, en este 

tiempo no he visto o 

leído, pero si hay video 

y fotos que lo tiene el  

  

De acuerdo a la 

comparación de 

información recogida por 

los cuatro informantes, se 

coincide que,  existe una 

escasa información 

documental, sobre las 

partes y proceso que se 

realizan durante la 

festividad de la Virgen de  
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 embargo tengo un libro 

que se llama 

TABALOSOS EN SU 

ESENCIA INTEGRAL 

RUMBO A TERCER 

MILENIO, donde 

describe a la ciudad de 

tabaloso en muchos 

aspectos, tanto 

geográfica, económica, 

política y religiosa, 

donde nos muestra la 

historia de la virgen y 

algunas festividades de 

tabaloso entre ellas la 

virgen de la natividad, 

pero no habla acerca de 

la fiesta o las partes 

tradicionales de 

festividad patronal, de 

ese libro he venido 

enseños algunos años y 

es un buen referente.  

  

  

El informante,  explica 

que durante el trascurso 

del tiempo no existe un 

documento escrito que 

pueda informar sobre el  

la municipalidad  todo 

los años, pero acerca 

de la festividad no 

existe ninguno, tengo 

ya tantos años y 

nunca supe que 

existiera un 

documento sobre la 

festividad o mejor 

dicho sobre las partes 

que realizamos todos 

los años en honor a 

nuestra virgencita de 

la Natividad, claro 

fotos si tengo por ahí 

pero no muy antiguos, 

pero de lo que se, es 

que la municipalidad 

tiene fotos y videos 

grabados, pero no te 

sabría decir si son  

recientes o años 

antiguos amigo…  

El informante, explica 

que durante su vida 

nuca supo sobre una 

existencia de un 

documento escrito, 

que explica sobre las 

fases de la festividad, 

información sobre 

cómo fue encontrada 

la virgen en el barrio 

chacchaypampa, y 

también algunas otras 

supuestas historias 

sobre la virgen de 

como llego nuestra 

patrona al distrito de 

Tabalosos y que se 

enseña en los 

colegios, siendo esa 

misma información 

repartidas en los 

trípticos en la 

festividad con los 

cronogramas de las 

actividades de la 

patrona, yo trabajo en 

la municipalidad pero 

solo tenemos esa 

información y bueno el 

profesor Neuton que 

también tiene un libro 

que habla toso sobre 

la ciudad de Tabaloso 

y también acerca de la 

virgencita de la  
Natividad.  

  

área de publicidad con 

el señor Harry, pero 

solo de los últimos 4 

años, mas no de los 

años anteriores o 

antiguos, es una lástima 

que nosotros siendo de 

la municipalidad no 

guardemos o no nos 

interesamos en ellos, 

pero lo que si hacemos 

todos los años, 

programamos diez días 

de festividad en unos 

trípticos donde damos 

fecha de cada actividad 

con una pequeña 

reseña de la Virgen de 

la Natividad…  

El informante expresa 

en la entrevista, que 

durante el tiempo que 

lleva como alcalde, no 

ha visto ningún 

documento escrito o 

impreso que hable 

sobre el desarrollo de 

festividad, pero afirma 

tener fotos y videos de 

los últimos 4 años 

la Natividad del Distrito de 

Tabalosos.  

También se logra 

comprender de los 

informantes, que la única 

información  escrita y 

recuperada habla sobre 

la aparición de la Virgen 

de la Natividad del pueblo 

de Tabalosos, donde se 

explica cómo fue 

encontrada y por 

quienes, afirmando la 

existencia de un mural de 

madera, dentro de la 

iglesia donde esta tallado 

por escrito, el origen de la 

Virgen de la Natividad del 

distrito de Tabalsos,   
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y que  como poblador 

es lamentable como  
donde se visualiza el 

proceso de la festividad  
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 desarrollo de la 

festividad de la Virgen 

de la Natividad, como 

docente de primaria 

para su enseñanza 

obtuvo un libro que 

describe sobre la ciudad 

de tabaloso, que brinda 

información geográfica, 

económico, religiosa y 

político.  

una costumbre muy 

importante para la 

ciudad de Tabalosos 

no sea tomado con 

importancia para sus 

autoridades.    

El informante, refiere 

en su dialogo que la 

poca información 

escrita o impresa de la 

festividad, redunda en 

la historia o cuento de 

cómo fue encontrada 

la virgen de la 

natividad, mas no a la 

información de cómo 

se desarrolla la 

festividad o lo que se 

realiza cada día 

durante la festividad 

en honor a la Virgen 

de la Natividad.  

de cada día, expresa 

que es lamentable que 

la municipalidad no se 

preocupe sobre algo 

importante que es para 

la comunidad como es 

la festividad de la 

Virgen de la Natividad, 

que le genera turismo y 

economía.  

 

Categoría   Informante 1  Informante 2  Informante 3  Informante 4  Síntesis integrada   
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EL DOCECHEO  

  

ya no lo llaman 

docecheo ahora es 

“concentración de 

pandillas” donde da 

inicio en cada 

cabezonia reuniéndose 

para luego marchar 

todo a la plaza de armas 

y luego terminar en el 

coliseo donde todos los 

cabezones se reúnen, 

pandillean y se retiran a  

  

…, El docecheo el día 

común mente es el 

siete de septiembre de 

cada año, se dice que 

se debe hacer a las 

doce del día, pero acá 

ya por la demora de 

los conjuntos y el 

encontró de los 

pobladores para salir 

al docecheo al ritmos 

de la pandilla ya no se  

  

El Docecheo que 

dicen que son doce 

vueltas tampoco es 

porque son las doce 

vueltas si no porque 

así lo han llamado 

antiguamente  por que 

salían dicen al medio 

día, o mejor dicho 

salían a pandillar al 

medio día todos los 

barrios que pasan la  

  

…, El docecheo es una 

actividad en donde a la 

plaza de armas o al 

lugar donde se realiza 

la pandilla se le da doce 

vueltas, antiguamente 

el docecheo se hacía al 

medio día, a las doce y 

doce vueltas a la plaza 

donde estaba la  
festividad…  

  

Gracias a la información 

brindada por los cuatro 

informantes se llega a la 

conclusión, que en el 

trascurso del tiempo el 

significado de la 

denominación del 

docecheo  ha tenido una 

evolución, el primer 

significa es referente a 

las doce vueltas que se 

hace en la plaza principal  
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 la plaza de armas a bailar 

la pandilla al   
frontis de la plaza para 

luego cada barrio 

regrese a su cabezonia, 

eso también se va 

perdiendo poca poco 

no, docecheo es sino 

que antiguamente 

tenían que dar doce 

vueltas alrededor de la 

plaza las pandillas y 

después que daban 

doce vueltas recién se 

ponían a bailar al frontis 

de la plaza.  

  

El informante en su 

categoría como 

profesor, , afirma que el 

docecheo es una  
representación 

multitudinaria al ritmo 

de la pandilla, donde la 

atracción principal era 

realizar doce vueltas 

alrededor de la plaza de 

armas del distrito de 

Tabalosos.  

hace a la hora, el 

docecheo 

antiguamente hacían 

a las doce y daban 

doce vueltas a toda la 

plaza pero ahora ya no 

se realiza a la hora ni 

las doce vueltas ya no 

se ve…  

El informante y 

poblador de tabalosos, 

reafirma que tiene un 

cambio de horario en 

el desarrollo de la 

festividad, que en la 

actuaidas el desarrollo 

de esta actividad 

actualmente se realiza 

horas más tarde, y que 

perdió la esencia de 

las doce vueltas que 

antiguamente se 

realizaba.  

festividad pues 

amiguito aún  
seguimos  
manteniendo todavía 

con esa costumbre se 

guarda hasta estos 

momentos pero ya no 

a la misma hora si no 

ya un poco más tarde, 

ya no salen al medio 

como antiguamente 

ahora salen a las 2 o 3 

y a veces a las 4 de la 

tarde pues amigo…  

  

El informante, reafirma 

que el horario de la 

actividad del 

docecheo, que en la 

actuaidas se realiza y 

que la antiguamente el 

horario era otro, y que 

en la actualidad ya no 

se respeta.  

  

El informante, refiere a 

su significado del 

doceche que, es 

llamado así por motivos 

que se realizaba las 

doce vueltas y por el 

horario que salían a 

danzar.  

del distrito de Tabalosos 

y el segundo significado 

es por el horario que se 

realizaba antiguamente, 

siendo al medio día, 

teniendo como atracción 

principal el encuentro de 

todas las cabezonias en 

el coliseo cerrado de 

tabalosos, al ritmo del 

danza de la pandilla, 

tocado por todos los 

conjuntos típicos de cada 

barrio pasande de la 

festividad en honor a la 

Virgen de la Natividad del 

distrito de tabalosos.  
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PREPARATIVO  
PARA EL  
RECORRIDO  
DEL  
DOCECHEO  

…, se da inicio en cada 

barrio donde se reúnen 

al medio día, al ritmo del 

bombo baile, todos 

llegan con sus parejas, 

para luego el cabezón 

repartirles a cada 

persona que llegue a su 

barrio sus rosquitas que 

levaran colgados y de 

igual manera su chicha 

para el cansancio por 

que como sabes tiene 

que bailar largo rato, 

luego ya con el conjunto 

y típico empiece a tocar 

la pandilla, todo en 

piensan bailar en el 

local para luego dar 

salida e inicio al 

docecheo eso de la 1 o  
2 pm dependiendo 

como se demoren en 

juntarse todos 

pobladores…  

En el preparativo del 

docecheo, indica el 

informante que hay una 

concentración de 

pobladores a una 

determinada hora, 

como te darás cuenta  

.., para todos los años 

cho, se reúnen sus 

cabezonias, por 

ejemplo en la 

cabezonia de donde 

soy como vez hoy que 

sedara, nos 

empezamos a reunir al 

medio día o bueno 

desde que el conjunto 

típico empieza a tocar 

que normalmente 

seda al medio día, 

bueno me dijeron que 

antiguamente se 

reunían desde 

mañana para salir al 

medio día, pero ahora 

el llamado se ase al 

medio día, y salimos 

ya eso de las 2 o 3 de 

la tarde algunos con o 

que llevamos puesto y 

otros con sus polos 

que mandaron hacer 

con anticipación, 

luego de reunirnos 

pandilleamos en el 

local, claro pues con 

nuestras rosquitas y 

chicha y luego salimos 

en compañía del  

…, en la actualidad se 

reúnen al medio en las 

diferentes cabezonias 

al ritmo del bombo 

baile, ya que la típica 

ase como un llamado 

para que se reúnen, 

una vez reunidos el 

cabezón les reparten 

las rosquitas y su 

botella de chicha o 

huarapo o vinillo a su 

preferencia ya de 

nosotros que irán 

colgados en nuestros 

pecho y cintura, 

después que nos 

reparten, bailamos en 

el local como para 

calentar motores y 

luego al aviso del 

cabezón salimos 

rumbo al coliseo 

cerrado…  

El informante, señala 

que el encuentro del 

docecheo, seda en el 

local de cada barrio, 

agrupándose para 

luego brindarse de 

collarines de roscas y 

botellas con bebidas  

…, a eso del medio se 

reúnen recién los 

pobladores en cada 

barrio correspondientes 

quienes acompañaran 

para el recorrido del 

docecheo, se van 

agrupando en la 

cabezonia, ahí es 

donde el cabezón, 

actual mente salimos 

con nuestros polos que 

mandamos a fabricadas 

para la fiesta y 

diferenciarnos de los 

otros barrios y de la 

misma manera con 

nuestras tortillas que 

van colgadas en el 

cuerpo no sé si has 

visto alguna vez, aparte 

de eso se reparte 

también las bebitas que 

anteriormente han 

llenado en botellas de 

aguas, como a chicha, 

huarapo, el trago, 

mientras los músicos 

van tocando, para que 

todos los pobladores 

unidos den el inicio de la 

partida del docecheo…  

De acuerdo a la 

comparación de 

información recogida por 

los cuatro informantes, la 

hora de la salida del 

proceso tradicional del 

docecheo  ha sufrido 

cambios en el trascurso 

del tiempo, saliendo 

actualmente de 2 o 3 de 

la tarde y en el pasado su 

salida era de 11 o 12 del 

mediodía, de la misma 

manera los informantes 

afirma que aún se sigue 

manteniendo el 

encuentro  o 

agrupamiento de los 

pobladores para el 

preparativo del docecheo 

que  se da en los 

diferentes locales 

representativo de cada 

barrido.  

Los informante relatan 

que en el trascurrir del 

tiempo la forma de vestir 

a evolucionado por la 

modernidad, actualmente 

salen con polos 
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estampados tratando de 

uniformarse y  
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 salen con sus polos que 

el cabezon manda 

hacer para la festividad, 

antiguamente solo 

salían con lo que 

llevábamos puesto, y de 

la misma manera  
brindan accesorios  

para poder realizar el 

docecheo.  

cabezón por las calles 

principales …  

El informante, como 

experiencia señala 

que siempre hay una 

concentración donde 

se reúnen todos los 

pobladores que 

saldrán en compañía 

del cabezón, donde 

como primera 

instancia bailan en el 

local principal, donde 

son brindados con 

accesorios que usaran 

durante el docecheo.   

típicas de tabalosos, 

para luego salir rumbo 

al coliseo cerrado.  

El informante, explica 

que el encuentro de las 

personas o pobladores 

seda en el local de cada 

cabezonia, donde serán 

abastecidas con las 

tradicionales rosquillas 

y bebitas típicas de la 

zona.  

diferenciarse de cada 

barrio, pero también nos 

afirma que los collares 

hechos con rosquillas y 

botellas con bebidas de 

la zona sujetas a una pita 

para portadas en el 

cuerpo aún se sigue 

manteniendo.  
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RECORRIDO  
DEL  
DOCECHEO.  

  

…, para luego pasar por 

las calles principales, 

dirigidos por el cabezón 

y su acompañante junto 

a su conjunto típico, 

pasando por las calles 

principales que dirigen 

a la plaza de armas 

donde realizan algunas 

vueltas por el frontis de 

la iglesia al ritmo del 

pandillas y algunas 

cumbias tocadas por el  

  

.., para luego las 

pandillas van 

bailando, danzan por 

las principales calles 

de Tabalosos, bueno 

se van formando de 

esta manera primero 

va el cabezón 

adelante ya que él es 

el pasante, luego 

seguimos nosotros lo 

que le acompañamos 

ya sea a su costado o  

  

…, luego todos 

salimos en mancha 

del local de nuestro 

barrido dirigidos por 

nuestro cabezón 

mientras el conjunto 

típico va tocando las  
pandillas,  
dirigiéndonos por la 

plaza de armas para 

luego irnos asía el 

coliseo cerrado de 

nuestro pueblo, una  

  

…, el recorrido del 

docecheo es desde la 

cabezonia de cada 

barrio correspondiente, 

por sus calles 

principales, donde los 

cabezones van guiando 

adelante mientras todos 

sus acompañantes van 

detrás de él, y como 

últimos van los músicos 

tocando las músicas 

típicas como la pandilla,  

  

Con lo expresado por los 

informantes, refieren que 

el recorrido del docecheo 

se da desde el punto de 

encuentro que es en 

cada local principal de 

cada barrio pasante, 

recorriendo por las calles 

principales con dirección 

a la plaza de armas de 

Tabalosos, pasando por 

el frontis de la iglesia 

hasta llegar al coliseo  
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 conjunto típico, para 

luego dirigirse rumbo al 

coliseo cerrado de 

Tabaloso.…  

  

El informante, comenta, 

que el docecheo tiene 

un recorrido desde su 

punto de encuentro, 

hasta llegar al coliseo 

cerrado de Tabalosos, 

guiados por el cabezón, 

recorriendo las calles 

principales, pasando 

por la plaza mayor de 

tabaloso,   

  

atrás y por ultimo va 

los músicos, nosotros 

que estamos en la 

parte de arriba 

bajamos por las calles 

hasta llegar a la plaza 

de armas donde 

danzamos y damos 

algunas vueltas para 

luego ir al coliseo…  

El recorrido que 

plantea el informante, 

como participe de la 

festividad, explicando 

que el recorrido se da 

desde el punto del 

recuentro de los 

pobladores pasando 

por las calles 

principales de cada 

barrio pasando por la 

plaza de armas de 

tabalosos hasta llegar 

al coliseo cerrado de 

tabaloso, siendo 

guiados por su 

cabezón.  

vez que llegamos en el 

coliseo esperamos 

que todos los demás 

cabezonias lleguen al 

coliseo junto a sus 

conjuntos típicos…  

El informante, afirma 

que el recorrido que se 

da desde el encuentro 

de los pobladres en 

cada  barrio, pasan 

por los sus calles 

principales que dirigen 

así la plaza de armas 

para luego llegar al 

coliseo cerrado de 

Tabalosos.   

pasando por las calles 

principales como te dije, 

pasando por la plaza de 

armas y por la Iglesia, 

hasta llegar al coliseo 

cerrado de Tabalosos…  

  

El informante, expresa 

que el recorrido que 

realizan desde la 

agrupación de los 

pobladores, seda por 

las calles principales 

que llevan a la plaza de 

armas, pasando por el 

frontis de la iglesia y 

llegando al destino 

establecido el coliseo 

cerrado de Tabalosos.  

cerrado del distrito de 

Tabalosos.  

  

  

  

.., después de recorrer la 

plaza de armas y  

  

.. donde el primer 

cabezón que llega a  

  

…, una vez que todos 

los cabezones de  

  

…, la concentración de 

las pandillas se da en el  

  

Gracias a la información 

brindada por los cuatro  
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CONCENTRACI 
ÓN DE TODAS  
LAS  
CABEZONIAS  
EN EL  
DOCECHEO  

dirigirse así el coliseo 

cerrado de Tabalosos, 

donde todos los 

cabezones se reúnen y 

de igual manera todos 

los conjuntos típicos de 

cada barrio pasante 

tocando aun miso ritmo 

y bailan al ritmo de la 

pandilla recorriendo 

toda pista de baile del 

coliseo, después de 

realizar cada cabezón 

realiza su semana a su 

conjunto típico para 

retirarse e irse rumbo a 

la plaza de armas…  

  

El informante, expone 

como cada barrio 

pasante llega al coliseo 

cerrado para realizar 

una manifestación 

cultural donde cada 

cabezonia se une y de 

esta manera se observa 

la unificación de la 

festividad en honor a la 

Virgen de la Natividad.  

  

coliseo con su 

conjunto típico va 

bailando mientras los 

demás cabezón van 

llegando junto a sus 

típicas, todos los 

cabezones nos 

reunirnos para 

pandillear por todo el 

coliseo cerrado de 

Tabalosos para 

confraternizar, y vivir 

nuestra fiesta al 

máximo, es donde 

vemos quien tiene 

más gente, para ver 

así que barro está 

haciendo la mejor 

fiesta, una vez 

reunidos todos los 

conjuntos típicos van 

tocando a la misma 

vez mientras nosotros 

vamos bailando, hasta 

que un cabezón da su 

seña a su conjunto 

típico para luego 

retirarse del coliseo y 

regresar a la plaza de  
armas…  

cada barrio pasante  

estamos en el coliseo, 

todos los conjuntos 

típicos se reúnen de 

cada barrio para 

entonar una mis 

melodía, mientras 

todos pandillamos por 

los alrededores del 

coliseo cerrado, es 

una manera de 

confraternizar con 

todos los cabezones 

pasantes y pobladores 

de Tabalosos  para 

que nuevamente  cada 

cabezón se retire con 

su conjunto típico 

rumbo a la plaza de 

armas  y  bailar al 

frontis de la iglesia de 

la santísima Virgen de 

la Natividad…  

El informante, expresa 

que la concentración 

de pandillas de cada 

barrio y cabezonia es 

una manera de 

confraternizar con 

todos aquellos que 

están pasando la  

coliseo cerrado, 

después de haber 

recorrido por las calles 

principales y de haber 

pasado por la iglesia, 

llegan las cabezonias 

con toda su gente que le 

está acompañando 

hasta el coliseo, donde 

esperan a los demás 

barrios con sus 

cabezones para que 

juntos bailen al ritmo de 

a pandillas, las cumbias 

tocadas por los 

conjuntos típicos 

porque también en ese 

momento se reúnen 

todos los músicos de 

cada barrio entonando 

un mismo ritmo y así 

todos bailan aun solo 

compas, luego de dar 

vueltas a la cancha del 

coliseo cerrado, 

cabezón por cabezón 

se despide…  

El informante indica lo 

que manifiesta esa 

parte del docecheo que, 

informantes se llega a la 

conclusión, que la 

concentración de todas 

las cabezonias al ritmo 

de la pandilla se da en el 

coliseo cerrado de 

tabalosos, denominado  
actualmente  
concentración de 

pandillas y antiguamente 

como Docecheo, siendo 

una manera de 

confraternizar con todos 

los pobladores pasantes 

de la festividad, siempre 

y cuando todos las 

cabezonias participen de 

esta actividad, ya que al 

pasar del tiempo se ha 

ido perdiendo y cada 

barrio llega con menos 

cantidad de pobladores, 

con el fin de dar a 

conocer la energía y la 

felicidad de cada 

poblador que está 

pasando la festividad de 

la Virgen de la Natividad 

del distrito de Tabalosos.   
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El informante señala, 

que es una manera de  
patrona y que es una   no solo es un montón 

de gente bailando o  
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  manifestación cultural 

donde expresa su 

alegría con todos sus 

paisanos y familiares 

sobre lo bien que lo 

está pasando la 

festividad, porque es 

donde se encuentran 

con todos los 

pobladores de los 

diferentes barrios de 

tabalosos.  

costumbre de realizar 

cada año con el fin de 

dar a conocer la 

energía y la felicidad 

que muestran cada 

barrio y cabezón 

durante la festividad 

de la virgen de la  
Natividad.  

danzando si no una 

costumbre donde se 

manifiesta la fe y a 

alegría de cada 

poblador que está 

viviendo su festividad.   
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RECORRIDO  
POR LA PLAZA  
PRINCIPAL Y  
RETORNO DEL  
DOCECHEO  

  

.. después de realizar la 

concentración de la 

pandilla en el coliseo 

cerrado de Tabalosos, 

se retira barrio por 

barrio con su 

respectivos músicos 

recorriendo las calles 

que dirigen así la plaza 

de armas nuevamente 

donde será el último 

encuentro de todos los  
cabezones  
nuevamente, donde lo 

mismo que se dio en el 

coliseo cerrado se dará 

en el frontis de la iglesia 

de la Virgencita de la  

  

…, luego de salir del 

coliseo cerrado, cada 

cabezón con su 

respectivo conjunto 

típico va a  bailar en el 

frontis de la iglesia  

cogidos de los brazos 

y su rica pandilla, 

mientras esperan a los 

de más cabezones o 

barrios pasantes para 

que en conjuntos 

bailen al redor de la 

plaza nuevamente y 

de la misma manera 

que  en coliseo el 

cabezón ase la señal a 

su conjunto típico para  

  

…, mejor dicho nos 

reunimos frente a la 

municipalidad del 

distrito de Tabalosos, 

donde todo los 

cabezones y sus 

acompañantes bailan 

la pandilla así como la 

marinera y el tuis, 

bueno eso también se 

realiza frente a la 

iglesia que esta al 

costado de la 

municipalidad, para 

luego a si el cabezón 

dar su señal a su 

conjunto típico para 

luego despedirnos y  

  

…, después de juntarse 

todos las cabezonias en 

el coliseo cerrado, uno 

por uno se va 

despidiendo al ritmo de 

la pandilla para dirigirse 

al frontis de la iglesia, 

por que nuevamente 

ahí será el rencuentro 

de todos las cabezonias 

nuevamente, donde 

todas las cabezonias y 

conjuntos típicos se 

reúnen nuevamente 

para tocar y bailar al 

ritmo de la pandilla, 

para que luego 

nuevamente cada  

  

De acuerdo a la 

información brinda, se 

llega a la conclusión que 

el recorrido del regreso 

del docecheo, se da 

desde el  coliseo cerrado 

pasando por las calles 

principales con dirección 

a la plaza de armas de 

Tabalosos, 

reagrupándose 

nuevamente con todos 

los cabezones, 

acompañantes y cada 

conjunto típico, para 

luego dirigirse a cada 

barrio correspondiente.   
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 Natividad para luego 

cada cabezón realizar 

nuevamente a seña a 

sus músicos para 

regresar a su barrio 

correspondiente y de 

donde iniciaron el 

docecheo...  

El informante, revela 

que el  docecheo 

culmina en el 

rencuentro de todas las 

cabezonias en la plaza 

de armas de tabalosos, 

luego cada cabezón 

regreso a cada barrio 

correspondiente.  

retirarse de done 

están agrupados para 

regresarnos a 

nuestros barrios  
correspondientes  
subiendo por las calles 

que nos llevan a 

nuestro barrio pues 

amigo..  

El informante, 

manifiesta el recorrido 

desde el punto de 

salida hasta el coliseo 

cerrado, en esta parte 

explica que el 

docecheo, tiene como 

parte final el recuentro 

en la plaza de armas, 

de todas las 

cabezonias, bailando 

y danzando en el 

frontis de la iglesia 

para luego culminar 

como el recorrido 

desde la plaza hasta 

llegar a su barrio que 

pertenece.  

regresar cada uno a 

su  barrido 

correspondiente al 

ritmo de la pandilla, y 

de eso se trata pues 

amigo el docecheo…   

El informante, refiere 

que después de 

manifestación cultural 

que se dio en el 

coliseo cerrado, se da 

el regreso de cada 

barrio pasando por las 

calles principales y 

lugares, recorridos, 

realizando por último, 

un pare en la plaza de 

armas, para luego 

regresar a su barrio y 

lugar de origen.  

barrio se despida y se 

retire con sus conjunto 

típico y recorrer las 

calles principal hasta 

llegar nuevamente a su 

destino de donde se 

reunieron…  

El informante afirma 

que el retorno del 

docecheo, se da por las 

mismas calles por 

donde pasaron para 

llegar al coliseo 

cerrado, pero haciendo 

un pare en la plaza de 

armas bailando con los 

demás cabezones y 

conjuntos típicos para 

que luego cada 

cabezón y gente que lo 

acompañe regresen a 

su barrio y lugar de 

origen.  
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IV.  ANALISIS Y RESUSTADOS   

A.  FASE DEL DOCECHEO  

  

- CONCEPTO DEL DOCECHEO   

Romni, Tapullima (2017), en su entrevista habla sobre:  

El docecheo tiene varios significados en su origen de su nombre, uno 

explica el horario, que tenían que salir todas las cabezonias a su 

rencuentro en la plaza y coliseo cerrado, que  se realizaba a las doce del 

mediodía por eso viene la palabra docecheo haciendo referencia al medio 

día, como segundo significado u origen de su nombre es el recorrido que 

tenían quedar todo los barrios pasantes en conjunto, alrededor de la plaza 

de armas o frontis de la iglesia de la “Virgen de la Natividad”, que eran 

doce vueltas simultaneas y como tercer significado lo llamaban oración, 

no por que salieran a orar si no que después del término de su recorrido 

los pobladores regresaban a la iglesia, para realizar oraciones, porque la 

realización del docecheo es la vísperas del día central de la virgen de la 

natividad y como tal se realizan oración y pequeña procesión por el centro 

de la plaza.   

  

- PARTES DEL DOCECHEO  

En el Doceche se observa tres partes:  

En la entrevista de Linares Robinson (2017), La primera parte, es el 

llamado a los pobladores al ritmo del conjuntos tipos y del sonar del 

quipero,  para juntar la mayor cantidad de gente, años anterior el llamado 

se realizaba a partir de las 10 am para poder salir a medio día al recorrido 

del Docecheo, actualmente el llamo se realiza al medio día, para que los 

pobladores lleguen de sus quehaceres, como la chacra o los preparativos 

para el voto, al reunirse la mayor cantidad de gente el cabezo del barrio 

reparte los collares de rosquita o también lllamados tortillas, y las botellas 

descartables llenas de Uvachado, Chicha, Aguardiente, Wuarapo, a la 

preferencia del poblador, sujetado con rafia, para poder ser colgados 

como collares.   
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La segunda parte del Docecheo, es el recorrido hacia la plaza de armas, 

después de reunirse los pobladores con su conjunto típico (los músico) y 

quipero, salen por las principales callases de cada barrio al ritmo de la 

pandilla, en bloque de parejas cogidos de las cinturas, estando en primera 

estancia los pobladores, cabezón y en la parte final el conjunto tipico, al 

llegar a la plaza de armas donde se rencontraran con los demás barrios 

pasantes, unificándose sucesivamente según su llegada, formando un 

mar de personas al ritmo de la pandilla, realizando arengas y gritos de 

júbilos, y de la misma manera juntándose cada conjunto típico de las 

distintos barrios, para tocar simultáneamente todos los bombos y 

redoblantes, pero quien brinda la melodía es un solo clarinetista, 

descansando los demás, una vez de bailar y rodear las plaza y el frontis 

de la iglesia de la “Virgen de la Natividad” al ritmo de la pandilla en forma 

circular, cada cabezón hace la señal levantado su mano a su conjunto 

típico y gente para separarse del grupo y realizar el recorrido hacia el 

coliseo cerrado de Tabalosos.  

  

La tercera parte es el recorrido al coliseo cerrado, una vez que los 

cabezón realiza la señal para el recorrido al coliseo cerrado, el conjunto 

típico se retirara sucesivamente de los demás conjuntos reunidos, el 

quipero toca como señal de partida de cada barrio, realizando sus últimas 

vueltas al ritmo de la pandilla se retiran sucesivamente los diferentes 

barrios pasantes haciendo el recorrido hacia el coliseo cerrado, una vez 

llegando al coliseo, se reúnen todos los pobladores de todos los barrios 

pasantes y de la misma manera los conjuntos típicos de cada barrio, 

tocando diferentes ritmos como la pandilla y el  bombo baile (cumbias 

tocas al ritmo de la pandilla), todos los barrios realizan los mismo 

movimientos al ritmo de la música, donde se ve la algarabía y el gozo de 

los pobladores, el cabezón que se retira primero hace la señal indicando 

a su conjunto típico que ya es hora de partir, tocando el quipero como 

aviso para que el conjunto típico perteneciente al barrio se separe y partan 

con su cabezón y barrio del coliseo cerrado.  
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La última parte es el regreso a la plaza central de Tabalosos y el retorno 

a su barrio correspondiente, una vez que el barrio se retira del coliseo 

cerrado regresa a la plaza de armas para realizar las últimas vueltas al 

ritmo de la pandilla, despidiéndose en el frontis de la iglesia de la virgen 

de la natividad, para luego regresar por las calles que recorrieron y llegar 

a su barrio correspondiente, de esta misma manera cada barrio realiza el 

mismo procedimiento, para que luego cada poblador llegar a su barrio 

correspondiente descansar  para luego asistir a  misa y procesión. (Anexo 

26)  

  

- VESTUARIO  

Para el Docecho la forma de vestirse era el del diario, donde según la 

entrevista de Bocanegra Neuton (2017), las mujeres usaban una blusa 

blanca del algodón con adornos floreados a la altura del cuello, en algunas 

ocasiones tenían cortes donde se podría apreciar los hombros, también 

una abertura en el centro del pecho en formo de triangulo que servía a las 

mujeres que estaban amamantando, usaban faldas de algodón de tres 

tiempo no tan elevadas o voluminosas, de colores claros con adornos de 

flores o coloridos, en ocasiones faldas de colores enterizos como el color 

negro, muchas veces descalzas, usaban peinillas con cintas de colores 

influidas por la forma de vestir de las mujeres Lamistas, usando collares 

de rosquitas y entrecruzado una rafia sosteniendo una botella de chicha. 

Y si fuera cabezón la diferenciaba una banda roja con el nombre de su 

barrio y una corona de plumas.   

  

Actualmente las mujeres salen al Doceche con su ropa diaria ya se jean, 

short (jean o licra) y muy poco con las faldas tradiciones, perdiéndose las 

blusas y usando polos que mandan a fabricar de un mismo modelo con 

sus propios diseños, usando un color para diferenciarse de los demás 

barrios resaltado la imagen de la “Virgen de la Natividad”, el nombre el 

barrio que pertenece y  del donador o familia que mandaron a fabricar los 

polos, usando zapatillas o sandalias. (Anexo 27)  
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Si fuera cabezón lo diferenciaba una banda roja con el nombre de su 

barrio., usando collares de rosquitas y entrecruzada una rafia sosteniendo 

una botella de chicha. (Anexo 28)  

  

Para el Docecho la forma de vestir era el del diario, donde Los Hombres: 

Usaban una camisa de algodón,  seda, lino y lana, mezclas con poliéster 

manga larga de color blanca o de color celes claro, remangado hasta los 

codos o sin remangar, usando con los dos primeros botones 

desabrochados o sin desabrochar, usaban pantalón de algodón de color 

negro o azul oscuro, muchas veces descalzos, algunos hombres llevaban 

las pieles de los animales que avían casado como el sajino, tigrillo, o 

animales disecados como el loro, mono y carachupas, y de la misma 

manera usaban collares de rosquitas y entrecruzada una rafia 

sosteniendo una botella de chicha. (Anexo 29)  

  

Si fuera cabezón lo diferenciaba una banda roja con el nombre de su 

barrio y una corona de plumas. Actualmente los hombres salen al 

Docecheo con su ropa diaria ya se pantalón jean o  de vestir, short 

deportivo, usando polos que mandan a fabricar de un mismo modelo con 

sus propios diseños, usando un color para diferenciarse de los demás 

barrios resaltado la imagen de la “Virgen de la Natividad”, el nombre el 

barrio que pertenece y  del donador o familia que mandaron a fabricar los 

polos, usando zapatillas de calle o deportivas y zapatos. Si fuera cabezón 

lo diferencia una banda roja con el nombre de su barrio, usando collares 

de rosquitas y entrecruzada una rafia sosteniendo una botella de chicha.  

  

- INSTRUMENTOS MUSICALES DEL CONJUNTO TÍPICO  

Según el entrevistado Calampa Elver (2018), Los instrumentos musicales 

utilizado durante la festividad en honor a la virgen de la natividad y durante 

sus faces han tenido variaciones durante el trascurrir de los años, en la 

fase del Docecheo los instrumentos utilizados eran el BOMBO, 

instrumento de percusión  sobre membrana, generalmente fabricados con 
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cueros de animales como sajino, venado o platico, con marco de madera, 

REDOBLANTE o también llamado TAMBOR, instrumento de percusión 

sobre membrana, generalmente fabricados con cueros de animales como 

sajino, venado o platico, con marco de madera.  

QUENA o también llamado PIFANO, está hecho de madera (chingana o 

wuaywuanta) o de tubo de plástico, tiene 6 orificios   

  

En la actualidad se sigue manteniendo el BOMBO y REDOBLANTE O 

TAMBOR, utilizando últimamente bombo de banda musical o tarola, se 

dejó de lado la QUENA o también llamado PIFANO, y utilizando el 

CLARINETILLO o también llamado REQUINTO, fabricado de madera con 

aplicaciones de metal, se utiliza actualmente por el sonido más fuerte que 

emite, a diferencia de la quena (Anexo 30).  

  

- LA PANDILLA  

Para Salazar (1988) la denominada pandilla, pandillada o cuadrilla, es la 

más alegre e impresionante de los bailes folklóricos de la Amazonia, se 

baila especialmente alrededor de la humisha, se puede bailar con su 

propia música y con cualquier aire de carnaval. La pandilla se clasifica en 

tres aires musicales diferentes: El shamishami y el changanacuy, que son 

bailados por parejas de hombre y mujer; y el tambaria que es bailado por 

mujeres solas, generalmente por viejecitas del lugar. Es un baile masivo 

ejecutado en las calles, plazas o pampas aunque también en los salones 

cuando la alegría de la fiesta llega a su apogeo, y culminan en torno a las 

humishas, las que después de mucho baile son cortados por parejas. Se 

baila preferentemente en las fiestas patronales, San Juan Grande y San 

Juan Chico (Departamento de San Martín), San Pedro y San Pablo y los 

carnavales en toda la selva peruana. Su vigor, dinamismo extraordinario, 

sentimiento y otros matices lo particularizan "como inconfundible 

manifestación del pueblo amazónico".   

  

Izquierdo (1982 se trata de un masivo baile público, ejecutado en las 

calles, plazas o pampas, aunque también en los salones cuando la alegría 
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de la fiesta llega a su apogeo. Lo baila todo el pueblo formado en 

columnas y con los pañuelos en alto.  A veces un hombre leva del brazo 

a dos mujeres. Las columnas avanzan, retroceden, chocan, se envuelven.   

  

Un hombre, desplazándose velozmente de un lado a otro, derrama 

botellas de aguardiente sobre las cabezas. Algunas parejas se adelantan 

corriendo, saltando, originando un furioso remolino humano. Hombres y 

mujeres se enfrentan, entonces, con una pierna levantada (las mujeres de 

izquierda, y los hombres la derecha}, y bailan así picarescamente, con un 

ritmo incitador, sensual, por lo que esta fase de la pandilla se llama 

Changanacuy  (en Quechua, changa, pierna, y nacuy, caricia, acariciar); 

de repente, la pandilla se suaviza, se remansa, se adormece, a los 

compases de la música lenta, cual rumor de aguacero que se va, fase 

conocida como Shamishami ... También, dentro del desarrollo de la 

pandilla, según el humor de los músicos y bailarines, se ejecutan 

marineras, cachuas, el citaracuy. Bailan la marinera, deteniéndose, en 

plena calle o frente a una humisha.   

  

Para Tenazoa (1991) la pandillada, es un baile que se practica 

especialmente en las fiestas de carnaval y en las danzas del Cristo 

Morado, que se celebra en el mes de octubre. Consiste en bailar dando 

saltos y el hombre lleva en cada brazo una pareja. Las parejas, 

encabezado por el hombre, van silbando y dando gritos de ¡jui! ¡Jui! La 

pareja mujer cinturea a las otras parejas o los propina un fuerte rodillazo, 

al varón de las otras parejas. Este baile se sigue practicando tanto en el 

área rural y urbano especialmente cuando velan al Cristo morado.   

  

Por otro lado, Izquierdo (1982) menciona que la pandillada se baila 

preferentemente en las religiosas fiestas patronales, en las fiestas de San 

Juan, San Pedro y San Pablo y los carnavales. En ellas se cortan 

humishas, palmeras traídas del bosque y plantadas en ciertas esquinas 

de las poblaciones con adornos, monedas, botellas de licor, panes, gallos, 
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palomas atados a sus ramas, idénticas a las yunsas o tumbamonte de 

otras regiones del Perú, las pandillas terminan en torno a las humishas, 

las que después de mucho baile, son cortadas por una pareja mediante 

un hacha; hombre y mujer, pasándose el hacha, asestan un corte a la 

humisha a cada vuelta de la danza, hasta derribarla; esta pareja devuelve 

igual árbol en la fiesta correspondiente del año próximo.                  

    

             

  

     

  

  

  

A. PROYECCIÓN FOLKÓRICA DEL PROCESO TRADICIONAL DEL  

DOCECHEO  

  

RESEÑA HISTÓRICA “LA PROYECCIÓN FOLCLÓRICA DEL  

PROCESO TRADICIONAL DEL  

DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD  

  

Jarry Chinchayhuara Torres  

Departamento: San Martin    

Provincia: Lamas  

Distrito: Tabalosos  

Género: Festivo, religioso.  
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INTRODUCCIÓN  

El departamento de San Martín se encuentra ubicado en la zona selva alta del 

Nororiente del país. Por el norte y este limita con Loreto, por el sur con Ucayali y 

Huánuco y por el este con Amazonas y La Libertad. Todo su territorio se encuentra 

en la región tropical peruana. Su extensión es de 53 064 km2 y posee una población 

cercana a los 500 mil habitantes, tiene un clima cálido y húmedo-caluroso.  

Lamas es una provincia peruana situada en la parte noreste del departamento de 

San Martín. Limita al norte con el departamento de Loreto, al este con la provincia 

de San Martín, al sur con la provincia de Picota, y al oeste con la provincia de El 

Dorado y la provincia de Moyobamba.  

El distrito de Tabalosos es uno de los once distritos que conforman la provincia de  

Lamas en el departamento de San Martín, bajo la administración del Gobierno 

Regional de San Martín en el Perú. Su capital es la localidad de Tabalosos ubicado 

a 1,050 msnm.  

https://www.iperu.org/provincia-de-lamas
https://www.iperu.org/provincia-de-lamas
https://www.iperu.org/provincia-de-lamas
https://www.iperu.org/provincia-de-lamas
https://www.iperu.org/provincia-de-lamas
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El distrito limita por el Norte con los distritos de Alonso de Alvarado y Pinto Recodo, 

por el Sur con la provincia de El Dorado y el distrito de Zapatero, por el Este con 

los distritos de Pinto Recodo, Shanao y Zapatero y por el Oeste con el distrito de 

Caynarachi. El clima del distrito es cálido y húmedo durante todo el año, oscilando 

su temperatura entre los 32 a 35 grados centígrados.  

  

El origen del nombre Tabalosos, posiblemente fue por Don Alonso de Alvarado o 

alguno de los conquistadores de su expedición quien le dio esa toponimia, ya que 

fue el primero que llegó a la Provincia de Los Motilones y observó el panorama 

Chacchino, Ishapa, Motilón, entonces recuerda que en España existe un lugar 

llamado TABALOSOS que él conocía y que significa, “Lugar de muchas piedras, 

pedregal”.  

     

    

BARRIOS DE TABALOSOS  

Existen diez barrios, algunos ancestrales y otros más recientes: Porvenir, Partido 

Alto, Chacchaypampa, San Juan, Chimba, Plaza Norte, Plaza Central, Fatama, y 

Calvario.   

SÍMBOLOS DE TABALOSOS   

- BANDERA DE TABALOSOS  

Fue creado por el Prof. Waldemar Vela Tulumba, y diseñado por el Prof. Lister 

Bocanegra Chujutalli.  

- ESCUDO DE TABALOSOS 1° Escudo  

Creado el 25 de noviembre de 1995, por el profesor Lister Bocanegra Chujutalli.  

2° Escudo creado el 21 de Noviembre de 2011 por Roger Rodríguez Córdova  

- HIMNO DISTRITAL DE TABALOSOS  

Creado el 21 de noviembre de 2011 por los profesores: Marcos A. Horna  

Sinfuegos, Tulio Enrique Coico Reátegui y el señor Digmer Carballo Chujutalli  

  

PRINCIPALES FESTIVIDADES  

- La Tradicional Fiesta Patronal de San Juan Bautista, que se celebra en todas 

las provincias y distritos, precisamente de aquí deviene el nombre del famoso 



140  

  

plato típico Juanes, preparado a base de arroz y gallina criolla, envuelto en 

hojas de bijao (palmera de la región).  

- La celebración de la Fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María es 

festejada cada 03 de setiembre, día en el que se abre el año litúrgico bizantino. 

Es considerada como patrona de Tabaloso (San Martín).  

- Aniversario de fundación del distrito de tabalosos cada 25 de noviembre de 

cada año  

- Los Carnavales que se celebran por todo el departamento de San Martin 

teniendo en Tabalosos una diferente manera de pasarlos en esas fechas de 

febrero   

- Día de los muertos teniendo como principal personaje al Tolentino.  

  

  

  

PRINCIPAL FESTIVIDAD “LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD”  

ORIGEN DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD.  

Patrona de Tabaloso - San Martín, su festividad se celebra el 8 de setiembre. Según 

cuentan los antiguos moradores de Tabalosos, un montaraz encontró la hermosa 

imagen de Nuestra Señora de la Natividad y se la llevó en compañía de unos 

familiares, luego la colocaron en una chocita. Allí la velaron hasta el amanecer, pero 

rendidos por el cansancio, cayeron en un profundo sueño. Cuando despertaron 

vieron con sorpresa que la Virgen había desaparecido y, creyendo que alguien la 

había escondido, la buscaron casa por casa; luego de ardua labor la hallaron en el 

bosque, en el mismo lugar de la primera vez, En esta nueva oportunidad decidieron 

conducirla a una capilla provisional; pero, mientras dormían, volvió a desaparecer 

hasta que una de esas noches, el hombre que hacía de Jefe del pueblo, soñó que 

la Virgen le hablaba indicándole que deseaba que le construyeran una iglesia, en 

el mismo lugar donde la hallaron y todos sus devotos debían trasladarse para vivir 

cerca de su templo, el mismo que fue construido con rapidez, en el mismo sitio 

donde hoy se encuentra el Santuario y antiguamente fue un pedregal.  

El Templo de Tabalosos es considerado como un SANTUARIO, porque ha sido 

edificado en el mismo lugar donde se apareció Nuestra Señora de la Natividad y 



141  

  

donde reiteradamente retornaba. Poco a poco convencidos del deseo .de la Virgen 

se fueron trasladando y construyendo sus viviendas cerca de ella. Más adelante, 

paulatinamente su devoción se difundió por los pueblos del Virreinato del Perú, 

interesándose el Marqués de Tabalosos, Don Juan Antonio Alvarado, quien fue su 

fiel y comprometido devoto e hizo gestiones para impulsar su culto.  

Su Santidad Pío VII concedió gracias e indulgencias aplicadas a las penas del 

purgatorio y al perdón de los pecados, al Santuario donde se encuentra la imagen 

de Nuestra Señora de la Natividad de Tabalosos, el 24 de Enero de 1817, para que 

todos los visitantes y peregrinos se acerquen a su templo, durante su octava, así 

como en las fiestas de La Purísima, la Anunciación y la Asunción. Es fuente 

fidedigna que puede comprobarse, un tablero que existe en el templo y acredita 

esta aseveración fehacientemente.  

Tabalosos, el pueblo que acogió a la imagen, aparecida en el barrio de  

Chacchaypampa, celebra con toda magnificencia la fiesta del 8 de setiembre, en 

homenaje a su patrona, contando con todo el pueblo y un sin número de peregrinos 

que acuden de diversos lugares de la Amazonía, del Perú y aún del extranjero. A 

principios del siglo XX, Monseñor Emilio Lissón, Vicario de Moyobamba, sólo 

contaba con tres misioneros para una extensión, que abarcaba desde la cuenca del 

río Mayo hasta el Huallaga y su encuentro con el Marañón. Hondamente 

preocupado acudió a la Virgen de la Natividad, puesto de rodillas, le pidió en oración 

que le ayude a tener más misioneros. Esa noche el Obispo durmió profundamente 

y la Virgen le dijo, en sueños, que debía ir a Roma a pedir al Santo Padre, que le 

consiga sacerdotes consagrados a las Misiones de la Selva; y fue San Pio X, el 

Papa de aquel entonces, quien envió doce sacerdotes de la Orden de los 

Pasionistas y llegaron en 1913, procedentes de Bilbao, España. Ellos son ahora los 

responsables de los Vicariatos de I Moyobamba y de Yurimaguas. Tabalosos 

pertenece a la jurisdicción del Vicariato de Moyobamba.  

Esta manifestación cultural, donde la fe, tradición y folclore  se conjugan para 

exaltar a esta tierra con la festividad religiosa más significativa del año; en la cual 

gracias a la fuerza y organización de miles de personas dan el  inicio a la fiesta 

patronal de la Virgen de la Natividad; comenzando:  
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EL AFANEO  

El afaneo, actividad donde recolectan los viveres que serán consumidos y 

preparados durante toda la festividad, repartidos a los  músicos, visitantes y 

pobladores que llegaran de visita en su barrio y de esa manera demostrar de la 

generosidad que todo poblador Tabalosino mantiene.  

LA LLEGADA DE LOS CONJUNTOS TÍPICOS AL DISTRITO DE TABALOSOS.  

 
El día 3 de setiembre es la llega de  los mejores conjuntos típicos de San Martín al 

distrito de Tabalosos, en cada pueblo pasante (pueblo que recibe la fiesta) donde 

los pobladores los recepcionan en Jr. Lamas, con su alegría y ritmo comienza el 

día tocando sus mejores temas.   

  

 

  

PREPARACIÓN DEL VOTO.  

Es la actividad donde da el origen a la preparación de los bocaditos elaborados por 

mujeres expertas, en el trago que está preparado y dirigido por el copero principal 

y sus dos ayudantes, acompañados al ritmo típico, estos serán repartidos durante 

toda la festividad y serán entregados como votos al siguiente cabezón.  
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EL ALBAZA   

El día 06 de septiembre, cada 

barrio sale con su cabezón y 

conjunto típico a las 5:00 am , recorren todo el pueblo de Tabaloso al ritmo del 

bombo baile, avanzando en bloques cogidos de la cintura o de los brazos para ir 

de visita a cada barrio pasantes hasta llegar a la plaza de armas de Tabalosos, 

para danzar frente a la iglesia, para finalmente regresar a cada barrio originario.  

  

 

  

EL DOCECHEO  

El día 07 de septiembre, es donde cada barrio se prepara para salir  al ritmo del 

bombo baile y dirigidos por su cabezón, al coliseo cerrado donde se reúnen todos 

los barrios pasantes, luego cada barrio y conjunto típico se despide rodeando toda 

la cancha de coliseo cerrado para ir a la plaza de armas de Tabalosos, para 

finalmente regresar a sus barrio originario  
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LA MISA EN HONOR A LA VIRGEN 

DE LA NATIVIDAD DEL 

DISTRITO DE TABALOSOS.  

  

La misa se 

realiza el 8 de 

septiembre, 

para todos los 

pobladores de Tabalosos y las personas visitantes, 

dónde sacan a la Virgen de la Natividad para que la 

puedan ver y venerar, la noche de la misa culmina con 

un espectáculo para la virgen donde se danza, y se 

aprecian juegos pirotécnicos y culminando con la 

quemada de castillo.  

   

   

  

LA PROCESIÓN   

La procesión se da el día 9 de septiembre cuando la patrona Virgen De La Natividad 

sale de su santuario ubicado en la plaza principal de Tabalosos a las nueve de la 

mañana, para hacer su recorrido por  las calles principales y los barrios pasantes 

acompañado con el conjunto típico al ritmo de procesión, aproximadamente ala 

cinco de la tarde  está de regreso a su santuario hasta el próximo año.  
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ENTREGA DE LOS VOTOS.  

La entrega de los votos es la actividad en donde cada pueblo pasante realiza con 

el fin de que su barrio siga realizando  la festividad y para que el próximo año sea 

mejor, los votos son entregados por el actual cabezón y copero asía el próximo 

cabezón quienes son sacados de su casa por los pobladores del barrio al ritmo de 

pandilla.  

 
  

EL CONCHEO   

El  11 de setiembre es el Concheo donde se reparte todo lo que a sobrado de los 

votos, es el cierre de la festividad  en honor a la virgen de la natividad siendo la  

última actividad El Pato donde se baila alrededor del animal ya mencionado al ritmo 

del bombo baile y donde el cabezón echa distintas bebidas típicas a las personas 

con la finalidad que le sea más difícil poder coger al pato quien está atado en una 

soga la cual están amarradas de extremo a extremo por dos palos,   

con esta  actividad se termina la fiesta patronal en honor a la virgen de la natividad 

en el distrito de Tabalosos.  

  

CRONOGRAMA DE LA 

PROYECCIÓN FOLCLÓRICA DEL 
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PROCESO TRADICIONAL DEL DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA 

“VIRGEN DE LA NATIVIDAD”  
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AFICHE DE LA PROYECCIÓN FOLCLÓRICA DEL  PROCESO  

TRADICIONAL DEL DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA  

“VIRGEN DE LA NATIVIDAD”  

 
RECURSOS HUMANOS DE LA PROYECCIÓN FOLCLÓRICA DEL  PROCESO  



148  

  

TRADICIONAL DEL DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA “VIRGEN DE LA 

NATIVIDAD”  

Alumnos de la I.E EMILIO SAN MARTIN – TABALOSO 4° Y 5° De Secundaria  

NOMBRE DE ALUMNOS  DESEMPENO EN LA  

COREOGRAFÍA  

AGUILAR AMASIFUEN, Miltisa   BAILARIN  

ALVA OBANDO, Odila  BAILARIN  

ALVARADO CHUJUTALLY, Diego  BAILARIN  

AMACIFEN FATAMA, Nely  BAILARIN  

AMACIFEN SABOYA, Jose   BAILARIN  

CACHACHI FASABI, Jhonatan  CABEZON  

CALDERON GARCIA, Fabian   BAILARIN  

ESPINOZA TORRES, Ximena  BAILARIN  

ESQUIBEL SABOYA, Diana   BAILARIN  

FATAMA CHUJUTALY, Wilson  BAILARIN  

FUSTIN TORRES, Walter  BAILARIN  

GUERRA SABOLLA Roxa  BAILARIN  

GUERRA AMASIFUEN, Renzo  BAILARIN  

GUTIERES SANGAMA, Leyden  BAILARIN  

GUARNIZ SHAPIAMA, Antonela   CABEZON  

ISUIZA PISCO, Daniela  BAILARIN  
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LINARES ASPAJO, Francisco  BAILARIN  

LUJAN TAPULLIMA, Cristian   BAILARIN  

MENDOZA SHUPINGAHUA, Zarela   BAILARIN  

PANDURO TORRES, Ibsen  BAILARIN  

PANDURO ESPINOZA, Juan   CABEZON  

PANDURO ESPINOZA, Maribel   BAILARIN  

PISCO TORRES Wilson  BAILARIN  

PISCO GUERRA, Janell  BAILARIN  

PUTUGUYO AMASIFUEN, Jhonatan   BAILARIN  

RODRIGUEZ ESPINOZA, Alexander  BAILARIN  

ROMARIO CALAMPA, Adriana   BAILARIN  

SABOLLA GUERRA, Elker   BAILARIN  

SABOLLA TULUMPA, Eudomilia   BAILARIN  

TORRES AMASIFUEN, Roben  BAILARIN  

TORRES LINARES, Martina   BAILARIN  

TORRES CEOPA, Carlos  BAILARIN  

TORRES GUERRA, Jose   BAILARIN  

VARGAS CHUJUTALLY, Doly  CABEZON  

VARGAS PISCOS, Wildia  BAILARIN  
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PRESUPUESTO:  

GASTOS DE LA  PROYECCIÓN FOLCLÓRICA DEL PROCESO TRADICIONAL  

DEL DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA “VIRGEN DE LA NATIVIDAD”  

SERVICIO  PRECIO UNIT.  CANTIDADES  PRECIO  TOTAL  

PASAJES A TARAPOTO  

DEL  ALUMNO  

INVESTIGADOR  

   

   

80  

   

2  

   

160.00  

IVIÁTICOS DEL ALUMNO  

INVESTIGADOR  

  

  

20  

  

29 DIAS   

  

580.00  

PASAJES DE DOCENTE  

EVALUADOR  

  

  

80   

  

2  

  

160.00  

VIÁTICOS  DE DOCENTE  

EVALUADOR  

   

  

70  

  

2 DIAS   

  

140.00  

VESTUARIOS      

HOMBRES  

  

  

10.00  

  

16  

  

160.00  

VESTUARIO   

MUJER   

  

  

10.00  

  

16  

  

160.00  

ACCESORIOS   10,00  16  160.00  

CONJUNTO TIPO  200,00  1  200.00  

PASAJES  DE  

CONJUNTO TIPICO    

  

  

20.00  

  

6  

  

120.00  

TOTAL     1840.00  
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MENSAJE DE LA PROYECCIÓN FOLKLÓRICA  

La proyección folclórica del  proceso tradicional del docecheo, es una manifestación 

festiva religiosa, puesto que se puede apreciar dentro de la festividad de la virgen 

de la natividad, donde se muestra mucha alegría en su ejecución, como también la 

devoción con la que bailan un grupo determinados de pobladores de algunos 

barrios del lugar hacia la Virgen Natividad, que realizan este hecho folclórico, para 

dar a conocer sus costumbre y tradición, como lo es el proceso tradicional del 

Docecheo.  

  

EL DOCECHEO  

El día 07 de septiembre, es donde cada barrio se prepara a partir del mediodía  para 

poder salir  al ritmo del bombo baile y apandilla, siendo dirigidos por su cabezón, 

van avanzando en forma de bloque cogidos de la cintura o de los brazos hasta 

llegar al punto de encuentro que es  El coliseo cerrado donde se reúnen todos los 

barrios pasantes, es una de las expresiones culturales y de energía  donde se 

puede apreciar el auge de la fiesta ya que se encuentran todos los barrios pasantes 

cada uno con sus conjuntos típicos.  

Es el único momento donde podemos apreciar al pueblo Tabalosino unido con el 

mismo fin de danzar al ritmo del bombo baile y pandilla. Una vez que todos han 

bailado juntos, cada cabezón con su respectivo barrió y conjunto típico se despide 

rodeando toda la cancha de coliseo cerrado para luego dirigirse a danzar a la plaza 

de armas de Tabalosos frente a la iglesia de la patrona “Virgen de la Natividad” y 

posteriormente regresan a sus barrios originarios.  

  

COREOGRAFÍA   

La coreografía es variada y lo ejecutan como mínimo 16 parejas dirigidos por el 

“Cabezón” en todas las figuras coreográficas; los danzantes están divididos en 4 

grupos que asemejan a 4 barrios de Tabalosos. Primero al ritmo del bombo baile, 

los danzantes ya formados en los cuatro extremos del escenario, en cada barrio 

cuatro parejas, escenifican diferentes actividades domésticas. Luego bajo la 
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melodía de la pandilla, los cuatro barrios forman círculos, cada uno en su extremo 

y ya cuando están en bloques cruzan con el barrio que se encuentra paralelo a 

ellos, posteriormente cada barrio se irá desplazando hacia el centro del escenario 

formando con todos un circulo, que representa a la llegada del coliseo cerrado de 

Tabaloso,  ahí en parejas entran y salen del circulo intercaladamente, en esta 

misma figura la melodía cambia por una cumbia amazónica donde todos bailan con 

sus parejas, luego se reanuda la danza, ahora con ritmo de pandilla, los danzantes 

se trasladan en pareja para formar un espiral de ahí una cruz y vuelven a un espiral, 

seguidamente forman un circulo donde cada barrio se desglosa de la figura para 

formar un circulo en bloques. Finalmente, cada barrio se desplaza girando para 

encajar en un círculo pero en parejas, que se representa la llegada a la plaza de 

Tabalosos y frontis del santuario de la Virgen de la Natividad, al girar esta figura 

cada barrio saldrá a un extremo del escenario para volver a representar las 

actividades domésticas que realizaron al inicio de la coreografía.   

  

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO   

El escenario de la proyección está diseñado para representar diferentes 

actividades y procesos.   
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PLANIMETRÍA DE LA PROYECCIÓN FOLCLÓRICA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SÍMBOLOS COREOGRÁFICOS  

  

Hombres  

  

Mujeres  

   

  Sentido del  

movimiento o  

desplazamiento  

  

Escenario   

  Movimiento   

circular en  

forma de  

grupal.  

  

  

, 2, 3, 4,  1 

Enumeración  

del orden de  

los  

movimientos  

por grupos.  

  

Giros hacia la  

derecha   

  

Giros hacia la  

izquierda   
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A) PREPARATIVO PARA EL RECORRIDO DEL DOCECHEO  

    

   

    

   

   

 

 

 

  

  

− Ingresan los 16  bailarines formando 

cuatro grupos que asemejan a 4 barrios 

de Tabalosos.  

  

− Escenificando diferentes actividades 

domésticas.  

  

    

   

   

    

  

    

   

 

   

  

  

  

− Luego cada grupo se reúnen formando 

círculos para prepararse para el 

recorrido del docecheo.  

  

− Cada grupo se alista con sus accesorios, 

como son los colleras de rosquita y la 

chicha, de igual manera el cabezón se 

coloca su banda.  
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− Una vez alistados, se cogen de las 

cinturas para dar el inicio del recorrido 

del docecheo.  

  

− Primero cruzando dos grupos 

simultáneamente, Para luego cruzar los 

dos grupos restantes.  

  

  

 

  

   

 

   

  

 

   

 

   

  

  

  

− Los cruces representan el recorrido de 

cada barrio al coliseo para luego, 

representar la llegada de cada barrio al 

coliseo de Tabaloso.  
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B) RECORRIDO DEL DOCECHEO  

     

    

 

    

    

 

  

  

− Cada grupo pasara al centro a 

formar un círculo al ritmo de la 

pandilla.  

  

− Colocándose sucesivamente cada 

grupo al centro del escenario 

simboliza la llegada de cada 

barrio al coliseo de Tabaloso.   

    

    

 

    

    

  

     

     

  

− Cada grupo pasara al centro a 

formar un círculo al ritmo de la 

pandilla.  

  

− Colocándose sucesivamente cada 

grupo al centro del escenario 

simboliza la llegada de cada 

barrio al coliseo de Tabaloso.  
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C) CONCENTRACION DE TODAS LAS CABEZONIAS EN EL DOCECHEO  

 

 

    

    

  

  

    

    

    

  

    

  

− Después de de formar el circulo, se 

desplazaran para poder formar 

una cruz.  

    

 

  

  

  

  

    

    

    

    

  

  

− Una vez formado la cruz, se 

desglosara para moverse a la 

dirección señalada.  

  

− Luego regresado de su recorrido 

formaran nuevamente la cruz para 

luego, realizar su desplazamiento 

a circulo   
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− Una vez formada nuevamente e 

circulo, en conjunto su traslado 

será de forma circular al ritmo de 

la pandilla, para luego 

posteriormente cada grupo 

retirarse simultáneamente.  

  

  

  

   

   

   

   

    

    

    

   

   

  

− El circulo seguirá con su traslado 

circular mientras cada grupo se 

estará retirando de manera 

ordenada  

  

− Esta figura hace relación a la 

despedida de cada barrio de 

manera cómo llegaron en el 

coliseo inca para luego ir a la 

plaza principal de Tabalosos.  
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D) RECORRIDO POR LA PLAZA PRINCIPAL DE TABALOSOS Y RETORNO  

DEL DOCECHEO  

  

    

    

    

  

  

   

  

     

  

   

  

  

  

    

  

− El circulo seguirá con su traslado 

circular mientras cada grupo se 

estará retirando de manera 

ordenada  

  

− Esta figura hace relación a la 

despedida de cada barrio de 

manera cómo llegaron en el 

coliseo inca para luego ir a la 

plaza principal de Tabalosos.  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

− El circulo seguirá con su traslado 

circular mientras cada grupo se 

estará retirando de manera 

ordenada  

− Esta figura hace relación a la 

despedida de cada barrio de 

manera cómo llegaron en el 

coliseo inca para luego ir a la 

plaza principal de Tabalosos.  



161  

  

 

  

   

   

   

   

   

    

   

            

   

  

  

− El circulo seguirá con su traslado 

circular mientras cada grupo se 

estará retirando de manera 

ordenada  

− Esta figura hace relación a la 

despedida de cada barrio de 

manera cómo llegaron en el 

coliseo inca para luego ir a la 

plaza principal de Tabalosos.  
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− El circulo seguirá con su traslado 

circular mientras cada grupo se 

estará retirando de manera 

ordenada  

− Esta figura hace relación a la 

despedida de cada barrio de 

manera cómo llegaron en el 

coliseo inca para luego ir a la 

plaza principal de Tabalosos.  

  

 

  

 

  

    

  

− Una vez que cada grupo hiso el 

traslado por todo el escenario de 

manera circular se reúne en el 

centro al ritmo del bombo baile 

(cumbia selvática).  

  

− El circulo seguirá su traslado de 

forma circular, mientras el grupo 

del centro, danzaran al ritmo del 

bombo baile como manera de 

despedirse y regresar al lugar de 

inicio.  
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− Una vez que cada grupo hiso el 

traslado por todo el escenario de 

manera circular se reúne en el 

centro al ritmo del bombo baile 

(cumbia selvática).  

  

− El circulo seguirá su traslado de 

forma circular, mientras el grupo 

del centro, danzaran al ritmo del 

bombo baile como manera de 

despedirse y regresar al lugar de 

inicio.  
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− Una vez que cada grupo hiso el 

traslado por todo el escenario de 

manera circular se reúne en el 

centro al ritmo del bombo baile 

(cumbia selvática).  

  

− El circulo seguirá su traslado de 

forma circular, mientras el grupo 

del centro, danzaran al ritmo del 

bombo baile como manera de 

despedirse y regresar al lugar de 

inicio.  

  

  

  

    

    

    

  

  

  

    

    

     

  

− Una vez que cada grupo hiso el 

traslado por todo el escenario de 

manera circular se reúne en el 

centro al ritmo del bombo baile 

(cumbia selvática).  

  

− El circulo seguirá su traslado de 

forma circular, mientras el grupo 

del centro, danzaran al ritmo del 

bombo baile como manera de 

despedirse y regresar al lugar de 

inicio.  
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− Una vez que cada grupo hiso el 

traslado por todo el escenario de 

manera circular se reúne en el 

centro al ritmo del bombo baile 

(cumbia selvática).  

  

− El circulo seguirá su traslado de 

forma circular, mientras el grupo 

del centro, danzaran al ritmo del 

bombo baile como manera de 

despedirse y regresar al lugar de 

inicio.  

    

   

   

   

    

   

 

   

 

 

  

− Una vez que cada grupo hiso el 

traslado por todo el escenario de 

manera circular se reúne en el 

centro al ritmo del bombo baile 

(cumbia selvática).  

  

− El circulo seguirá su traslado de 

forma circular, mientras el grupo 

del centro, danzaran al ritmo del 

bombo baile como manera de 

despedirse y regresar al lugar de 

inicio.  

  

− Esperando que cada grupo llegue 

su lugar determinado para luego 

salir de escenario   

  

VESTIMENTA Hombres:  
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- Pantalón de color oscuro   

- Pretina o faja en la cintura, terminando amarrada una botella 

de chicha de maíz amarillo, wuarapo o aguardiente  

- Camisa de color blanco   

- Collares grandes cruzadas como bandas, elaboradas con hilo 

pabilo y rosquitas de yucas.  

- Descalzos   

  

Mujer:  

  

- Falda de tres tiempos floreadas o coloridas   

- Blusa blanca con adornos coloridos  

- Collares grandes cruzadas como bandas, elaboradas con hilo 

pabilo y rosquitas de yucas.  

- Descalzas.  

Cabezon :  

  

- Pantalón de color oscuro   

- Pretina o faja en la cintura, terminando amarrada una botella 

de chicha de maíz amarillo, wuarapo o aguardiente  

- Camisa de color blanco   

- Banda de color rojo indicando el nombre del barrio de donde 

pertenece.  

- Collares grandes cruzadas como bandas, elaboradas con hilo 

pabilo y rosquitas de yucas.  

- Descalzos   

  

  

 Cabezona:  

  

- Falda de tres tiempos floreadas o coloridas   

- Blusa blanca con adornos coloridos  

- Banda de color rojo indicando el nombre del barrio de donde 

pertenece.  

- Collares grandes cruzadas como bandas, elaboradas con hilo 

pabilo y rosquitas de yucas.  

- Descalzas  
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UTENCILIOS, HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS DE LA  
PROYECCION  

  

 

  

  
Rosquita de yuca  

    

  

Botella de platillo llenada con 

chicha, wuarapo,  
uvachado, etc)  

  

 

  

  
Rafia para amarras las  

rosquitas y las botellas  

  

 

  

  
Batan   

  

  

  
Machete  
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Tinajones  

 

  

  
Lata de hornear  

  

 

  

  
Leña  

  

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL  

 

La música en la proyección se divide en tres melodías o ritmos, en la primera 

estancia esta la tahuanpa, donde los bailarines realizan las actividades cotidianas 

como la casa, el trabajo en chacra y domesticos, en la segundo melodia es la 

pandilla, la cual será  utilizada para los recorridos, como ultima melodía, el bombo 
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baile (cumbia tocada por el conjunto típico) cada vez que se reúnen todos los 

barrios pasantes.  

La pandilla es la melodía representativa de la proyección folclórica, tocado por los 

conjuntos típicos de cada barrio en la festividad: Lo baila todo el pueblo formando  

columnas o comparsas, es un masivo baile público, ejecutado en las calles o 

plazas, donde  la alegría de la fiesta llega a su apogeo.  

La música es ejecutada con los siguientes instrumentos tradicionales:  

Quena: Antiguamente la utilizaban y está construida con carrizo; tiene 5 agujeros 

anteriores y un posterior.  

Clarinete Sopranino (Requinto): Instrumento de viento que utilizan actualmente, 

es el miembro más pequeño de la familia de clarinetes y del registro más agudo, 

está hecho por madera y metal  

Bombo: La membrana es de piel de animal, y la base un tronco ahuecado.  

Tarola O Redobante: Fabricado con cuero de animales como sajino y venados. 

Quipa: Instrumento de viento hecho de una Caracola Marina, lo usan para dar aviso 

del inicio de la festividad o Ceremonia.  

   

     

     

       

      

PENTAGRAMA DE LA MÚSICA DE LA PROYECCIÓN FOLCLÓRICA DEL   

PROCESO TRADICIONAL DEL DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA  

“VIRGEN DE LA NATIVIDAD” - TABALOSOS  
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Resultados del análisis del cuestionario de la proyección folclórica.  

  

Se realizaron 48 encuestas a los pobladores Tabalosinos durante la presentación 

de la Proyección Folklórica del  Proceso Tradicional del Docecheo en la 

Festividad de la “Virgen de la Natividad”, la cuales tienen 22 indicadores, el valor  

SI vale 3 pts, el valor NO vale 0 pts. Por lo tanto el máximo puntaje es de 66 pts y 

el mínimo 0 pts. Se atribuyó tres niveles las cuales son:  

- NIVEL MUY BUENO: De 45pts a 66pts.  

- NIVEL BUENO: De 23pts a 44pts.  

- NIVEL MALO: De 0pts a 22pts.  

  

 
  

Los 22 indicadores se dividen en 5 grupos estos son:  

- Ejecución de la puesta en escena  

- Mensaje  

- Coreografía  

- Música  

- Vestuario  

  

A. Ejecución de la puesta en escena, contiene 4 indicadores.  

- La proyección folklórica, muestra el proceso tradicional del Docecheo de la  

Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito de Tabalosos  

  

Nivel Malo 

Nivel Bueno 

Nivel Muy Bueno 
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- Se conserva los elementos tradicionales en la presentación de la proyección 

folklórica.  

- Se representa con claridad las partes del proceso tradicional del Docecheo.  

- La proyección folklórica del proceso tradicional del Docecheo de la 

Festividad de la “Virgen de la Natividad” representa el contexto cultural del 

distrito de Tabalosos.  

  

B. Mensaje, contiene 4 indicadores.  

- En la proyección folklórica se evidencian con claridad el gozo y la devoción 

con la que bailan tradicionalmente los pobladores.  

- Se observan las actividades que desarrollan comúnmente en el proceso 

tradicional del Docecheo.  

- Se percibir  los distintos barrios que habitualmente participan del proceso 

tradicional del Docecheo.  

- Se simboliza el recorrido tradicional que se realiza en el proceso tradicional 

del Docecheo.  

  

C. Coreografía, contiene 5 indicadores.  

- Se aprecia las actividades tradicionales del Docecheo que realizan al inicio 

de la coreografía: como el armado de collares, envasar chicha, cocinar, el 

cultivo.  

- Se simboliza el desplazamiento de los barrios del lugar donde habitan hacia 

el Coliseo Cerrado del distrito de Tabalosos.  

- Se simboliza el encuentro de todos los barrios que generalmente realizan en 

el proceso tradicional del Docecheo.  

- Se simboliza el recorrido en bloques de todos los barrios del Coliseo Cerrado 

hacia la Plaza Mayor del distrito de Tabalosos.  

- Se simboliza el retorno  habitual de cada barrio al lugar donde habitan desde 

la Plaza Mayor del distrito de Tabalosos.  

  

    

D. Música, contiene 5 indicadores.  
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- En la proyección folklórica utilizan los instrumentos tradicionales que toca el 

marco musical habitualmente.  

- Se escucha tres melodías distintas que toca el marco musical en la 

proyección folklórica.  

- En la proyección folklórica se escucha la melodía del bombo baile.  

- En la proyección folklórica se escucha la melodía de la pandilla.  

- En la proyección folklórica se escucha la melodía de la cumbia selvática.  

  

E. Vestuario, contiene 4 indicadores.  

- En el vestuario que utiliza el varón se observan todas las prendas 

apropiadamente.  

- En el vestuario que utiliza la mujer se observan todas las prendas 

apropiadamente.  

- En el vestuario que utiliza el Cabezón se observan todas las prendas 

apropiadamente.  

- Dentro de la proyección folklórica se percibe y se utiliza correctamente los 

accesorios de cada participante.  

   

       

     

    

NIVEL MUY BUENO: De 45pts a 66pts.  

   

57  Pts 63  Pts 66  Pts 
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Fueron 37 encuestas que obtuvieron un puntaje entre esas cantidades, uno de los 

encuestados obtuvo 57pts, otro 63 pts y 35 obtuvieron el máximo puntaje que es 

66pts, entre todos concluyeron que la Proyección Folklórica muestra todos los 

elementos, el proceso y las partes del proceso tradicional del Docecheo de la 

Festividad de la “Virgen de la Natividad” representando el contexto Cultural del  

Distrito de Tabalosos. Aclaran que el mensaje se visualiza en el gozo y la devoción 

de los bailarines, participantes de la puesta en escena, nos dicen así mismo según 

sus encuestas, que si participaron los barrios que generalmente se ven en la fiesta 

y su recorrido habitual que realizan, así como las actividades que desarrollan en 

esta faceta del Docecheo, en parte de su coreografía 36 encuestados nos dicen 

que si se observa, según sus figuras el recorrido de los distintos barrios al Coliseo 

Cerrado y luego a la Plaza Mayor de Tabalosos, para un entrevistado nos aclara 

que el recorrido en la coreografía del Docecheo, no es la que generalmente realizan 

los pobladores en la Festividad, pero que si se aprecia las actividades tradicionales 

como el armado de collares, envasar chicha, cocinar por último el cultivo.   

  

Según los 37 encuestados se cumple los 5 indicadores de la Música, afirmando que 

en la Proyección Folklórica si se utilizó todos los instrumentos tradicionales que se 

observan en esta Festividad, como también se escuchó las tres melodías, el bombo 

baile, la pandilla y la cumbia selvática. En el vestuario, solo un encuestado nos dice 

que los bailarines no utilizaron correctamente los accesorios, pero si afirma, así 

como los otros 36 encuestados, que las prendas fueron las adecuadas y bien 

utilizadas tanto por el varón, la mujer y los cabezones.  

  

NIVEL BUENO: De 23pts a 44pts.  
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Fueron 7 encuesta que obtuvieron el nivel bueno entre 23 y 44 puntos. Uno 

encuestado tuvo 36 pts, dos obtuvieron 39pts y los restantes que fueron cuatro 42 

pts. Primero se explicara en que estuvieron de acuerdo; dentro de la ejecución de 

la puesta en escena, afirmaron que la Proyección Folklórica si muestra el proceso 

Tradicional del Docecheo y que si representa el contexto cultural del Distrito de 

Tabalosos. Dentro del mensaje solo están de acuerdo en un indicador, el cual nos 

dice que si se evidencia con claridad el gozo y la devoción con la que bailan 

tradicionalmente los bailarines como si fueron los pobladores en la Festividad. En 

los indicadores de la Música, solo están de acuerdo en un indicador, este nos dice 

que si se escucha la melodía de la pandilla en la Proyección Folklórica. Y por último 

el Vestuario, según sus encuestas, si se observa todas las prendas y el buen uso 

de estas, tanto el hombre, la mujer y los cabezones, también afirman que utilizaron 

correctamente los accesorios durante la Proyección Folklórica.  

Estos 7 encuestados nos dicen que no se conserva los elementos tradicionales ni 

se representa con claridad las partes de proceso tradicional del Docecheo en la 

puesta en escena, en el mensaje aclaran que no se observa las actividades 

desarrolladas comúnmente en la face del Docecheo, tampoco que se observa todos 

los barrios que participan de esta Festividad, ya en la coreografía no se simboliza 

con claridad el desplazamiento de los barrios como su recorrido tradicional en 

  

36 Pts 

39 Pts 

42 Pts 
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bloques del Coliseo Cerrado a la Plaza Mayor. Según los indicadores de la Música 

en la Proyección Folklórica no utilizaron los instrumentos tradicionales ni se 

escuchó las tres melodías, las cuales son, el bombo baile, la pandilla y la cumbia 

selvática.  

  

NIVEL MALO: De 0pts a 22pts.  

 

  

Fueron 4 encuestas que obtuvieron el nivel malo, uno obtuvo menos puntaje 

correspondiente a 15pts, otro obtuvo 18 pts y dos encuestados 21pts, en general 

estuvieron de acuerdo en 5 indicadores las cuales fueron, dos indicadores de la 

ejecución de la puesta en escena, afirmando que la Proyección Folklórica si mostro 

el proceso tradicional del Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la Natividad” 

así mismo si representó el contexto cultural del Distrito de Tabalosos. Dentro del 

Mensaje, estuvieron de acuerdo en un indicador, aclarando que si se evidencia con 

claridad el gozo y la devoción con la que bailan tradicionalmente los pobladores, ya 

en la Música, igualmente solo en un indicador nos dicen que de las tres melodías, 

se escucha solo la pandilla y la cumbia selvática.  

Colocaron No a los enunciados del Vestuario, aclarando que no tuvieron las 

prendas tradicionales adecuadas tanto el hombre, la mujer y los cabezones,  que 

no utilizaron correctamente los accesorios los bailarines, también afirman que los 

instrumentos musicales no estuvieron completos según lo tradicional en la fiesta y 

  

15 Pts 

18 Pts 

21 Pts 



178  

  

que de las tres melodías, solo el bombo baile no se escuchó para ellos. En la 

Coreografía precisan, que no se visualizó bien las figuras, porque no observaron 

con claridad el recorrido de los barrios y su desplazamiento habitual en la 

Festividad, el traslado del Coliseo Cerrado a la Plaza Mayor, dentro del Mensaje no 

realizan las actividades que los pobladores desarrollan comúnmente en el proceso 

tradicional del Docecheo al igual que tampoco observan todos los barrios que 

participan en esta Festividad y por último en la ejecución de la puesta en escena y 

según las 4 encuestas no conservan los elementos tradicionales dentro de la 

representación ni se visualiza con claridad las partes del proceso tradicional del 

Docecheo en esta festividad en honor a la “Virgen de la Natividad”.  

                                                              

4.1. RESULTADOS    

- Con la información encontrada y haciendo un contraste con los 

antecedentes obtenidos se reafirma la necesidad de una cultura 

de archivo para la recuperación documental, con la finalidad de 

preservar y dar a conocer los modos de vida, usos y costumbres 

del pueblo de Tabalosos para que no se pierdan en el tiempo. 

Esta necesidad es identificada por los informantes pues 

consideran que las autoridades tienen el deber de conservar los 

elementos que conforman la identidad local.    

  

- De acuerdo con la información obtenida, seleccionada y 

comparada,  hay una escasa recopilación documental que 

describa los hechos asociados a la festividad de la “Virgen de la 

Natividad”, cuyas partes y procesos se están perdiendo, como la 

pérdida de la vestimenta tradicional y sus accesorios, como el 

cambio de las fechas conmemorativas en el cronograma, el 

desuso de vocablos quechua que antiguamente identificaban a 

los procesos de la festividad. A este punto se suman la falta de 

interés de las autoridades,  al momento de promocionar las 

actividades de la festividad (mediante afiches u otro tipo de 

información y conocimiento al poblador tabalosino).   
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- Por el transcurso de los años la evolución del proceso tradicional 

del Docecheo asociada a  la festividad de la “Virgen de la 

Natividad” del Distrito de tabalosos  ha venido ocurriendo con una 

escasa recuperación documental, en distintos tipos de archivos, 

como escritos, libros, fotos, ilustraciones, videos, las cuales 

evidencie los cambios vividos por los pobladores antaños, esto 

afecta hoy en día  las nuevas generaciones que no podrán 

conocer sobre las tradiciones y costumbres realizadas 

antiguamente por medio de documentos de información.  

  

- Desde la recuperación documental obtenida por medio del trabajo 

de campo ha propiciado información que ha ayudado a reconocer 

las partes del proceso tradicional del Docecheo  y su evolución 

hasta la actualidad, así de esta manera se ha podido ver los 

cambios más significativos en este proceso de la festividad de la  

“Virgen de la Natividad.”  

  

- Con el análisis de información, se distingue dos significados para 

el Docecheo, el primero relacionado a las doce vueltas que se 

realizaba por la plaza principal del distrito de Tabalosos, como 

segundo significado, el horario que se realizaba antiguamente, a 

las doce del mediodía.  

  

- La evolución del Docecheo se puede verificar por medio de 

cambios representativos como el significado del nombre, así 

como la hora de su realización, la participación de los diferentes 

barrios (porque antes eran nueve barrios ahora solo siete: 

Chacchaypampa, Plaza Norte, Plaza Central, Porvenir, Fatama, 

Chimba y Partido Alto), así como las modificaciones en la 

vestimenta usada en el proceso tradicional de Docecheo de la 

festividad de la “Virgen de la Natividad”.  
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- La Proyección Folklórica del informe de Investigación da a 

conocer el proceso tradicional del Docecheo de la Festividad de 

la “Virgen de la Natividad” siendo un medio para que el poblador  

Tabalosino vea como se practicaba en antaño y que cosas se han 

ido perdiendo al trascurrir del tiempo, de esta manera ver su 

evolución como; el recorrido que los barrios realizaban por las 

calles principales (Jr. Iquitos, Jr. Lamas, Carretera Marjinal), la 

preparación que se hacía antiguamente para el Docecheo, donde 

el él cabezón entrega los callares de rosquitas y sus diferentes 

bebidas tradicionales a todos sus acompañantes  de su barrio, la 

vestimenta tradicional que usaban sus ante pasados  los 

instrumentos del conjunto típico, y las doce vueltas alrededor de 

la Plaza Mayor, por ultimo ejecutar las tres melodías que se 

entonan en el proceso tradicional del Docecheo, como el bombo 

baile, pandilla y cumbia selvática, con lo descrito anteriormente el 

poblador podrá diferenciar entre lo tradicional y lo actual.        

  

                                                                                    

4.2. DISCUSIÓN DE RESULTADOS         

- Según la síntesis de la triangulación de informantes, existe una 

escasa información documental, sobre las partes y procesos que 

se realizan durante el proceso tradicional del Docecheo  en la 

festividad de la Virgen de la Natividad del Distrito de Tabalosos, 

según lo vivido y descrito en el diario de campo, la poca 

información  recuperada, y siendo muy importante para los 

pobladores habla sobre la aparición de la Virgen de la Natividad 

en el pueblo de Tabalosos, el cual está tallado en un mural de 

madera dentro de la Iglesia y donde se explica cómo fue 

encontrada y por quiénes, este objeto tradicional se puede 

visualizar gracias a la importancia de la recuperación documental, 

como dice Tolosa, Gabriela y Bordignon, Fernando (2017) donde 

muestran que si es importante la recuperación de documentos 

escritos, visuales, audios, ilustraciones, entre otros y para la 
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ciencia de la documentación, ya que el documento es a la vez 

medio y mensaje de información y conocimiento. De esta manera, 

el documento se caracteriza por una triple dimensión: el soporte 

físico o material, el mensaje informativo y la posibilidad de 

transmisión o difusión de este conocimiento.  

  

- De acuerdo a la información recopilada en el diario de campo y la 

triangulación, se llega a la conclusión que en el desarrollo de la 

festividad de la Virgen de la Natividad, todos las actividades son 

con el fin de demostrar la devoción y fe hacia la Virgen y 

primordialmente el día central cada ocho de septiembre de cada 

año, esto quiere decir que es netamente una festividad religiosa, 

como lo explica  en su libro de Zarria Reátegui, Carlos (1999) que  

el hombre que hacía de Jefe del pueblo, soñó que la Virgen le 

hablaba indicándole que deseaba que le construyeran una iglesia, 

en el mismo lugar donde la hallaron el mismo que fue construido 

con rapidez, en el mismo sitio donde hoy se encuentra ahora el 

Santuario y antiguamente fue un pedregal, poco a poco 

convencidos del deseo de la Virgen se fueron trasladando y 

construyendo sus viviendas cerca de ella, más adelante, su 

devoción se difundió por los pueblos del Virreinato del Perú, 

interesándose el Marqués de Tabalosos, Don Juan Antonio 

Alvarado, quien fue su fiel y comprometido devoto e hizo 

gestiones para impulsar su culto.  

  

- En el Diario de Campo se precisa dos significados para el 

Docecheo, uno que se refiere a las doce vueltas que se realiza 

alrededor de la plaza principal del distrito de Tabalosos y el 

segundo significado de acuerdo al horario que se realizaba 

antiguamente, al medio día, así esta actividad allá pasado por una 

evolución durante los años y haber teniendo diferentes cambios 

como, el vestuario y el significado, sigue siendo la atracción 



182  

  

principal el encuentro para los preparativos del Docecheo, en 

donde cada barrio se reúne al ritmo de las melodías del conjunto 

típico, es  allí donde el cabezón entrega los collares de rosquitas 

y las botellas de chicha u otra bebida típica del lugar a cada 

integrante para luego pasar por la plaza hasta el coliseo 

juntándose con los demás barrios participantes de la Festividad 

Religiosa, el recorrido del Docecheo, es cuando los nueve barrios 

participantes se trasladan por las calles principales de Tabalosos 

como ; Jr Lamas, Jr. Iquitos y Carretera Marginal hasta llegar al 

Coliseo serrado, ahí se realiza la concentración de todas las 

cabezonias al ritmo del danza de la pandilla, tocado por todos los 

conjuntos típicos de cada barrio pasante hasta que regrese cada 

poblador a su barrio. Según Salles y Valenzuela (1997) dicen que 

estas manifestaciones muestran la existencia de identidades 

culturales de índole religiosa que a pesar de la modernización y 

de los procesos de secularización en ella implicados se 

reproducen mediante un conjunto de instancias socializadoras, no 

se trata solamente de la reproducción de un herencia del pasado, 

sino también de prácticas actualizadas y ajustadas a su entorno 

contemporáneo.  

  

- La conclusión según las encuestas y lo descrito en el diario de 

campo sobre la Proyección Folklórica del proceso tradicional del 

Docecheo de la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del  

Distrito de Tabalosos habla sobre las partes de la tradicional 

faceta del Docecheo, vivenciando como antes se vestían siendo  

parte de las actividades en la Fiesta, los instrumentos musicales 

que utilizaban antes (El bombo. Tambor y el que ya se deja de 

utilizar la quena o pífano) se ha perdido muchas actividades 

dentro de la preparación para el inicio del Docecheo, como la 

entrega de collares de rosquitas y botellas de chicha u otra 

bebidas típicas del lugar, ahora mayormente cada poblador sale 
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ya de su casa con sus collares de rosquitas cruzados en el pecho 

y sus botellas de chicha, ahora cada cabezón dona polos 

representativos de su barrio, el recorrido del Docecheo, siendo 

una de las partes que sigue permaneciendo a pesar de la 

modernidad y evolución que ha tenido no solo la Festividad sino 

también el Docecheo, en esta Proyección Folklórica se ha podido 

reconocer el proceso tradicional del Docecheo sin perder la 

esencia de lo tradicional, participando los mismos pobladores 

recreando no en el tiempo real, pero si asemejándose a el día 7 

de setiembre de cada año la celebración del Docecheo siendo 

una manifestación artística plasmando la poca información 

recuperada sobre el Docecheo y sus partes, como nos habla 

Cortázar, Augusto (1910) La proyección del hecho folklórico no es 

folklore, es una elaboración consciente, artística de un hecho 

contrastable en la realidad en el contexto comunitario o local. 

Estas representaciones pueden ser hechas por actores o 

miembros artistas de otros ámbitos del área cultural, así como por 

los miembros de la misma cultura, la proyección del hecho cuenta 

con una serie de características propias que los definen como tal, 

los que deben presentarse casi con carácter de obligatoriedad, en 

el momento de su reelaboración, pues el folklore se da en tiempo 

y espacio únicos, mientras que la proyección es repetible en 

tiempo y espacio diferentes, siendo así que las representaciones 

folklóricas se han difundido con fuerza insospechable. No hay 

villorrio, cantón, pueblo o comunidad alguna que no tenga entre 

sus miembros, agrupados en instituciones, centros culturales, 

asociaciones o simplemente grupos de arte, que buscan, se 

ufanan, trabajan por la representación de tal o cual danza, las más 

de las veces de tiempos originarios, en clara muestra de la 

necesidad de lograr una reafirmación de la relación de 

pertenencia y llegar a los orígenes de la cultura.         
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4.3.     CONCLUSIONES                   

  

- El Método Etnográfico, fue quien facilitó a recuperar información 

sobre el Docecheo, ayudo a identificar la evolución de las 

tradiciones más antiguas de la Festividad de la “Virgen de la 

Natividad”, la técnica de la observación ayudo al investigador a 

ser partícipe e identificar la evolución que ha tenido esta festividad 

a lo largo de los años, así como la entrevista, donde se evidencia 

la escasa información documental sobre la Festividad, el diario de 

campo y por ultimo las encuestas.  

  

- En contexto histórico del Docecheo en la Festividad “Virgen de la 

Natividad” que se celebra en el Distrito de Tabalosos – Lamas, 

localizado en el Departamento de San Martin, siendo una 

manifestación religiosa de un pueblo creyente, con el método 

etnográfico permitió interpretar la historia más remota que había 

en la comunidad y su conservación de tradiciones hereditarias y 

el fortalecimiento de sus raíces en poblador Tabalosino a través 

del tiempo y la historia.  

  

- Para la descripción de la evolución y La escasa información que 

existe de la festividad de la “virgen de la natividad” y sus partes 

las cuales son el afaneo,  la llegada de los conjuntos típicos al 

distrito de tabalosos, preparación del voto, albacheo, el docecheo, 

la misa en honor a la virgen de la natividad, la procesión, la 

entrega de votos, el concheo o wuasipichana, requiere de utilidad 

e importancia para la recuperación documental, como afirma 

Tolosa, Gabriela y Bordignon, Fernando (2017) donde muestran 

lo importante que es la recuperación de documentos escritos, 

visuales, audios, ilustraciones, entre otros y para la ciencia de la 

documentación, ya que el documento es a la vez medio y mensaje 

de información y conocimiento, el soporte físico o material, el 
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mensaje informativo y la posibilidad de transmisión o difusión de 

este conocimiento, todos estos archivos informativos como; libros, 

fotos, ilustraciones, afiches, escritos, entre otros, cumple con el 

objetivo de obtener  y recuperar información tradicional de la 

festividad.  

- En la evolución del Docecheo, se ha tenido que redactar las 

evidencias que sufrió en el inicio, el desarrollo y el final de la 

actividad por ejemplo, el cambio de la vestimenta, antiguamente 

se vestían con faldones floreados y blusas blancas , los hombres 

pantalón negro y camisa blanca ahora algunos barrios se colocan 

polos que represente a su barrio, pero no todos los pobladores lo 

usan, también ha cambiado el uso de los collares que utilizaba 

cada Tabalosino como adorno cruzado en el pecho, antes cada 

cabezón entregaba  los collares a cada integrante de su barrio 

ahora ya se ha perdido esa tradición, así mismo la hora de partida 

de los barrios por todas las calles principales de Tabalosos, 

antiguamente se reunían a partir de las 10 am, para salir al medio 

día ahora el llamado lo realizan al medio día para juntarse y salir  

a partir de las 2pm todos los barrios. El recorrido sigue siendo el 

mismo de muchos años, pero no todos los barrios siguen 

participando, antiguamente  pasaban  nueve; Pueblo Joven, 

Calvario, San Juan, Chacchaypampa, Plaza Norte, Porvenir, 

Fatama, Chimba y Partido Alto ahora solo siete los cuales son;  

Chacchaypampa, Plaza Norte, Plaza Central, Porvenir, Fatama, 

Chimba y Partido Alto, cada barrio lleva su propio conjunto típico  

que lo acompaña por el recorrido de todas las calles principales, 

luego al Coliseo Central, después a la Plaza Mayor donde los 

siete barrios bailan juntos, antiguamente recorría alrededor de la 

plaza, dando doce vueltas, tradición que se ha perdido en el 

transcurso de los años, el Docecheo finaliza cuando cada grupo 

regresa a sus barrios y allí bailan hasta que cada poblador 

regrese a su casa.   
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- En el diseño de la Proyección Folklórica del Proceso Tradicional 

del Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la Natividad”, es el 

producto artístico adaptado a las cosas que se tienen en la 

actualidad, pero que se asemejan a lo tradicional, como la 

vestimenta que se ha perdido el uso de las prendas antiguas, con 

las que antes el poblador salía a ser partícipe de la festividad, la 

preparación para el Docecheo donde cada cabezón hace la 

entrega de los collares y la chicha u otra bebida tradicional a cada 

poblador de su barrio, la concentración de pandillas y la 

representación del recorrido del Docecheo donde los nueve 

barrios pasan por las calles principales de Tabalosos al ritmo de 

los conjuntos típicos hasta regresar de nuevo a los barrios y poco 

a poco cada poblador regresa a su casa.  

  

- La escenificación de la Proyección Folklórica del Proceso 

Tradicional del Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la 

Natividad”, funciona como muestra  de la evolución que ha tenido 

y lo que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, de la misma 

manera muestra sus actividades tradicionales del poblador,   

recordando sus costumbres y  raíces, confirmando como se 

realizaba antiguamente el proceso tradicional del Docecheo, 

logrando en ellos unión y conservación de sus tradiciones.  

  

   

   

  

   

  

  

   

4.4. RECOMENDACIONES     

- Es importante reconocer la escasa información existente sobre el 

proceso tradicional del Docecheo en la Festividad en honor a la 
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“Virgen de la Natividad” del Distrito de Tabaloso, y lo importe del 

beneficio que se obtiene con la recopilación documental, pues con 

esto se podrá obtener información sobre las costumbres 

tradicionales del distrito de Tabaloso, el cual es la manera de 

brindar información a docentes, estudiantes, turistas y visitantes 

que estén interesados en la festividad en honor a la Virgen de la 

Natividad.  

  

- Es importante que los pobladores del distrito Tabalosos, 

mantengan su identidad y costumbres, sin importar la evolución 

que sufre atrás vez del tiempo y el modernismo, de esta manera 

los pobladores podrán contribuir a su festividad sin importar su 

evolución, así lograr mantener viva sus costumbres realizadas 

durante la festividad en honor a la “Virgen de Natividad”.  

  

- Es primordial que las autoridades del distrito de Tabalosos den 

una mayor difusión sobre la festividad, teniendo como prioridad la 

búsqueda de información, como fotos de antaño, videos, 

experiencias orales y escritos, de esta manera adquirir un 

documento que describa y brinde información sobre las partes de 

la festividad, así facilitar la información de la festividad en honor 

de la “Virgen de la Natividad”, que trae turismo y económica al 

distrito de Tabalosos.  

  

  

- A la escuela Superior de Arte Dramático, “Virgilio Rodriguez 

Nache”, que motiven a los estudiantes investigadores a realizar 

trabajos de método etnográfico, apoyándolos con docentes 

especialistas que pueden guiarlos durante su proceso de la 

culminación de la tesis, de esta manera rescatar las costumbres 

de los pueblos peruanos, que existe un gran número de 

costumbres o danzas que por la falta de interés de investigar, 

recopilar información y documentar, no se tiene conocimiento, y 
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tener como evidencia y vestigio de cada costumbre o danza del 

pueblo peruano.  
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ANEXO 01 CUADRO DE 

OPERACIONALIZACIÓN  

CATEGORÍAS  DEFINICIÓN  DIMENSIONES  INDICADORES  ÍTEMS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Recuperación  

Documental  

  

  

RECUPERACION 

DOCUMENTO:   

Es el conjunto de tareas 

mediante lo cual el usuario 

localiza y accede a los 

recursos de información 

que son pertinentes para la 

resolución del problema 

planteado. En estas tareas 

desempeñan un papel 

fundamental, artículos de 

periódicos, registros de 

bienes inmuebles, 

expresiones orales, los 

lenguajes documentales,  

  

  

Documentos  

Impresos  

  

  

Libros informativos  

  

¿Existen registros documentales 

del hecho folclórico de la 

festividad de la Virgen de la 

Natividad?  

  

  

Documentos  

Gráficos  

  

  

Fotografías y videos  

  

¿Existen registros fotográficos y 

videos del hecho folclórico de la 

festividad de la Virgen de la 

Natividad?  

  

  

  

Documentos  

Audiovisuales  

  

  

  

Materiales ópticos  

  

¿Existen grabaciones audio y 

sonido del hecho folclórico de la 

festividad de la Virgen de la 

Natividad?  
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 las técnicas de resumen, la 

descripción del objeto 

documental, Asegurando la 

vida material  de los bienes 

patrimoniales.  

  

  

  ¿Qué mitos, leyendas, cuentos o 

anécdotas personales identifica 

usted con respecto a la fiesta de 

la Virgen de la Natividad?  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Se realiza el día 07 de 

septiembre, es la acción 

donde cada barrio sale con 

su respectivo cabezón y 

conjunto típico al medio 

día, donde salen en 

recorrido por todo el pueblo 

de Tabalosos al ritmo del 

bombo baile y dirigidos por 

su cabezón, van 

avanzando en forma de  

  

  

  

  

  

  

Preparativo para el 

recorrido del 

Docecheo.  

  

  

   

  

  

  

  

  

Observación  

  

  

¿Qué me puede contar acerca del 

Docecheo?  

¿Pueden describir las partes del 

docecheo? ¿Cuáles son? y  

¿cómo se baila?  

¿Cuáles son las fechas 

establecidas para el recorrido de 

docecheo?  

¿Usted cree que el proceso 

Tradicional del Docecheo ha 

Evolucionado?  
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Evolución del  

Docecheo  

bloque cogidos de la 

cintura o de los brazos 

hasta llegar al punto de 

encuentro que es  la plaza 

de armas de Tabalosos 

para luego dirigirse al 

coliseo cerrado donde se 

reúnen todos los barrios 

pasantes, es una de las 

expresiones culturales y de 

energía  donde se puede 

apreciar el auge de la fiesta 

ya que se encuentran todos 

los barrios pasantes, 

cabezones y los conjuntos 

típicos de los diferentes 

sectores.  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Sistema tecnológico  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lista de cotejos  

  

  

¿Consideras que el proceso 

tradicional del Docecheo se llegue 

a  perder en algún momento en la 

historia? ¿Por qué?  

¿Usted tiene fotos, documentos o 

videos de esta actividad?  

  

¿Cuál es  el  recorrido 

 del Docecheo?  

¿Posee fotos de esta actividad?  

¿El recorrido del proceso 

tradicional del Docecheo con el 

trascurrir del tiempo ha 

evolucionado?  

 ¿Qué calles se recorren con el 

Docecheo?  ¿Siempre  se 

 ha pasado por esas callas?  
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  Recorrido del 

Docecheo.  

  

  

  

  

  

  

  

   

Concentración de 

todas las  

Cabezonias en el 

Docecheo.  

  

  

  

Entrevista  

  

  

  

  

Cuestionario  

¿Usted tiene fotos, documentos o 

videos de esta actividad?  

  

¿Cuánto tiempo viene practicando 

esta actividad? ¿Por qué lo hace?  

¿Usted sabe cómo se originó este 

proceso tradicional del  

Docecheo?   

¿Se sigue manteniendo el 

proceso tradicional del docecheo 

tal cual como a sus inicios? 

¿Tiene algún documento, videos 

o fotos que pueda afirmar su 

respuesta?  
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Recorrido por la 

plaza principal y   

Retorno del 

Docecheo.  

 ¿Todas las Cabezonias participan 

del Docecheo?  

  

  

¿Cuánto tiempo viene practicando 

esta actividad? ¿Por qué lo hace?  

¿Qué vestimenta caracteriza al 

docecheo? ¿Puede describirla?  

¿Qué cambios ha notado en la 

realización del tradicional 

docecheo a través del tiempo?  

¿Qué personajes identifica en el 

Docecheo? ¿Qué vestimenta los 

caracteriza? ¿Puede describirla?  

¿Posee videos o fotos?  
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    ¿Qué arreglos musicales tiene el 

proceso  tradicional  del 

Docecheo?  

¿Siempre ha sido el mismo o 

existe alguna evolución a través 

del tiempo?  
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ANEXO 02  

OBJETIVO:  - Obtener información sobre la Evolución del Docecheo para la Recuperación Documental en la Festividad  

“Virgen de la Natividad” del Distrito de Tabalosos                                                                                       

  

Escala de valoración   Equivalencia – descripción  

1. Nivel malo.   No cumple con los requisitos del indicador y lo observado.  

2. Nivel  bueno.  Establece una buena relación  entre el indicador y lo observado.  

3. Nivel de muy bueno.  Cumple óptimamente una buena relación entre el indicador y lo 

observado.  

  

- NIVEL DE MUY BUENO: 45 - 66  

- NIVEL DE BUENO: 23 - 44  

- NIVEL MALO: 0 – 22   

  

  

  

Máx.: 66        mini.: 0                                                    
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CATEGO.  

  

DIMENSIÓN.  

  

INDICADORES  

  

ITEM  

Documentos 

Impresos  
  

Libros Informativos  

¿Existen registros documentales del hecho folclórico de la festividad de la Virgen de la Natividad?  

Documentos 

Gráficos  
  

Fotografías y Videos  

¿Existen registros fotográficos y videos del hecho folclórico de la festividad de la Virgen de la Natividad?  

  

  

Documentos  
Audiovisuales  

  

  

Materiales ópticos  

¿Existen grabaciones audio y sonido del hecho folclórico de la festividad de la Virgen de la Natividad?  

¿Qué mitos, leyendas, cuentos o anécdotas personales identifica usted con respecto a la fiesta de la Virgen de 

la Natividad?  

  

  

  

  

El Afaneo  

  

  

  

  

  

Observación Sistema Tecnológico  

  

  

¿Por qué lo llaman Afane a esta actividad?   

¿Tiene algún documento que pueda firmar su respuesta?  

¿Qué día comienza el Afaneo?¿Posee fotos de esta actividad?  

¿Posee videos, documentos o escritos de esta actividad?  

¿Qué es para usted el Afaneo?  

¿Qué actividades se realizan durante el Afaneo?  

¿Usted posee foto, videos, documentos o escritos de esta actividad?  

  

  

  

  

 ¿Quiénes de su familia aún conservan recuerdos o practican actividades tradicionales del docecheo?     

¿Tiene algún documento que pueda describir del docecheo?  

¿Qué significado tiene  para usted el Docecheo?  
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El Docecheo  

  

  

Lista de Cotejos  

  

¿Por qué lo llaman pandilla a su danza? ¿Cómo lo aprendió? ¿Desde cuándo lo baila?  

¿Usted posee vides, fotos, documentos o escritos sobre el docecheo?  

  ¿En qué partes de la festividad participa mayormente el poblador?  

 

¿Quiénes de su familia aún conservan recuerdos o practican actividades tradicionales de la fiesta?   
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Desarrollo de la 

festividad de la  
Virgen de la 

natividad  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

Entrevistas  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cuestionario  

¿Cuáles son las actividades principales y segundarias de la festividad?  

¿Tiene algún documento que pueda firmar su respuesta?  

¿Cómo es su participación en del hecho folclórico de la festividad de la Virgen de la Natividad?  

¿Se sientes parte en la festividad en honor a la Virgen de la natividad?  

¿Se sigue manteniendo las fases de la festividad de la Virgen de la Natividad tal cual como se o contaron?   

¿Desde qué viene participando en ella ha notado algunos cambios?  

¿En qué consiste la participación de los pobladores durante estas etapas y en cual asisten en mayor número?  

  

  

  

  

  

  

  

El Concheo  

¿Qué día comienza el concheo?  

¿Qué es para usted el concheo?  

¿Qué actividades se realiza durante el concheo?  

¿Se baila la pandilla en esta actividad?  

¿Qué arreglos musicales y dancísticos existen durante la festividad de la Virgen de la Natividad?  

¿Cuál es el fin de celebras el concheo?  

¿Qué personajes identifica en el Festividad?   

¿Qué vestimenta los caracteriza? ¿Puede describirla? ¿Posee videos o fotos?   

¿Tiene algún documento que pueda firmar su respuesta?  

¿Cuánto tiempo viene practicando esta actividad? ¿Por qué lo hace?  
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¿Qué relatos conoce acerca del origen del docecheo?   

¿Cuánto tiempo viene practicando esta actividad?  

 

   

  

Preparativo para el 

recorrido del 

Docecheo.  

  

  

Observación  

  

  

  

  

Sistema tecnológico  

  

  

  

  

  

Lista de Cotejo  

  

  

¿Qué día comienza el Docecheo?   

¿Se realiza la danza de la pandilla?   

¿Me puede explicar cómo lo aprendió?  

¿Expresan frases o sonidos al realizar el docecheo?  

¿Qué movimiento realiza cuando escucha la música? ¿Cómo lo aprendí?  

¿Pueden describir las partes del docecheo? ¿Cuáles son? y ¿cómo se baila?  

¿Qué actividades se realizan durante el Docecheo?  

   

  

   

Recorrido del 

Docecheo.  

   

¿Cuánto tiempo viene practicando esta actividad? ¿Por qué lo hace?  

¿Cuál es el recorrido del docecheo?   

¿Cuánto tiempo viene practicando esta actividad?   

¿Se realiza la danza de la pandilla?   

¿Me puede explicar cómo lo aprendió?  

¿Por qué danzan de esa manera?  

¿Cómo se llama los movimientos que realiza?  

¿Podría describirme como o aprendió y lo realiza?  

 ¿Qué  melodías existen durante el tradicional docecheo?        

¿Puede reconocer todos los temas musicales?  

¿Qué instrumentos musicales utilizan?  
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¿Quiénes de su familia participan en el tradicional docecheo?  

  

   

¿Cuánto tiempo viene practicando esta actividad? ¿Por qué lo hace?   

¿Se realiza la danza de la pandilla en la concentración de las cabezonias?   

¿Me puede explicar sus movimientos? ¿Cómo los aprendió?  

¿Qué personajes identifica en el docecheo?  

 Concentración de 

todas las  
Cabezonias en el 

Docecheo.  

Entrevista  

  

  

  

  

  

  

Cuestionario  

¿Qué vestimenta caracteriza al docecheo? ¿Puede describirla?  

¿Qué cambios ha notado en la realización del tradicional docecheo a través del tiempo?  

   

   

  

Recorrido por la 

plaza principal y  

Retorno del 

Docecheo.  

  

¿Cuánto tiempo viene practicando esta actividad? ¿Por qué lo hace?  

¿Esta actividad tradicional aún se mantiene hasta la actualidad?   

¿Cuánto tiempo viene practicando esta actividad?  

 ¿En los centros educativos alguna vez lo han incentivado a participar del tradicional docecheo? ¿Cómo fue esa 

experiencia?   

 ¿Qué simbolismo tiene este acto folclórico?   

¿Se realiza la danza de la pandilla en este último recorrido?   

¿Me puede explicar sus movimientos?  

¿Siempre ha sido el mismo o existen algunas variaciones a través del tiempo?  

  

ANEXO 03 Matriz de consistencia de la investigación  

Evolución del Docecheo para la Recuperación Documental de la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del Distrito de Tabalosos  
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PROBLEMA   OBJETIVOS  CATEGORÍA  METODOLOGÍA  

  

  

  

  

  

  

  

General   

  

    

  

  

  

  

Tipo de estudio:  

Por su finalidad: Aplicación   

Por su carácter: Interpretativo   
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 Enunciado  del  
problema   

  

  

¿De qué manera se 

evidencia la 

evolución del 

Docecheo para la 

Recuperación 

Documental en la 

Festividad “Virgen 

de la Natividad” del 

distrito de  
Tabalosos?  

Determinar evidencias de la evolución del Docecheo para la 

recuperación documental en la festividad “Virgen de la 

Natividad” del distrito de Tabalosos.      

                                                                                     

Específicos   

  

- Identificar la evolución a través del tiempo en el proceso - 

fases y las características del Docecheo para la 

recuperación documental en la festividad “Virgen de la 

Natividad”.  

- Interpretar el contexto histórico del Docecheo para la 

recuperación documental en la Festividad “Virgen de la 

Natividad” del distrito de Tabalosos.  

- Describir la evolución del docecheo para la recuperación 

documental de la festividad de la “Virgen de la Natividad” 

del distrito de Tabalosos.  

- Redactar la evolución del docecheo para la recuperación 

documental de la festividad de la “Virgen de la Natividad” 

del distrito de Tabalosos.  

- Diseñar la Proyección folclórica del proceso tradicional del 

Docecheo en la festividad “Virgen de Natividad” del distrito 

de Tabalosos.  

- Escenificar la Proyección folclórica del proceso tradicional 

del Docecheo en la festividad “Virgen de Natividad” del 

distrito de Tabalosos.  

  

Recuperación 

documental en la  

festividad Virgen de 

la Natividad del 

distrito de  

Tabalosos.  

  

  

  

   

Evolución del 

proceso tradicional 

del Docecheo  

Por su naturaleza: Cualitativa   

Por su alcance temporal: Transversal Por su orientación que 

asume: Orientada a la interpretación y comprensión.  

  

Diseño: Sampieri, Fernández, Baptista (2006). Los diseños 

etnográficos pretenden describir y analizar ideas, creencias, 

significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y 

comunales. Incluso pueden ser muy amplios y abarcar la 

historia, geografía y los subsistemas socioeconómicos, 

educativos, políticos y culturales de un sistema social (rituales, 

símbolos, funciones sociales, parentesco, migraciones, redes y 

un sinfín de elementos) la etnografía implica la descripción e 

interpretación profundas de un grupo o sistema social o cultural. 

(p.697)  

  

  

Población: distrito de Tabaloso de la provincia de Lamas del 

departamento de San Martin   

  

Muestra: Los Pobladores, Cabezones, Alcalde, Profesores, 

Alumnos.   

  

  

  

  

Técnicas e Instrumento:   
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- La entrevista  
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          Tipos de entrevista:   

          Entrevistas semiestructuradas  

          Entrevistas no estructuradas o abiertas  

- La observación  - Cuestionario- - La entrevista de grupo focal  

  

ANEXO 04  

CUADRO CODIFICADOR DE LOS ENTREVISTADOS DE LA FESTIVIDAD DE LA “VIRGEN DE LA NATIVIDAD” DEL 

DISTRITO DE TABALOSOS.  

CODIGÓ  NOMBRES  APELLIDOS  EDAD  DNI  DIRECCIÓN  OCUPACIÓN  

E001  NEUTON   BOCANEGRA FATAMA        65  00907545    PLAZA CENTRAL  PROFESOR  

E002  ROMNI   CALAMPA TAPULLIMA  45  00898502  CHINBA  EMPLEADO PUBLICO  

E003  ROBINSON   LINARES CHUCUTALLY    65  00907545  JR. LAMAS 1RA CUADRA  EMPLEADO PUBLICO  

E004  JACKSON   TORRES DAVILA    68  00908331  PARTIDO ALTO  ALCALDE   

E005  DANIEL   RODRIGUEZ TORRES  55  00925084  JR. LAMAS  AGRICULTOR   

E006  MICHEL     CHUNGUTALLY  35  47877761  JR. AYACUCHO  AGRICULTOR  

E007  JUAN   SAAVEDRA  59  00926402  JR. AYACUCHO  MPLEADO PUBLICO  

E008  ARLES   ALFARO  48  O1120012  JR. CORREO  AGRICULTOR  

E009  MEY   ARLES ALFARO  55  0050671  CHACCHAYPAMPA  EMPLEADO PUBLICO  

E0010  WILSON    ESPINOZA CHUNGUTALLY  30  47883757  CHACCHAYPAMPA  AGRICULTOR  

E0011  NISTER   BOCANEGRA CHUGUTALLY    66  00923627    JR. AMASONAS  AGRICULTOR  

E0012  ELENA   VARGAS  75  00898432  JR. AMASONAS  EMPLEADA PUBICA  

E0013  WILSON   TORRES  79  00831803    CARRETERA MARGINAL  AGRICULTOR  
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E0014  JULIAN   PISCO PISAN  60  
  CHIMBA  AGRICULTOR   
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ANEXO 05 ENTREVISTAS  

  

Neuton Bocanegra Fatama  65 Años DNI: 00907545                                    02/09/2018  

Acerca de la aparición de la virgen podemos hablar de tres teorías una que es la 

teoría netamente Tabalosina otra que es la serrana y tercera que es la española 

bueno entre las tres teorías no sabemos cuál será la verdadera según los antiguos 

pobladores vamos a relatar a grandes rasgos, por ejemplo: la teoría netamente 

Tabalosina no cuenta la historia que antiguamente Tabalosos está ubicado en el 

barrio Chacchaypampa era un pequeño caserío con un poco población y su 

agricultores se dedicaban al campo, dentro de esos sembríos cosechaban la coca, 

y todas las tardes como de costumbres ellos se ponían a chacchar entre vecinos, 

entonces de ahí el nombre de Chacchaypampa el nombre original de Tabalosos 

dentro de esta población, los pobladores se dedicaban a la casa de animales para 

poder sustentar el diario y cuenta la historia una de esas tarde un poblador se dirigió 

a la espesura del monto para poder casar animales para lo cual hizo su barbacoa 

sobre la copa de un árbol bueno cuando el hombre estuvo esperando ahí la llegada 

de los animales a una colpa que había en la montaña de repente fue sorprendido 

por un reflejo de luz que totalmente le impacto y después de sobreponiéndose bajó 

a ver que había ocurrido en aquella roca y se dio la sorpresa de encontrarse  una 

imagen que estaba metida en las rocas bueno el hombre total mente asustado con 

las mismas acudió a su comunidad a dar la noticia, al inicio no le creyeron y después 

fueron convencido y vinieron los pobladores al lugar para lleva a la virgen hacia la 

comunidad donde vivián, bueno esa noche dedicaron velaron a la virgen para ello 

tenían que preparar bastante café también el hupe de maíz molido que tenían como 

costumbre de consumir y cuando estaba tarde de noche cerca de la madrugada 

todos quedaron dormidos y al despertar se dieron la sorpresa que la virgen ya no 

estaba, que había desaparecido, empezaron a buscar por toda la comunidad y no 

le encontraron en ningún lugar por lo que decidieron volver al sitio de origen donde 

la encontraron nuevamente,  la virgen desapareció tantas veces hasta que a uno 

de sus moradores se le apareció en su sueño, diciendo que no quería permanecer 
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ahí si no quería permanecer el lugar donde lo había encontrado por lo tanto los 

moradores decidieron construirle una capilla en el lugar donde había sido 

encontrado y convocaron a los moradores a desmontar una pequeña área de 

terreno construir su capilla y ahí fue construida su iglesia en honor a la virgen de la 

Natividad los pobladores no querían ser alejados de la imagen por lo que decidieron 

ellos también trasladarse para acompañarle a la virgen de la natividad eso es a 

grandes rasgos sobre el origen de la virgen cuanto a la teoría Tabalosina, ahora en 

cuanto a la teoría serrana antiguamente por la zona de Tabaloso no había los 

ganados por lo que tenían que traer por algún lugar de la sierra y es así que una 

familia se trasladó a la sierra en busca de ganados y traer por esta zona, ya de 

regreso la familia con los ganados hicieron paros en el camino  y se quedaron a 

permutar en la montaña durante la noche se quedaron profundamente dormidos 

cuando al despertar se dieron con la sorpresa que los ganados no había se 

pusieron a buscar por todo el rededor por donde había permutado a cierta distancia 

habían divisado en la colina de un cerro a dos imagen una de ellos era cristo de 

Bagasan y la otra, la virgen de la natividad entonces el que estaba buscando el 

ganado vino a dar la noticia a sus compañeros y fueron todos primer momento 

quedaron totalmente asombrados pero se repusieron y dieron el aviso para que con 

ayuda de los otros moradores podrían trasladar a la imagen a las imágenes no y 

fueron traídos a la ciudad de rioja los dos imágenes el cristo de Bagazan y virgen 

de la natividad y posterior mente cuando la virgen salía a recorrer toda la región 

san Martín, salían pedir como limosnas toda las casas para cubrir las necesidades 

de la Virgen, una de esas llegó a Tabalosos, y cuando la quisieron llevar estaba 

muy pesada y no la podían levantar los que habían traído, tantos intentos hicieron 

pero inútil por lo que disidieron venderlo a la Virgen a la comunidad de Tabaloso y 

para ellos los moradores tenían que entregar las joyas más preciosos que tenían 

para pagar el costo de la virgen de esa manera la virgen quedo a estar en 

Tabalaosos y ser pues su patrona de este pueblo no este es lo que puedo contarle 

en cuanto a la teoría serrana, a española es que antiguamente como el pueblo 

peruano estaba no tenía la civilización cristiana por lo que los españoles tenían que 

traer de España muchas imágenes y dejarlas escondidas en las montañas y rocas 
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para sensibilizarla al pueblo peruano que todavía estaba pues cero en la religión 

católica de esa manera muchos santos fueron encontrado en muchas partes del 

Perú eso es lo que ocurrió en Tabaloso y fue traído la imagen y fue escondido en 

alguna parte de Tabalosos, bueno nosotros como Tabalosinos siempre vamos a 

dar credibilidad a la teoría Tabalosina porque no sé cómo había venido allá pero 

fue encontrado por cazador Tabalosino entonces nosotros más difundimos la teoría 

Tabalosina.  

En cuento a la celebración de la virgen de la natividad que ya se trata de 

muchísimos año ha ido poco a poco sufriendo algunos cambios antiguamente en 

Tabaloso no había sacerdote para celebrar la misa y el sacerdote tenía que venir 

de la provincia de lamas, entonces la celebración solamente duraba dos días el 

siete y el ocho porque después ya el cura viajaba a otro lugar, pero antes que tenga 

la presencia de sacerdote el pueblo se organizaba para organizar la fiesta patronal 

con mucho entusiasmo para ellos los moradores se internaban tres meses para que 

la patrona pueda adquirir animales de monto que nos va hacer como alimentos 

durante que dura las festividades para ello cada barrio tenía un cabezón que común 

mente se conoce como mayordomo pero ellos llevan nombre como cabezón y ese 

cabezón tiene sus ayudantes y ellos eran los convocados a internase en las 

montañas ya de regreso traían abundantes carnes para poder subsistir durante las 

festividades de la patrona, a ellos se suman que la población los cabezones 

pasantes preparaban abundantes tortillas para poder brindar a sus habitante y 

también elaboraban el voto que consistían en preparar rosquillas de almidón en 

forma gigantes como también bizcochuelos, niutos suspiros, ruirus se llamaban 

unas tortillas grandes que eran elaboradas de harina de yuca y de maíz con 

bastante huevos regionales, a eso también se suma que los cabezones se 

preparaban de abundantes aves de corral, sea todo era una algarabía para el 

pueblo un derrocho de bebida y comida a parte de ellos preparaban por decir el 

huarapo benticho vinillos con mucha anticipación y abundante chicha y mazato todo 

para brindar a los que venían y cuando ya se acercaba el día central siete de 

septiembre se celebraba el sacerdote que venía de lamas una misa en homenaje 

a la virgen de la natividad y de esa misma manera lo hacía el ocho por el día 
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después de la misa ya mucha gente tenía que regresar por que con eso ya 

terminaba la patrona, pero últimamente estas costumbre ha ido un poco teniendo 

cambios por esa razón que cuando las madres dirigieron la parroquia ellas ya 

trataron de hacer otras actividades en homenaje a la Virgen de la natividad una de 

ellos se implementó la bajada de la virgen que con eso se daba inicio, la virgen 

tenía que bajar al ritmo de la quipa, los clarines y los bombos tambores, para ello 

tenía que ser recibido por los pasantes de la patrona y después de bajarla tenía 

que danzar el pueblo de Tabalasos en honor a la imagen con esta actividad se da 

inicio hasta ahora la festividad de nuestra patrona después ya viene la celebración 

de bautismo matrimonio permanentemente la iglesia está muy llena, concurrido por 

los devotos que vienen de diferente lugares no solamente de Tabaloso si no de la 

región del Perú y también muchas partes del mundo es una imagen muy conocida 

por la milagrosa entonces para eso las personas encargadas de colaborar con la 

parroquia en confeccionar el anda con la ayuda con algunos devotos y muchas 

cabezones y que nos dan su apoyo y de todo esto es un trabajo muy duro pero 

nosotros lo hacemos con mucho entusiasmo no nos cansamos por querer que 

nuestra patrono sea de lo mejor y más que todo tenemos una fe única en la virgen.  

 Como le decía al comienzo el afaneo ya  comenzaban cuando los cabezones y 

ayudante se internaba en las montañas, mientras los demás pobladores iban 

preparando las bebidas típicas que serán repartidas en la festividad como la chicha, 

e vinilo, el masato, huarapo, así como también las rosquillas, ñutos, levaduras, etc, 

para cuando su regreso de los que se fueron a la montaña ya faltarían pocos días 

para la patrona, el afaneo que lo conocemos sobre este punto en la actualidad casi 

ya no se ve como lo hacía antes como toda la gente tenía colaborar con el cabezón 

trayendo sus vivires sus aves de corral, en la actualidad ya no apoyan y todo lo ven 

de manera lucrativa, no todos pero en la gran mayoría seda, después del afaneo 

venia la preparación del anda que dura tres días para poder dejar el anda 

totalmente concluida para poder sacar en procesión mientras tanto cada cabezón 

va realizando sus fiesta por ejemplo en el primer día que seda la fiesta en los barrio 

no es como actualmente lo llaman bueno el año pasado han escuchado esa 

palabrita “chishi” baile era el nombre pero últimamente lo han cambiado a shisha 
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baile, eso tendríamos que averiguar que significa porque es una palabra en 

quechua entonces con eso empezaba la patrona en todas las cabezonias se daba 

el chishi baile que solamente duraba hasta las doce de la noche y que después 

todos iban a dormir y ya después se daba el albacheo, los cabezones tenían que 

salir con su pandilla de la población para dar sus vueltas en la plaza en horas de la 

madrugada por eso que se llamaba albacheo y en la actualidad se ha modificado 

al albazo que actualmente se da a las 10 a 11 de la noche, después viene el 

docecheo ya lo hacían a partir del 6 o 7 que significa que tenía que dar doce vueltas 

alrededor de la plaza y concluyendo ya con un baile en el frontis de la iglesia como 

un homenaje a la santa patrona,  

Antiguamente las mujeres se iban vestidas de elegantes pollera de tres tiempos 

floreadas y usaban fustán, también llevaban camisa tipo yanacitas y en centro 

llevaban un triangulito para dar amantar a sus hijos y también llevaban ispingos que 

son las rosquitas. un pañolón en el hombro iban de forma grupal no iban de  brazos 

con la pareja no, en la actualidad si ha cambiado eso también ay un cambio ya no 

lo llaman docecheo ahora es “concentración de pandillas” donde da inicio en cada 

cabezonia reuniéndose para luego marchar todo a la plaza de armas y luego 

terminar en el coliseo donde todos los cabezones se reúnen, pandillean y se retiran 

a la plaza de armas a bailar la pandilla al  frontis de la plaza para luego cada barrio 

regrese a su cabezonia, eso también se va perdiendo poca poco, docecheo es sino 

antiguamente la tradición de dar doce vueltas alrededor de la plaza las pandillas y 

después que daban doce vueltas recién se ponían a bailar al frontis de la plaza.  

Bueno se da inicio en cada barrio donde se reúnen al medio día, al ritmo del bombo 

baile, todos llegan con sus parejas, para luego el cabezón repartirles a cada 

persona que llegue a su barrio sus rosquitas que levaran colgados y de igual 

manera su chicha para el cansancio por que como sabes tiene que bailar largo rato, 

luego ya con el conjunto y típico empiece s tocar la pandilla, todo en piensan bailar 

en el local para luego dar salida e inicio al docecheo eso de la 1 o 2 pm dependiendo 

como se demoren en juntarse todos pobladores, para luego pasar por las calles 

principales, dirigidos por el cabezón y su acompañante junto a su conjunto típico, 
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pasando por las calles principales que dirigen a la plaza de armas donde realizan 

algunas vueltas por el frontis de la iglesia al ritmo del pandillas y algunas cumbias 

tocadas por el conjunto típico, para luego dirigirse rumbo al coliseo cerrado de 

Tabaloso.  

Después de recorrer la plaza de armas y dirigirse así el coliseo cerrado de 

Tabalosos, donde todos los cabezones se reúnen y de igual manera todos los 

conjuntos típicos de cada barrio pasante tocando aun miso ritmo y bailan al ritmo 

de la pandilla recorriendo toda pista de baile del coliseo, después de realizar cada 

cabezón realiza su semana a su conjunto típico para retirarse e irse rumbo a la 

plaza de armas.  

después de realizar la concentración de la pandilla en el coliseo cerrado de 

Tabalosos, se retira barrio por barrio con su respectivos músicos recorriendo las 

calles que dirigen así la plaza de armas nuevamente donde será el último encuentro 

de todos los cabezones nuevamente, donde lo mismo que se dio en el coliseo 

cerrado se dará en el frontis de la iglesia de la Virgencita de la Natividad para luego 

cada cabezón realizar nuevamente a seña a sus músicos para regresar a su barrio 

correspondiente y de donde iniciaron el docecheo. una vez que ya se da el día 

central prácticamente el cumpleaños de la virgen donde se realiza una solemne 

misa y también donde se prenden los castillos por el día central y se realiza una 

fiesta bailable por el cumpleaños de la Virgen, ese es el día ocho, y al día siguiente 

seda la procesión en el día, donde sale la imagen a recorrer las principales calles y 

cabezonias del  pueblo Tabalosino, finalizando ya pues con el Conchecho terminar 

pues ya con todo lo que ha sobrado y de hacer este, antes de eso el ocho se hace 

entrega de voto al nuevo cabezón que tiene que pasar el año que viene, 

antiguamente no había esta cuestión del piqueo, el piqueo también es moderno 

algo que también ya lo han agregado también se daba el huashipichachana que 

significa dejar limpio  todo el local y todo lo que has utilizado  durante toda la patrona  

eso es huashipichana o conocido como concheo, otra actividad durante el concheo 

es el pato pitina, donde colgamos un pato en una soga y todos bailamos  la pandilla 

de bajo del pato hasta que alguien lo coja, y también está la unsha donde baila 

alrededor de un árbol adornado con diferentes productos.  



  

216  

  

Pues muy buena pregunta, en el trascurso que vengo enseñando en el colegio no 

he visto ningún documento que hable sobre las partes de la festividad todo lo que 

yo te he contado es solo recuerdos y vivencias  lo que mis padres me contaban la 

festividad, pero sin embargo tengo un libro que se llama TABALOSOS EN SU 

ESENCIA INTEGRAL RUMBO A TERCER MILENIO, donde describe a la ciudad 

de Tabaloso en muchos aspectos, tanto geográfica, económica, política y religiosa, 

donde nos muestra la historia de la virgen y algunas festividades de Tabaloso entre 

ellas la virgen de la natividad, pero no habla acerca de la fiesta o las partes 

tradicionales de festividad patronal, de ese libro he venido enseños algunos años y 

es un buen referente.  
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Romni Calampa Tapullima 45 Años DNI: 00898502                           02/09/2018  

  

Bueno para empezar en este caso yo quiero indicar que soy joven dentro de esa 

población pero sin embargo conozco mucho de esas costumbres ancestrales tal 

vez por la edad que tengo y si hablamos de las festividades de la patrona desde los 

años aras lo que empieza es el primero de septiembre el afaneo que se llama donde 

se empieza los preparativos yo te hablo en nombre de mi barrio que es fatam, ese 

día primero de septiembre se acarrea la, leña, el platano, a yuca así como la caña 

para que de ese fruto se saca el caldo para preparar la chancaca y el huarapo es 

una bebida riquísima pero solamente es los preparativos que y recolección de todas 

las cosas que necesitaremos para nuestra fiesta y tener todo listo para en la hora 

de la hora no estar apresurados y estar preparados y no estar preparando el mismo 

día eso se llama el afaneo y por ahí empieza la festividad de la virgen de la 

natividad, como se llama eso se hace en todo los barrios, el tres de septiembre es 

la etapa donde empieza con mayor fuerza cuando llega las música típicas porque 

todos los años las llegada de la música típica es el tres de septiembre en todas las 

cabezonias entonces de ahí todos empezamos y si partimos de ese punto es el 

“Shishibaile” por ejemplo se llama así porque da inicio a la festividad de la Virgen 

pero ese baile solo consiste en pocas horas de nueve de la noche hasta la media 

noche así se llama el Shishibaile empezando la fiesta o las actividades los músicos 

empiezan descansar desde esa hora hasta el siguiente día para que pueden estar 

en condición para su trabajo sin embargo cada uno de los que tienen que hacer eso 

van haciendo por su propia cuenta pero ya tiene la idea maso menos que es lo que 

tienen que hacer en su programación del cuatro, el cinco, el seis, así 

sucesivamente, te quiero comentar que más antes como dice el profesor terminaba 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394697056&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394697056&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394697056&ref=br_rs
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011394697056&ref=br_rs
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el ocho o el siete, no existía tampoco el sacerdote si no existía las monjas, para 

todo cuando para toda la gente era del seis, siete, ocho, es que la gente viene de 

todo el país diferentes peregrino por la imagen que es muy milagrosa entonces el 

día nueve se hace una en devoción a esta imagen una procesión por el día del 

Tabalosino que hasta el día de hoy se hace, te puedo decir a grandes rasgos lo que 

puedo mencionar y si bajamos un poquito más atrás se dice el albazo no se dice 

albazo para su conocimiento la palabra es albacheo que significa albacheo significa 

hacer el recorrido de la pandilla con la población en hora de la madrugada por que 

dicen el alba la amanecida por eso se llama el albacheo la gente sale a salir sus 

recorrido por las calles y también visitando las demás cabezonia si es que en esos 

momentos están bailando en las cabezonias entonces eso es el albacheo, ahora 

por ejemplo se dice el seis de septiembre se dice la concentración de la pandilla de 

todas las cabezonias se llama la oración y por qué se dice la oración, la oración de 

la las seis de la tarde no porque esa hora saldrás a pandillar si no que a partir de 

las doce del mediodía se reúne la gente se concentra la gente para salgan de visita 

a la cabezonia central en este caso la cabezonia central es una institución también, 

ahora por ejemplo lo lidera la municipalidad allá es donde se concentra toda las 

cabezonias eso es por eso dice la oración a las seis de la tarde no porque realmente 

a la seis si no como ya es costumbres a las dos de la tarde ese es el seis de 

septiembre, entonces el siete es una antesala para la el día central que es el día 

central que es el ocho, para el día siete como es de costumbre se reúnen todas las 

cabezonias y acompañan a la cabezonia central.  

El Docecheo que dicen que son doce vueltas tampoco es porque son las doce 

vueltas si no porque así lo han llamado antiguamente  por que salían dicen al medio 

día, o mejor dicho salían a pandillar al medio día todos los barrios que pasan la 

festividad pues amiguito aún seguimos manteniendo todavía con esa costumbre se 

guarda hasta estos momentos pero ya no a la misma hora si no ya un poco más 

tarde, ya no salen al medio como antiguamente ahora salen a las 2 o 3 y a veces a 

las 4 de la tarde pues amigo, en la actualidad se reúnen al medio en las diferentes 

cabezonias al ritmo del bombo baile, ya que la típica ase como un llamado para que 

se reúnen, una vez reunidos el cabezón les reparten las rosquitas y su botella de 

chicha o huarapo o vinillo a su preferencia ya de nosotros que irán colgados en 



  

219  

  

nuestros pecho y cintura, después que nos reparten, bailamos en el local como para 

calentar motores y luego al aviso del cabezón salimos rumbo al coliseo cerrado, 

luego todos salimos en mancha del local de nuestro barrido dirigidos por nuestro 

cabezón mientras el conjunto típico va tocando las pandillas, dirigiéndonos por la 

plaza de armas para luego irnos asía el coliseo cerrado de nuestro pueblo, una vez 

que llegamos en el coliseo esperamos que todos los demás cabezonias lleguen al 

coliseo junto a sus conjuntos típicos, una vez que todos los cabezones de cada 

barrio pasante  estamos en el coliseo, todos los conjuntos típicos se reúnen de cada 

barrio para entonar una mis melodía, mientras todos pandillamos por los 

alrededores del coliseo cerrado, es una manera de confraternizar con todos los 

cabezones pasantes y pobladores de Tabalosos  para que nuevamente  cada 

cabezón se retire con su conjunto típico rumbo a la plaza de armas  y  bailar al 

frontis de la iglesia de la santísima Virgen de la Natividad, mejor dicho nos reunimos 

frente a la municipalidad del distrito de Tabalosos, donde todo los cabezones y sus 

acompañantes bailan la pandilla así como la marinera y el tuis, bueno eso también 

se realiza frente a la iglesia que esta al costado de la municipalidad, para luego el 

cabezón dar su señal a su conjunto típico, luego despedirnos y regresar cada uno 

a su barrido correspondiente al ritmo de la pandilla, y de eso se trata pues amigo el 

docecheo, hoy en día la municipalidad donan polos alas diferentes cabezonias, 

cada cual con lo mejor que tenían,  con el vestido nuevo, siempre se escuchaba “ya 

llega la patrono” voy a comprarme vestido nuevo, siempre se escuchaba y hasta 

ahora se sigue escuchando pero ahora es la identificación de los polos que ya son 

como tres años que vienen asiéndolo, bueno yo te hablo en caso de mi barrio 

tenemos ahí el baile de la “Cajada” invitamos a las personas mayores y jóvenes 

ellos vienen muy diferentes vestidos, hasta con gorritas con adornos de pumas de 

aves de corral que dentro de poco ya se dará, las rosquita de almidón es depende 

de cada cabezón por que piden y los coperos ya lo tienen preparado para que ellos, 

lo dicen que este es para tal julano para que ellos lo ponen al momento que viene 

ya a la pandilla, luego en este caso la programación es de acuerdo con los 

cabezones, que se ase entonces esa programación se hace un fiel cumplimiento a 

cada cabezón le envían que se tiene que hacer de tal hora a tal hora, por ejemplo 

en el día son las pandilladas y en noche son las misa en la iglesia que es muy 
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bonita, también las pandillas se centran en forma de retreta música en la plaza hasta 

que se da la santa misa, después de la santa misa cada pueblo regresa a su lugar, 

el ocho de septiembre es muy bonito en toda las cabezonias  pero en la tarde cada 

poblador se reúne en cada cabezonia para ver quien decepcionará el voto para el 

próximo año se y se presenta el próximo cabezón, y ellos ya salen a invita a todo 

los presente, termina eso apuntan todo lo que han invitado o lo han llevado luego le 

acompañan a llevar el voto a su vivienda con el conjunto tipico, al siguiente día el 

nuevo la gente ya se pone al entrante para que se vayan a comer el voto ya en la 

casa y el mismo nueve la misa empieza a las diez de la mañana para que se realice 

una procesión en todo el pueblo por el día de la población sale a las once de la 

mañana y llega a las cinco de la tarde es por que pasa por cada uno de los cabezón 

la virgen llega a su barrio asen rezos y también se danza al ritmo de la danza que 

toca el conjunto típico y ahí termina las festividades durante el día, luego pasa otro 

día pero la misa continua en la iglesia y fiesta en todas las cabezonias, el once es 

la subida de la Virgen donde todos los cabezones y pobladores están en la iglesia 

danzando y viendo como el sacerdote junto al os cabezones suben a la virgencita 

de la Natividad en su altar hasta el próximo año, ahí terminan las actividades 

religiosas pero en las cabezonias continua, pero en las cabezonias continua, el doce 

si es que se quiere, digo si es que se quiere porque hay barrios que no lo realizan 

por que quizás ya no les alcanza el dinero o porque simplemente ya no realizan 

esta costumbre así como otros barrios si lo realizan, que es el concheo, e incluso el 

huashipichana, significa barrer la casa, “Huashi” es casa y “Pichana” limpia, 

devolver los recipientes que as utilizado, también dentro de esa actividad se podría 

decir que esta el pato pitina, donde cuelga al pato y todos danzamos hasta que uno 

lo agarra mientras nos hechan huarapo o chicha mientras danzamos, también está 

la hunsha donde bailamos alrededor de a unsha mientras lo cortamos a machetazos 

hasta que caiga y se lanzan a coger lo que puedan ya que la unsha está arreglado 

con regalos, los cabezones eligen o el pato pitina o la unsha o muchas veces 

realizan las dos costumbres, más bien amigo te quería comentar que el quien te 

habla es el que le ase el cambiado de la  vestimenta de la virgen todos los días 

durante la fiesta para mies un gran honor una gran orgullos de hacer este trabajo 

de esa manea creo que estoy bendecido.  
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Amiguito eso si yo no sé cómo te dije mientras veníamos caminando yo que sepa 

no existe un documento que hable sobre la festividad de la virgen de la natividad, 

nuestra patrona, solo tenemos el tabladillo que está en la iglesia que habla sobre la 

virgen, y también tenemos una información sobre cómo fue encontrada la virgen el 

barrio chacchaypampa, y también algunas otras supuestas historias sobre la virgen 

de como llego la virgen nuestra patrona al distrito de Tabalosos y que se enseña en 

los colegios, siendo esa misma información repartidas en los trípticos en la 

festividad con los cronogramas de las actividades de la patrona, yo trabajo en la 

municipalidad pero solo tenemos esa información y bueno el profesor Neuton que 

también tiene un libro que habla toso sobre la ciudad de Tabaloso y también acerca 

de la virgencita de la Natividad.  

Robinson linares chucutally  65 Años DNI: 00907545                         02/09/2017  

Bueno indudablemente la Virgen de la Nanatividad es la patrona de Tabalosos de 

que se celebra del 2 al once de septiembre de cada año , en honor a la sagrada 

imagen virgen de natividad de Tabalosos cuya historia tiene dos hipótesis 

interesantes, la teoría de chacchaypanpa y la teoría riojana, a teoría de 

chacchaypanpa  sostiene de que fue encontrado en una peña ubicado  de lado 

norte de chacchaypanpa de donde se condujo a la ciudad para rendirle homenaje 

y pleitesía a la  imagen sagrada intervinieron en esta historia dos personajes del 

barrio de Fatama que describieron de qué manera fue encontrado esta imagen 

precisamente cuando de una granja ganadera desaparecieron ganado vacuno en 

su búsqueda de estos animales se dirigieron por unas peñas y encontraron una 

resplandeciente imagen y se acercaron para encontrar la imagen y dieron 

conocimiento a las autoridades que existía la imagen Virgen de la Natividad se dejó 

trasladad a la ciudad a la parte urbana de Tabalosos y  desde entonces se rindió 

los honores que amerita esta imagen sagrada ya más adelante se construyó la 

iglesia católica donde se ha sostenido muchos años y la población de Tabalosos 

empezó a considerar el 8 de septiembre el día de la virgen de natividad de Tabaloso 

desde ahí las autoridades y el pueblo celebran con una gran devoción religiosa es 

visitado por muchas personas de todo nivel tanto regional nacional y extranjero por 

las bendiciones que reciben los devotos entonces a eso se suma de que se está 



  

222  

  

considerando como  la semana turística más relevante de Tabalosos en honora a 

esta sagrada imagen de Tabalosos  

La segunda hipótesis sería buena la teoría riojana se desprende de que se llevaron 

la imagen, pero bueno la ubicación no le convenía a la sagrada imagen y 

desapareció entonces nuevamente se dejó ubicar pues en el mismo y nuevamente 

fue trasladado en el santuario de Tabalosos y desde ahí tomo su ubicación hasta 

la actualidad y los Tabalosos se sienten honrados y muy orgullos te tener una 

imagen tan bendecida que congrega multitudes cada setiembre de cada año  

La festividad Son 10 días del día 2 al 11 de cada año como se organiza emprimar 

lugar se realiza misas solemnes todos los días se producen bautizos todas las 

noches inclusive los días y la intervención del padre con la concurrencia de los 

fieles y amigos visitantes que nos honran con sus presencia ellos son los que le 

dan el gran contenido religioso a nuestra festividad en vísperas ósea el día 7 por la 

noche ay una gran procesión que dan la vuelta todo un perímetro de 1000 metros 

a la redonda de Tabalosos en señal de devoción y nuevamente retorna al santuario 

al siguiente día por la noche vuelven a salir pero en el día también con la presencia 

de los fieles y devotos que vienen de diferentes parte de la ciudad pero durante 

estas semanas al llegar al 8 se desarrolla actividades simultaneas con los 

pobladores de tabaloso.  
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Jackson Torres Davila  68 Años DNI: 00908331                                              02/09/2018  

Soy el alcalde del distrito de Tabalosos. Nosotros como cabezonia central 

organizamos la fiesta; hay varios cabezones en diferentes barrios, hoy en dia como 

alcalde de tabalosos reconozco que no contamos con alguna información sobre las 

partes de la patrono o mejor dicho explicando de que se trata, en este tiempo no he 

visto o leído, pero si hay video y fotos que lo tiene el área de publicidad con el señor 

Harry, pero solo de los últimos 4 años, mas no de los años anteriores o antiguos, 

es una lástima que nosotros siendo de la municipalidad no guardemos o no nos 

interesamos en ellos, pero lo que si hacemos todos los años, programamos diez 

días de festividad en unos trípticos donde damos fecha de cada actividad con una 

pequeña reseña de la Virgen de la Natividad. Iniciamos con diferentes actividades 

que cada día se van implementando como el acondicionamiento del local donde se 

va hacer el pandilleo, el lugar donde se encargaran de ordenar la leña, los plátanos, 

y todos los víveres que se recolecta durante varios meses antes de la festividad, en 

ese mismo lugar también se prepara los diferentes bebidas regionales como la 

chicha, el masato, el huarapo, el vinilo y así como a comida que se brindara a los 

ayudantes del cabezón y de os visitantes que llegaran al lugar todo esta actividad 

se denomina Afane, hasta el último día que se hace el concheo o sea la última 

actividad, donde cada pasante realiza la limpieza de su ocal donde sea pandillado, 

lo que sobro de los víveres de la festividad se coge como parte de voto para el 

próximo pasante, si es que el cabezón ha prestado tinaja u otros casos son lavadas 

y devueltas, así es pues migo es la parte de limpieza de todo lo que se en la patrona, 

y también termina con una actividad ya sea por el pato pitina o el unsha donde 
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todos pantillamos por última vez y mientras se danza se les hecha todas las bebidas 

que se han quedado como la chicha, el bentisho, el huarapo y así se poblador 

Tabalosino despide la patrona, y en el transcurso de los días se organizan la 

participación de diferentes personas con sus costumbres, hay un programa  donde 

están todas las actividades en donde se hacen bautizos, matrimonios y sobre todo 

se hace en honor a la virgen de la natividad de Tabalosos, tenemos el día central 

de la festividad que es el cumpleaños de la Virgen de la Natividad, que se realiza 

el día 8 de septiembre de cada año, donde se realiza un misa en su honor, donde 

se cantan con mariachis y se revienta castillos es algo fabuloso, y todo eso se 

realiza por su día central de la festividad, al día siguiente se realiza una gran 

procesión, donde la virgen va de visita por cada barrio pasante y cabezón que está 

recibiendo la fiesta, es una procesión que dura casi todo un día, luego al día 

siguiendo seda la entrega de voto y luego ya la subida de la virgen al ritmo de danza 

y rezos.  

 Es muy concurrida la fiesta, es decir vienen muchos turistas y la gente del pueblo 

que están ausentes por trabajo, estudios o viven en otras ciudades regresan justo 

para celebrar la festividad, hay mucha algarabía y bastante devoción.  

Se cuenta según las tradiciones que los españoles cuando llegaron a Tabalosos 

dejaron a un virgencita en una montaña y esa virgen al ser encontrada en una 

montaña se considera un regalo de Dios y como aquí hay bastante catolicismo es 

por eso que se hace en honor a la virgen.  

El docecheo es una actividad  en donde a la plaza de armas o al lugar donde se 

realiza la pandilla se le da doce vueltas, antiguamente el docecheo se hacía al 

medio día, a las doce y doce vueltas a la plaza donde estaba la festividad, donde 

se reúnen a eso del medio se reúnen recién los pobladores en cada barrio 

correspondientes quienes acompañaran para el recorrido del docecheo, se van 

agrupando en la cabezonia, ahí es donde el cabezón, reparte sus tortillas que van 

colgadas en el cuerpo no sé si has visto alguna vez, aparte de eso se reparte 

también las bebitas que anteriormente han llenado en botellas de aguas, como a 

chicha, huarapo, el trago, mientras los músicos van tocando, para que todos los 
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pobladores unidos den el inicio de la partida del docecheo, donde el recorrido del 

docecheo es desde la cabezonia de cada barrio correspondiente, por sus calles 

principales, donde los cabezones van guiando adelante mientras todos sus 

acompañantes van detrás de él, y como últimos van los músicos tocando las 

músicas típicas como la pandilla, pasando por las calles principales como te dije, 

pasando por la plaza de armas y por la Iglesia, hasta llegar al coliseo cerrado de 

Tabalosos, donde la concentración de las pandillas se da en el coliseo cerrado, 

después de haber recorrido por las calles principales y de haber pasado por la 

iglesia, llegan las cabezonias con toda su gente que le está acompañando hasta el 

coliseo, donde esperan a los demás barrios con sus cabezones para que juntos 

bailen al ritmo de a pandillas, las cumbias tocadas por los conjuntos típicos porque 

también en ese momento se reúnen todos los músicos de cada barrio entonando 

un mismo ritmo y así todos bailan aun solo compas, luego de dar vueltas a la cancha 

del coliseo cerrado, cabezón por cabezón se despide, dirigiéndose al frontis de la 

iglesia, donde nuevamente ahí será el rencuentro de todos las cabezonias 

nuevamente, donde todas las cabezonias y conjuntos típicos se reúnen 

nuevamente para tocar y bailar al ritmo de la pandilla, para que luego nuevamente 

cada barrio se despida y se retire con sus conjunto típico y recorrer las calles 

principal hasta llegar nuevamente a su destino de donde se reunieron, Se puede 

decir que la festividad ha cambiado un poco es decir se modernizan las cosas, 

antes por ejemplo no se sabía de los conjuntos musicales electrónicos todo era a 

base de quena, bombo, tambor, bocinas, violín y la cajada. Pero algunas cosas a 

través de las instituciones educativas se van recordando ellos hacen pasacalle por 

ejemplo hoy va haber un pasacalle constumbrista de las identidades educativas 

organizadas y es bonito, a mí me encanta sobre todo como autoridad la alegría que 

expresa el pueblo la veneración a la imagen de la virgen de la natividad y sobre 

todo, todos necesitamos creer en algo porque es bueno la parte espiritual.  
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Daniel Rodriguez Torres 55 Años DNI: 00925084                                           03/09/2018  

Acá el Tabalosos tenemos la costumbre de que el primer día que empieza la 

festividad hacemos nuestra chicha de maíz para bríndales como cortesía a los 

visitantes y turistas que vienen a nuestra festividad, eso sería el primer preparativo 

como cabezonia, el día de ayer se ha realizado el albaso donde salimos a las 5 de 

la maña a viciar a cada barrio pasando con el barrio que corresponda por ejemplo 

yo soy del barrio de porvenir y hemos ido a los demás barrios como visita y 

terminamos en la plaza de armas para luego regresar a mi barrio e porvenir, El día 

de hoy se realiza la pandillada en el coliseo cerrado hoy día es el docecheo lo cual 

es una tradición donde todos los barrios nos juntamos para irnos al coliseo, de la 

central al coliseo  con todos los músicos después de eso ya regresamos a la 

cabezonia al local de cada uno.Luego tenemos la santa misa que se realiza en 

honor al día central o como lo llamaos nosotros su cumpleaños de la virgen, donde 

cantan mariachis y revientan castillos, al día siguiente se da la santa procesión por 

cada barrio pasante quedándose  un rato orando y danzando en cada cabezonia, 

si esa procesión dura casi todo el día, la virgencita sale a eso de las 10 am y está 

regresando o llegando al santuario a las 6 de la tarde aproximadamente y así 

termina el recorrido de la virgen pues amigo, al día siguiente la virgen sube a su 

altar ya después viene el concheo donde ya termina la festividad donde se realiza 

la entrega de votos y se ase el pato pitina o la unsha donde mientras se bailan nos 

hechan chicha huarapo todo lo que ha sobrado de la festividad y ya con esta 
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celebración termina esta festividad se hace en honor a la virgen de la natividad y 

nos despedimos hasta el próximo año.  

  

  

  

  

  

  

Michel Chungutally   35 Años  DNI : 47877761                                                03/09/2018  

Entre los años 2005 hasta la actualidad 2018 , la modernidad así como trajo muchas 

novedades también hizo que perdamos algunas cosas, como en los instrumento 

que utilizamos para las diferente preparativos,  la manera de vestirnos,  ahora todo 

a la moda y ya no utilizamos nuestras vestimentas antiguas, en los instrumentos 

musicales se agregó el clarinetillo para que suene más fuerte , porque la quena no 

suena fuerte, y claro pues eso cosas tradicionales ya no se ve en el docecheo, lo 

que antiguamente se veía.  

Yo con el otro señor hacemos lo que es la preparación de la chicha de maíz, por 

este año ando ayudando a mi primo como copero y ayudándole a preparar, bueno 

te contare maso menos como lo hacemos, al maíz entero se le muele, se le cierne 

y con un palito llamado palmiche se le mueve para que no quede bola bola y lo 

movemos hasta que yerba.  

Bueno amigo parecer la festividad sigue siendo la misma, por más años que ha 

pasado, desde chiquita siempre he seguido observando lo que siempre se ase el 

traído de la leña, el preparado de la chicha que bueno eso lo conocen como afaneo, 

luego pues viene la concentración de pandillas donde se reúnen en el coliseo, 

donde todos los pasantes de la festividad bailan al ritmo de la pandilla, en el coliseo 

se ve la cantidad de gente que va bailando de cada barrio,  hayan después viene 

la precesión, que se realiza por todo tabalosos, pasando por los barrios que están 
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recibiendo la fiesta, para luego entregar los votos al siguiente cabezon y ya pues al 

final termina con el pato pitina donde se baila debajo de un pato mientras nos echan 

huarapo hasta que uno coja al pato pues amigo y bueno solo eso te puedo decir 

por qué mas no recuerdo.  

  

  

  

  

  

Juan Carlos Saavedra 59 Años  DNI : 00926402                                             03/09/2018  

La fecha tradicional de la festividad que vemos  es del tres al once de septiembre, 

donde se comienza con el afaneo ya un mes antes o algunos ya desde inicios de 

años ya vienen preparándose para la festividad como cortar leña y juntar los víveres 

así como la preparación del vinillo y todos esos traquitos que a uno le gusta pues, 

luego viene el famoso albazo es casi como un competencia por que se sale a las 5 

de la mañana y bueno normalmente son las personas que se quedan bailando 

hasta esa hora y en forma de burla van yendo de barrio en barrio para ver quien 

tiene más gente que pues aves ni gente ay en algunos barrios, el día de hoy se 

celebra el docecheo, el docecheo significa donde todas la personas del barrio nos 

acompañan ya sea con las polleras grandes, amarrados las cabezas, unas 

rosquitas en el hombro, pantalón negro, o sea algo tradicional de los ex abuelos 

incluyendo el acompañamiento de la típica de la misma forma como nos vestimos 

nos vamos hacia el coliseo y con el pie calato, eso sería el docecheo y lo más 

importante es que seguimos manteniendo la tradición.  

No, ahí no termina la festividad, pues al día siguiente es el día central donde se 

realiza un misa para luego cantarle a la virgen y quemar castillos,  para que al día 

siguiente se realiza la procesión por todo la ciudad de Tabaloso, yendo por los 

barrios pasantes, luego ya pues damos fin con el docecheo donde se tiene que 

dejar todo limpio y comer y tomar todo lo que ha dejado la festividad por eso es el 
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concheo como el conchito que se dice lo último de la festividad se come y tomas, 

dentro de esa actividad se realiza la unsha donde decora un árbol con diferente 

productos donde mientras bailamos se va dando hachazos para que se derribe  en 

eso consiste las ultimas actividad de la festividad, espero y te haya podido ayudar 

amigo.  

  

  

  

  

  

Arles Alfaro 48 Años  DNI : O1120012                                                          04/09/2018  

Hoy el docecheo, es la concentración de todas las pandillas. Docecheo significa dar 

doce vueltas alrededor del coliseo, antiguamente lo que hacían nuestros abuelos 

viendo el sol del día dar doce vueltas con las pandillas de allí se iban a la central 

que era frente a la iglesia por lo tanto todo esto es en honor a la virgen. Cuentan 

nuestros abuelos que un señor, antiguamente Tabalosos no era acá Tabalosos era 

en un barrio que se llama Chapchaypampa toda esa lomita era solamente 

Tabalosos en donde solo vivían unos cuantos pobladores señores como en las 

chacras que se visten en esos tiempos todo acá era montes altos y donde es el 

centro de la iglesia un señor se va a su chacra a sacar su leña y en donde es la 

iglesia en ese mismo lugar encontraron a la virgen, todo ese lugar era pedregal 

porque tabalosos es la ciudad de las piedras y detrás de una piedra dicen nuestros 

abuelos ahí estaba la imagen de la virgen que encontró este poblador y este 

poblador viendo pensó que era un demonio o diablo se asustó que inmediatamente 

se fue a avisar a todos los moradores que vivían en esa parte más alta y los 

pobladores a la virgen la llevaron al lugar chapchaypampa que es ahora el barrio 

chapchaypampas donde en un inicio era tabalosos. Al principio de hizo su capilla 

con un tambito la velaban y la virgen desaparecía otra vez venía a su lugar todas 

las personas que la llevaron la buscaron por todo el lugar y pensaron que se podía 
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haber regresado donde la encontraron, vinieron a ese lugar y se dieron con la 

sorpresa que ella estaba ahí otra vez la llevaron y se de nuevo se regresó y así 

pasó varias veces en lo cual en una de esas oportunidades les viene agarrar en 

sueños la virgen diciendo q ella no quiere estar ahí que ella quiere que le hagan su 

capilla y los pobladores teniendo esa devoción decidieron construir su iglesia la cual 

era de paredes tapizadas de palma y todos como no quería dejar a la virgen vinieron 

a vivir ya todos por aquí por esta zona  y poblaron todo desde el centro de la plaza 

porque quería estar cerca a la virgen de ahí se extiende Tabalosos ,  

Chapchaypampa es el centro de nuestra tradición porque eso antes era tabalosos.  

  

  

  

Mey Valentín Arles Alfaro 55 Años DNI : 0050671                                       04/09/2018  

La fiesta sigue siendo la misma desde que yo tengo uso de razón, algunas 

tradiciones si se están perdiendo pero la mayoría como los patrones, los antojitos 

como las rosquitas  y todo eso se conserva todavía.  En cuanto a vestimenta típica 

nunca nos hemos identificado por ahí unos que otros grupos como la famosa cajada 

que si se viste como llanacita  pero no es tanto la costumbre netamente como se 

viste acá.   

El día de hoy es el docecheo, lo cual es la reunión de todas las cabezonias y los 

barrios que lo celebran específicamente se reúnen en la plaza y ya todos vienen al 

coliseo para luego se retiren nuevamente a la plaza donde danzaran  luego 

regresaran cada cabezón a sus barrios correspondientes.  

Luego mañana tendremos la misa por el día central de la Virgen de la Natividad, 

espero puedas ir veras mariachis y las quemas de castillos, lo bailaremos con el 

sonido 200 en el coliseo cerrado mejor dicho aquí mismo pero por la noche como 

veras ya están armando los escenarios.  

Luego tendremos la procesión donde la virgen sale de la iglesia y va recorriendo 

por las calles principales de tabalosos y llegando a cada cabezonia reposando y 
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donde oramos y danzamos al ritmo de la típica y asi sucesivamente hasta pasar 

por todo las cabezonias, para al final regresar nuevamente a la iglesia.  

Bueno pues amigo como me dices el cocheo si es la última actividad donde todos 

ya se despiden asiendo la entrega de votos y también bailando en su respectivas 

cabezonias donde comen y toman lo que ha sobrado de la festividad es como 

despedirse pues hasta el próximo año y así es pues amigo que celebramos nuestra 

patrona espero te allá ayudado ya que no se mucho de las festividad porque quizás 

no lo tomamos interés por que solo vivimos pero muchas personas así como yo no 

conoce mucho las partes o fases de esta festividad.  

  

  

  

Wilson  Espinoza Chungutally 30 Años DIN: 47883757                                05/09/2018   

Creo que ahorita se está demostrando parte las costumbres antañas, aquí se está 

tratando de ver como nuestros pobladores de tabalosos y los visitantes se unen 

para hacer este tipo de eventos confraternizando para que todo salga lindo ya  que 

es netamente religioso porque se honra y se venera a la Virgen de la Natividad de 

tabalosos. Con el pasar del tiempo se han perdido bastantes costumbres, por 

ejemplo ya no estoy viendo la participación de los nativos, los nativos hacen su 

participación a su estilo o costumbres con otro tipo de música y eso es lo q no veo. 

En cuanto en la vestimenta poquísimas personas son las que mantienen la 

tradición, con el pasar del tiempo, la moda ha hecho que se pierda las vestimentas 

antiguas ahora se compran ropa moderna para pasar la festividad, antes no pues 

uno mismo lo hacía la ropa compran tela como lo hacía mi abuela y fabricaba sus 

faldas y sus blusas y también les confeccionaba a mis padres y nada con zapatillas 

todo era descalzo, a diferencia de hoy en día todo es moderno.  

El docecheo ahora no se cumple por ejemplo ahora esto es el docecheo pero ya 

son las tres de la tarde y recién se han reunido estas dos cabezonias que llegan 

faltan las demás cabezonias que aún no llega y el docecheo antes se cumplía a la 
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hora que era a partir del mediodía, hay otra costumbre que es el albacheo era la 

participación a la hora de la mañana que, hay una estrella llamada el alba entonces 

de ahí sale el termino albacheo salían a divertirte con los demás vecinos donde 

íbamos por las calles principales de tabalosos, visitando a cada cabezonia sacando 

cachita como se dice quien tenía más gente a esa hora del alba alumbrados por el 

alba por eso se llama albacheo. Lo que sí es el que el doceceho ahora no se 

cumple.  

  

  

  

  

  

Nister Bocanegra Chugutally  66 Años DIN: 00923627                                05/09/2018  

La festividad de Tabalosos empieza desde el primero de septiembre y se prolonga 

hasta el once de septiembre, por ejemplo los momentos más resaltantes es lo que 

se llama, el afaneo los primeros días los cabezones empiezan a cortar  la leña, traer 

el plátano y la yuca de la chacra al lugar donde se realizara la fiesta, y eso hacen 

en todas las cabezonias para tener que preparar   lo que van a ofrecer en todas las 

actividades, con eso empieza con el acumulamiento de productos, donde se pide a 

las personas que el año pasado el cabezón ha invitado el voto, ellos están llamados 

donar con lo que pueda ayudar como gallinas, huevos, levaduras, etc o mano de 

obra ayudando a cocinar o preparados de bocaditos como las rosquillas , ñutos, 

levadoras y así como las bebidas o tragos como la chicha de maíz, el masato, el 

huarapo o el trago con esas actividades se empieza. El docecheo el día común 

mente es el siete de septiembre de cada año, se dice que se debe hacer a las doce 

del día, pero acá ya por la demora de los conjuntos y el encontró de los pobladores 

para salir al docecheo al ritmos de la pandilla ya no se hace a la hora, el docecheo 

antiguamente hacían a las doce y daban doce vueltas a toda la plaza pero ahora 

ya no se realiza a la hora ni las doce vueltas ya no se ve, ahora se concentran todos 
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en sus cabezonias para luego las pandillas se encuentren en un lugar y se van 

todos al coliseo donde todos los cabezones nos reunirnos para pandillear y ver 

quien tiene más gente y para luego regresar a la plaza de armas para bailar en el 

frontis cogidos de los brazos y su rica pantilla y regresar a nuestros barrios 

correspondientes pues amigo, pero eso ya no es a las doce si no a las tres o a las 

cuatro, como gustes amigo seré un poco más específico que se hace en el 

docecheo desde el principio del dia, en todos los años cho, se reúnen sus 

cabezonias, por ejemplo en la cabezonia de donde soy como vez hoy que sedara, 

nos empezamos a reunir al medio día o bueno desde que el conjunto típico empieza 

a tocar que normalmente seda al medio día, bueno me dijeron que antiguamente 

se reunían desde mañana para salir al medio día, pero ahora el llamado se ase al 

medio día, y salimos ya eso de las 2 o 3 de la tarde, luego de reunirnos 

pandilleamos en el local, claro pues con nuestras rosquitas y chicha y luego salimos 

en compañía del cabezón por las calles principales, para luego las pandillas van 

bailando, danzan por las principales calles de Tabalosos, bueno se van formando 

de esta manera primero va el cabezón adelante ya que él es el pasante, luego 

seguimos nosotros lo que le acompañamos ya sea a su costado o atrás y por último 

va los músicos, nosotros que estamos en la parte de arriba bajamos por las calles 

hasta llegar a la plaza de armas donde danzamos y damos algunas vueltas para 

luego ir al coliseo, donde el primer cabezón que llega a coliseo con su conjunto 

típico va bailando mientras los demás cabezón van llegando junto a sus típicas, 

todos los cabezones nos reunirnos para pandillear por todo el coliseo cerrado de 

Tabalosos para confraternizar, y vivir nuestra fiesta al máximo, es donde vemos 

quien tiene más gente, para ver así que barro está haciendo la mejor fiesta, una 

vez reunidos todos los conjuntos típicos van tocando a la misma vez mientras 

nosotros vamos bailando, hasta que un cabezón da su seña a su conjunto típico 

para luego retirarse del coliseo y regresar a la plaza de arma, luego de salir del 

coliseo cerrado, cada cabezón con su respectivo conjunto típico va a  bailar en el 

frontis de la iglesia  cogidos de los brazos y su rica pandilla, mientras esperan a los 

de más cabezones o barrios pasantes para que en conjuntos bailen al redor de la 

plaza nuevamente y de la misma manera que  en coliseo el cabezón ase la señal a 
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su conjunto típico para retirarse de done están agrupados para regresarnos a 

nuestros barrios correspondientes subiendo por las calles que nos llevan a nuestro 

barrio pues amigo..  

Se han perdido muchas costumbres pero ahora el pueblo de tabalosos están 

queriendo rescatar, por ejemplo antes  la virgen salía en su anda hacer el afaneo 

iba por todo los barrios cargada y le daban cosas eso sería una de las cosas que 

se ha perdido y de igual manera el docecheo, las misas se siguen manteniendo 

para la virgen que se realiza para el poblador de  Tabalosos se realiza el ocho de 

setiembre de cada año,…  la procesión que se realiza de la virgen de la Natividad 

el dia siguiente  por todas los barrios pasantes y las calles principales de Tabalosos, 

que dura un aproximado de un día, se realiza después del concheo es  la actividad 

de limpieza se podría decir donde se lavan las tinajas se entregan las cosas que 

nos emprestaron y se come y se toma todo lo que ha sobrado o a quedado de toda 

la festividad de la Virgen de la Natividad y dentro de esta parte de la festividad 

también se realiza el pato pitina que se baila la pandilla de bajo de un pato donde 

los cabezones nos echan la chicha o el huarapo que ha quedado, hasta coger el 

pato, pues si es casi como una piñata amigo, pero ahora ya solo lo ponemos en 

canasta antes era un poco sangriento porque lo descuartizábamos al pobre patito, 

y también está  la unsha que es un árbol de palmera que está adornado con tinas, 

toallas y juguetes, donde bailamos la pandilla al redor hasta que alguien lo tumba 

a machetazos, con esas actividades se terminar nuestra querida patrona, esas son 

las otras partes de la festividad que te puedo comentar,  Lastimosamente no existe 

ningún libro o documento que hable acerca de la festividad, solo tenemos el relato 

mejor dicho este cuento sobre cómo fue encontrada la Virgen de la Natividad que 

es un folleto que nos dan la municipalidad  todo los años, pero acerca de la 

festividad no existe ninguno, tengo ya tantos años y nunca supe que existiera un 

documento sobre la festividad o mejor dicho sobre las partes que realizamos todos 

los años en honor a nuestra virgencita de la Natividad, claro fotos si tengo por ahí 

pero no muy antiguos, pero de lo que se, es que la municipalidad tiene fotos y 

videos grabados, pero no te sabría decir si son  recientes o años antiguos amigo.  
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Elena Vargas 75 Años DIN: 00898432                                                            04/09/2018  

Aquí en la ciudad de tabalosos donde se realiza nuestra hermosa festividad en 

honor a la virgen de la natividad, varios años atrás al 1994, la economía para los 

pobladores de Tabalosos era buena, porque en ese trascurso de los años, 

realizaban el sembrado y cosecha de la coca, por ese motivo no tenían problemas 

en recibir la festividad de la “Virgen de la Natividad” una sola persona y correr todo 

los gastos, en el tiempo que desapareció la coca, entre los años 98 al 2000, la 

economía bajo y la festividad decayó por motivo que muchas personas salieron a 

la capital y otras ciudades, y afecto al docecheo tanto como en la cantidad de 

personas que participaban y de lo mimo la emigración de las personas de la sierra,  

que trajeron una manera diferente de vestir. yo creo que, si se ha perdido las 

costumbres por ejemplo, el tres que se le debe de rodear a la virgen de la natividad 

por la noche ya no se realiza ya hace muchos años que no veo eso, como esas 
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pequeñas cosas que se realizaban ya se fue perdiendo que actualmente ya no se 

realiza.   

El docecheo es el siete de septiembre y eso es la pandilla en donde se van a la 

central y se reúnen todos para luego irse al coliseo, donde se reúnen todos y  

cabezón por cabezón llegan al coliseo, donde bailan todos juntos, para estar todos 

juntos, después de bailar la pandilla salen uno por uno para la plaza de armas para 

que repitan el mismo procedimiento para luego retirarse cado uno a sus barrios, 

todo eso se realiza hasta las seis de la tarde y el ocho ya empiezan las fiestas en 

los barrios y en si se han perdido varias costumbres dentro de la festividad.  

  

  

  

  

  

  

  

Julian Pisco Pisan 60 Años DNI:                                                                07/09/2018  

En el año 1994, las guerrillas que estaban establecidas en el pueblo, ayudaban a 

la festividad porque detenían los camiones con víveres  y asían que desembarguen 

en la plaza, como ayuda para las personas que pasaban la festividad. Para mí la 

fiesta de la Virgen de la Natividad está bonita como llegan personas de otras partes 

porque es muy milagrosa ellos animan la fiesta, bueno la festividad comienzo con 

el proceso de la festividad primero es traer la leña de la chacra hasta la cabezonia, 

recolectar los víveres que utilizaran para la preparación de las comidas para 

festividad también prepararan las bebidas como la chica, el huarapo, el vichillo, el 

masato.  

El docecheo es que antes daban vuelta alrededor de la plaza hacían dos o tres 

vueltas pero antes si daban doce vueltas pero ahora solamente se van al coliseo a 



  

237  

  

encerrar ya no dan las doce vueltas por ejemplo eso se ha perdido dar las 12 vueltas 

o la hora que se realiza antes dice mi abuelo que el docecheo se daba al mediodía 

donde el sol se mostraba en lo más alto del cielo a esa hora se salía, no como 

ahora que se realiza tarde. Y todo esto es en honor a la Virgen de la Natividad.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wilson Torres 79 Años DIN: 00831803                                                           07/09/2018  

Bueno te hable un poco sobre la festividad, el primer día en la festividad empiezan 

hacer el hurapo, la fiesta es en septiembre desde el primero septiembre hasta el  

doce de septiembre.  

 El doce es lo que se le llama el pato con eso termina la festividad en honor al 

Virgencita. El día seis es el albaso el docecheo es el siete, los del docecheo salían 

vestidos así con los pieles de animales antiguamente te estoy hablando por que se 

colgaban los animales que habían capturado como guacamayos, piel de sajinos o 

tigrillos, pero más aves, eso actualmente ya no se ve, ellos se concentran en la 

plaza de armas para luego todos irse al coliseo y luego nuevamente regresar de 

nuevo a la plaza. Docecheo se concentrar a las doce todas las pandillas, en el 
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docecheo van cargando sus rosquitas de yuca en entre cruzadas por el cuerpo y 

su chicha colgando a la altura de la cintura.  

Antiguamente desde años anteriores hasta el aproximadamente 1992, que la 

festividad lo pasaba una sola persona que es el cabezón, sin fines de lucro, donde 

se realizaba con pura quena no había clarinete la quena era hecha de carrizo, 

antiguamente su día central era el ocho su día de la virgen, el nueve lo pasaban a 

santa rosa, el nueve a san Antonio el once a san isidro es decir solo hasta el ocho 

se celebra la fiesta de la virgen de la natividad y el nueve ya era el concheo pero 

amanecía para santa rosa en el barrio fatama. Se puede decir que ahora solo es la 

fiesta de la viren de la natividad y las otras fiestas ya se han perdido. Actualmente 

pasan solo siete barrios a pesar que tabalosos tiene once barrios pero siempre han 

pasado siete nada más pero algunos barrios no pasan en algunas ocasiones por la 

economía pero en su mayoría tratan de pasar las fiestas los siete barrios.  
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ANEXO 06  

FICHA DE VALIDACIÓN DE LA PROYECCIÓN  FOLKLORICA: PROCESO TRADICIONAL DEL DOCECHEO 

EN LA FESTIVIDAD DE LA “VIRGEN DE LA NATIVIDAD” DEL DISTRITO DE TABALOSOS.  

  

OBJETIVO:    Comprobar la consistencia y la valides de la proyección folklorica : Proceso tradicional del Docecheo en la 

festividad de la  

“Virgen de la Natividad” del distrito de Tabalosos.                                                               

APELLIDOS Y NOMBRES DEL EVALUADOR:   

  

TÍTULO PROFESIONAL DEL EVALUADOR:  

                                                                               

VALORACION:   

MALO   BUENA  MUY BUENA  

  

  

 

Nombres y Apellidos  

DNI:   
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1. MARQUE CON UN ASPA LA VALORACIÓN QUE CORRESPONDE AL INDICADOR, DE ACUERDO CON LA TABLA DE 

EQUIVALENCIA SIGUIENTE  

Marca con una aspa la valoración que corresponda al indicador, de acuerdo con la tabla de equivalencia siguiente   

Escala de valoración   Equivalencia – descripción  

a) Nivel malo.   No cumple con los requisitos del indicador y lo observado.  

b) Nivel  bueno.  Establece una buena relación  entre el indicador y lo observado.  

c) Nivel de muy bueno.  Cumple óptimamente una buena relación entre el indicador y lo 

observado.  

  

2. CUADRO DE INDICADORES A EVALUAR   

  

EJECUCIÓN DE LA PROYECCIÓN FOLKLORICA  1  2  3  Observaciones  

1  La proyección folklórica, muestra el  proceso tradicional del  
Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito de 

Tabalosos  

        

2  Se conserva los elementos tradicionales en la presentación de la 

proyección folklórica del proceso tradicional del Docecheo en la 

Festividad de la “Virgen de la Natividad”  

      

 

3  Se representa con claridad las partes del  proceso tradicional del 

Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito 

de Tabalosos.  
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4  La proyección folklórica del  proceso tradicional del Docecheo en la 

Festividad de la “Virgen de la Natividad” representa el contexto 

cultural del distrito de Tabalosos.   

      

 MENSAJE          

1  En la proyección folklórica se evidencian con claridad el gozo y la 

devoción con la que bailan tradicionalmente los pobladores dentro 

del proceso tradicional del Docecheo en la Festividad de la “Virgen 

de la Natividad” del distrito de Tabalosos.  

        

2  En la proyección folklórica se observan las actividades que 

desarrollan comúnmente en el proceso tradicional del Docecheo en 

la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito de Tabalosos.  

      

3  Dentro de la proyección folklórica se puede percibir  los distintos 

barrios que habitualmente participan del proceso tradicional del 

Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito 

de Tabalosos.  

      

4  En la proyección folklórica se simboliza el recorrido tradicional que se 

realiza en el proceso tradicional del Docecheo en la Festividad de la 

“Virgen de la Natividad” del distrito de Tabalosos.  

      

 COREOGRAFÍA          

1  Se aprecia las actividades tradicionales del Docecheo que realizan al 

inicio de la coregrafia: como el armado de collares, envasar chicha, 

cocinar, el cultivo.  
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2  En la proyección folklórica se simboliza el desplazamiento de los 

barrios del lugar donde habitan hacia el Coliseo Cerrado del distrito 

de Tabalosos.  

        

3  Dentro de la Coreografía se simboliza el encuentro de todos los 

barrios que generalmente realizan en el proceso tradicional del 

Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito 

de Tabalosos.  

      

4  En la Coreografía se simboliza el recorrido en bloques de todos los 

barrios del Coliseo Cerrado hacia la Plaza Mayor del distrito de 

Tabalosos.  

      

5  En la proyección folclórica se simboliza el retorno habitual de cada 

barrio al lugar donde habitan dese la plaza mayor del distrito de 

tabalosos.  

  

      

MÚSICA          

1  En la proyección folklórica utilizan los instrumentos tradicionales que 

toca el marco musical habitualmente en el proceso tradicional del 

Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito 

de Tabalosos.  

        

2  Se escucha tres melodías distintas que toca el marco musical en la 

proyección folklórica del proceso tradicional del Docecheo en la  
Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito de Tabalosos.  
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3  En la proyección folklórica se escucha la melodía del bombo baile 

que toca el marco musical en la proyección folklórica del proceso 

tradicional del Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la 

Natividad” del distrito de Tabalosos.  

      

4  En la proyección folklórica se escucha la melodía de la pandilla que 

toca el marco musical en la proyección folklórica del proceso 

tradicional del Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la 

Natividad” del distrito de Tabalosos.  

       

5  En la proyección folklórica se escucha la melodía de la cumbia 

selvática que toca el marco musical en la proyección folklórica del 

proceso tradicional del Docecheo en la Festividad de la “Virgen de la 

Natividad” del distrito de Tabalosos.  

      

 VESTUARIO          

1  En el vestuario que utiliza el varón se observan todas las prendas 

apropiadas del proceso tradicional del Docecheo en la festividad de 

la Virgen de la Natividad.  

        

2  En el vestuario que utiliza la mujer se observan todas las prendas 

apropiadas del proceso tradicional del Docecheo en la festividad de 

la Virgen de la Natividad.  

      

3  En el vestuario que utiliza el Cabezón se observan todas las prendas 

apropiadas del proceso tradicional del Docecheo en la festividad de 

la Virgen de la Natividad.  

      

4  Dentro de la proyección folklorica se percibe y se utiliza  
correctamente los accesorios de cada participante de la coreografía 

del proceso tradicional del docecheo en la festividad de la Virgen de 

la Natividad.  
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                                                                                     NIVEL DE MUY BUENO: 45 - 66  

                                                                                     NIVEL DE BUENO: 23 - 44  

Máx.: 66        mini.: 0                                                  NIVEL REGULAR: 0 – 22   

OBSERVACION  Y/O RECOMENDACIONES  
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                                                                                                                  FIRMA DEL EVALUADOR                                                                                                

DNI:   
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ANEXO 07  

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS DE LA PROYECCIÓN FOLKLÓRICA PARA EL POBLADOR  
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OBJETIVO: Conocer si la presentación de la proyección folklórica se muestra el proceso tradicional del Docecheo de la Festividad de 

la “Virgen de la Natividad”.  Dirigido a: Los pobladores del Distrito de Tabalosos.  

 Instrucciones: Marca con una (X) en la escala de valorización SI o NO según corresponda tu respuesta.  
 Encargado: Jarry Gratelly Chinchayhuara Torres                                                                                                   FECHA: 07-06-2018      

                                                                                                            
3. DATOS GENERALES  

  
Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………………         Edad:……………..  
DNI:……………………………                                                                                                                  
Dirección:………………………………………………………..             Ocupación:………………………………………..  

  

  
4. CUADRO DE INDICADORES A EVALUAR  

 EJECUCIÓN DE LA PUESTA EN ESCENA  SI  NO  

1  La proyección folklórica, muestra el  proceso tradicional del Docecheo de la Festividad de la “Virgen de la Natividad” del distrito de  
Tabalosos  

    

2  Se conserva los elementos tradicionales en la presentación de la proyección folklórica.      

3  Se representa con claridad las partes del  proceso tradicional del Docecheo.      

4  La proyección folklórica del  proceso tradicional del Docecheo de la Festividad de la “Virgen de la Natividad” representa el 

contexto cultural del distrito de Tabalosos.   
    

 MENSAJE     

 

1  En la proyección folklórica se evidencian con claridad el gozo y la devoción con la que bailan tradicionalmente los pobladores.      

2  Se observan las actividades que desarrollan comúnmente en el proceso tradicional del Docecheo.      
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3  Se percibir  los distintos barrios que habitualmente participan del proceso tradicional del Docecheo.      

4  Se simboliza el recorrido tradicional que se realiza en el proceso tradicional del Docecheo.  

  

    

 COREOGRAFÍA  

1  Se aprecia las actividades tradicionales del Docecheo que realizan al inicio de la coreografía: como el armado de collares, envasar 

chicha, cocinar, el cultivo.  
    

2  Se simboliza el desplazamiento de los barrios del lugar donde habitan hacia el Coliseo Cerrado del distrito de Tabalosos.      

3  Se simboliza el encuentro de todos los barrios que generalmente realizan en el proceso tradicional del Docecheo.      

4  Se simboliza el recorrido en bloques de todos los barrios del Coliseo Cerrado hacia la Plaza Mayor del distrito de Tabalosos.      

5  Se simboliza el retorno  habitual de cada barrio al lugar donde habitan desde la Plaza Mayor del distrito de Tabalosos.      

 MÚSICA  

1  En la proyección folklórica utilizan los instrumentos tradicionales que toca el marco musical habitualmente.      

2  Se escucha tres melodías distintas que toca el marco musical en la proyección folklórica.      

3  En la proyección folklórica se escucha la melodía del bombo baile.      

4  En la proyección folklórica se escucha la melodía de la pandilla.      

5  En la proyección folklórica se escucha la melodía de la cumbia selvática.      

 VESTUARIO  

1  En el vestuario que utiliza el varón se observan todas las prendas apropiadamente.      
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2  En el vestuario que utiliza la mujer se observan todas las prendas apropiadamente.      

3  En el vestuario que utiliza el Cabezón se observan todas las prendas apropiadamente.      

4  Dentro de la proyección folklórica se percibe y se utiliza correctamente los accesorios de cada participante.      

  

  
Si: 3              no: o                                                      NIVEL DE MUY BUENO: 45 - 66  
                                                                                    NIVEL DE BUENO: 23 - 44 

Máx.: 66        mini.: 0                                                 NIVEL REGULAR: 0 – 22   

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 08  

CUADRO CODIFICADOR DE ENCUESTA DE LA PROYECCIÓN FOLKLÓRICA  
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CODIGÓ  NOMBRES  APELLIDOS  EDAD  DNI  DIRECCIÓN  OCUPACIÓN  

C001  JOSE  TORRES ASPAJO  72  00925781  CARRETERA MARJINAL  AGRICULTOR  

C002  ZARILITA  VELA CHAVEZ  59  00926076  JR. LAMAS  PROFESORA  

C003  VIOLETA  PISCO SABOYA  53  00951249  JR. LAMAS 1RA CUADRA  EMPLEADO PUBLICO  

C004  CLARA  AGUILAR FATAMA  57  00927112  PARTIDO ALTO  AMA DE CASA  

C005  ELDA   TORRES GUERRA  48  00946697  JR. LAMAS  AGRICULTOR  

C006  DOLLYVETH  ERAZO ROMERO  50  00933768  JR. AYACUCHO  AMA DE CASA  

C007  HARRY  CEOPA PISCO  38  40497968  JR. AYACUCHO  AGRICULTOR  

C008  ELIZABETH  CHÚ IGLESIAS  50  00927193  JR. CORREO  AMA DE CASA  

C009  HILDA  TORRES PANDURO  42  10428052  CHACCHAYPAMPA  AMA DE CASA  

C0010  LUISA  VALDERRAMA CHUJUTALLY  25  48132320  CHACCHAYPAMPA  EMPLEADA PÚBLICA  

C0011  LUZ  FACHIN CASTRO  45  00946921  JR. AMASONAS  EMPLEADA PUBLICA  

C0012  ROSA  PANDURO DE CEOPA  44  00899185  JR. AMASONAS  AMA DE CASA  

C0013  KELINA  CEOPA DE TORRES  43  00899187  TABALOSOS  AMA DE CASA  

C0014  AMPARITO  RUCOBA AMACIFUEN  40  10788622  BARRIO SAN JUAN  AMA DE CASA  

C0015  ISABEL  TULUMBA FATAMA  48  00946981  JR. PORVENIR  EMPLEADA PUBLICA  
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C0016  NIRMITH  SABOYA CEOPA  37  40615535  JR. BOLOGNESI  AMA DE CASA  

C0017  LLARI  PISCO TANGOA  37  40858174  JR. LAS AMERICAS  AMA DE CASA  

C0018  GISELITH  SABOYA SABOYA  35  41209482  JR. IQUITOS  AMA DE CASA  

C0019  WILDIA  VASGAS PISCO   30  43916647  JR. PORVENIR  EMPLEADA PUBLICA  

C0020  ROSMERY  CEOPA FASABI  38  40648693  JR. AMAZONAS   AMA DE CASA  

C0021  BEBA  TORRES CEOPA  33  42008745  JR. LIBERTAD  PROFESORA  

C0022  EMELY  CEOPA SABOYA  32  45083618  JR. CESAR CUEVA   AMA DE CASA  

C0023  PATRICIA  SAAVEDRA RAMIREZ  28  56304720  JR. CESAR CUEVA  AMA DE CASA  

C0024  KRENLYN  SANDOVAL LEYVA  33  42881069  CARRETERA MARGINAL  AMA DE CASA  

C0025  SANDY  CAMACHO PISCO  27  47657927  PLAZA NORTE  AMA DE CASA  

C0026  MELISSA  PIÑA MACAHUACHI  27  46583490  CHACCHAYPAMPA  PROFESORA  

C0027  MARLA  TORRES AMACIFUEN  25  48305912  PORVENIR   UNIVERSITARIA  

C0028  SAYURI  GUERRA SABOYA  23  70310978  JR. PORVENIR  UNIVERSITARIA  

C0029  GLORIA  FLORES SAMBOYA  69  00953361  BARRIO FATAMA  AMA DE CASA  

C0030  LIZANDRO  CEOPA CUEVARA  17  -  JR. LAMAS  ESTUDIANTE  

C0031  JUNIOR  VARGAS PAIMA  16  -  ANANIAS LINARES  ESTUDIANTE  
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C0032  EUDOMILIA  GUERRA SABOYA  71  00925782  CHACCHAYPAMPA  AGRICULTOR   

C0033  NOEMI  TANGOA FASABI  69  00925289  PORVENIR  AMA DE CASA  

C0034  BETTY  SABOYA TANGOA  23  41404103  PLAZA NORTE  UNIVERSITARIA   

C0035  MARIA  GONZALES CEOPA  68  00926735  JR. IQUITOS  AMA DE CASA  

C0035  PILAR  CAMACHO PISCO  27  57606870  PLAZA NORTE  AMA DE CASA  

C0036  DELCY  BARGAS SABOYA  69  00926489  TABALOSOS  ENFERMERA  

C0037  MARY  SABOYA TANGOA  23  44961378  CHINVA   UNIVERSITARIA  

C0038  ROSALVINA  SABOYA PISCO  69  00925778  PLAZA NORTE  AMA DE CASA  

C0039  MARLENY  SANGAMA TAPULINA  24  41326735  BARRIO CHINVA  EMPLEADA PUBLICA  

C0040  ROSA MARIA  ENCARNACIÓN PISCO  24  41951574  CHINVA  UNIVERSITARIA   

C0041  MERCEDES  PISCO ZANCHES  24  72539314  JR. LAMAS   UNIVERSITARIA   

C0042  ESTALÍN  GUERRA ZANANCINA  68  -  BARRIO CHINVA  AGRICULTOR  

C0043  ARBEL  CAMACHO PISCO  57  -  CHACCHAYPAMPA  AGRICULTOR  

C0044  AGUSTO  CEOPA AMARINGO  23  00950721  BARRIO CHINVA  UNIVERSITARIA  

C0045  ERMILA  PISCO MEZA  56  -  CARRETER MARGINAL  AMA DE CASA   

C0046  ERLÍ  AMACIFUEN PISCO  49  -  PLAZA NORTE  EMPLEADA. PUBLICA  
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C0047  ALEN   PISCO BOCANEGRA  35  41767151  JR. IQUITOS   TEC. LABORATIO  

C0048  KARINA  TORRES FATAMA  23  45120390  BARRIO FATAMA  UNIVERSITARIA  
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ANEXO 09  

CUADRO CODIFICADOR DE VIDEOS DE LA FESTIVIDAD DE LA “VIRGEN DE LA  
NATIVIDAD” DEL DISTRITO DE TABALSOS  

VIDEOS  

CÓDIGO  TEMA  RESPONSABLES  FECHA  

V001    

Bajada de la “Virgen de la Natividad” del  
distrito de Tabalosos.  

  

Los pobladores de  
Tabalosos.  

2/09/2017  

V002  2/09/2017  

V003  2/09/2017  

V004  2/09/2017  

V005  Albazo de la festividad de la “Virgen de 

la Natividad” del distrito de Tabalosos.  
Los pobladores de 

Tabalosos.  
6/09/2017  

V006  6/09/2017  

V007    

  

  

  

  

Docecheo de la festividad de la “Virgen 

de la Natividad” del distrito de 

Tabalosos.  

  

  

  

  

  

Los pobladores de  
Tabalosos.  

7/09/2018  

V008  7/09/2018  

V009  7/09/2018  

V010  7/09/2018  

V011  7/09/2018  

V012  7/09/2018  

V013  7/09/2018  

V014  7/09/2018  

V015  7/09/2018  

V016  Procesión de la “Virgen de la Natividad”  
del distrito de Tabalosos.  

Los pobladores de 

Tabalosos.  
8/09/2018  

VV016  8/09/2018  

V017  8/09/2018  

V018  8/09/2018  

V019  Entrega de votos de la festividad de la  

“virgen de la Natividad” del distrito de 

Tabalosos.  

Los pobladores de 

Tabalosos.  
9/09/2018  

V020  11/09/2018  
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V021  Docecheo de la festividad  de la “virgen 

de la Natividad” del distrito de 

Tabalosos.  

Los pobladores de 

Tabalosos.  
11/09/2018  

ANEXO 10  

MAPA DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN  

  

  

MAPA DE LA PROVINCIA DE LAMAS  
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ANEXO 11  

PLAZA MAYOR DE TABALOSOS  
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La plaza mayor de tabalosos, se encuentra ubicada en la parte central de dicha 

ciudad, es visitada por diversos turistas en la época de la festividad.                                

Alrededor de la plaza encontramos la iglesia de tabalasos, la municipalidad, la 

comisaria y numerosos restaurantes los cuales ofrecen comida netamente de la 

zona.  

  

  

  

  

  

  

  

ANEXO 12  

                                            ATRACTIVO TURÍSTICO  

PIEDRAS GRANDES  

 

  

Tabalosos, más conocido como la ciudad de las piedras las cuales son uno de sus 

mayores atractivos turísticos. (Niños sentados en una de las piedras más 

grandes).  
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CASCADA POLOPUNTA  

Polopunta una de las cascadas más representativas de tabolosos  de aguas muy 

tranquilas y es concurrida por los turistas.      

CASCADA TANGARANA  

 

  

A unos treinta minutos caminando desde el distrito de tabalosos encontramos 

la cascada de tangara, la cual también es muy concurrida por turistas y cuenta 

con una sola caída.  

ANEXO 13  

BEBIDAS TÍPICAS   

MASATO  
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Bebida típica hecha de yuca fermentada la cual se bebe en la festividad de la 

virgen de la natividad.   

CHICHA DE MAÍZ  

 

  

Se prepara en grandes cantidades especial mente para todos los días festivos 

y se ofrece a todas personas que llegan.  

UVACHADO  
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Una bebida típica de la selva la cual se deja fermentando las uvas con cañazo 

al cabo de un tiempo obtenemos el uvachado.  

                                                         

  

                                                         ANEXO 14  

PLAZA DE ARMAS DE TABALOSOS  

  

La plaza mayor de tabalosos, se encuentra ubicada en la parte central de 

dicha ciudad, es visitada por diversos turistas en la época de la festividad.                               

Alrededor de la plaza encontramos la iglesia de tabalasos, la municipalidad, la 

comisaria y numerosos restaurantes los cuales ofrecen comida netamente de 

la zona.  
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 ANEXO 15  

ESCUDO DE TABALOSOS  

 

Escudo representativo del distrito de tabalosos.  

  

  

ANEXO 16  

IMAGEN DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD  
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AÑO 2016  

Imagen de la virgen de la natividad del año 2016  
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Imagen de la virgen de la natividad la cual fue tomada en el año 1901  

  

  

Imagen de la virgen de la natividad la cual fue tomada en el año 1990 

ANEXO 17  
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AFANEO  

PREPARACIÓN DE LA COMIDA  

 

Todas las mujeres de cada barrio se reúnen para la preparación de los diferentes 

platillos típicos que se repartirá entre los miembros de su barrio.  

RECOLECCIÓN DE PLATANO  

 

Esta es una de las laborares que se realiza en conjunto, ya que con el platano se 

elaborará algunos de los platillos que se repartirán.  
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RECOLECCIÓN DE BIBERES  

  

  

Otro grupo de pobladores del mismo barrio recolecta los víveres que cada familia 

del mismo barrio dará para la elaboración de la comida.  
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ANEXO 18  

LA LLEGADA DE LOS CONJUNTOS TÍPICOS  

  

 

  

Imagen que refleja la llegada de uno de los conjuntos típicos que acompañara a 

un barrio pasante e la festividad.  
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LLEGADA DE LOS CONJUNTOS TÍPICOS  

 

Llegada de diversos conjuntos tipicos.  

ANEXO 19  

PREPARACIÓN DE VOTOS  

PREPARACIÓN DE ALIMENTOS  

 

  

Podemos observar como los varones son los que preparan la chicha para poder 

repartirla a toda aquella persona que llega de visita a su barrio.  
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PREPARACIÓN DE ROSQUITAS   

 

  

Las señoras de cada barrio preparan las rosquitas como voto a la festividad de la 

virgen.  

ANEXO 20  

ALBACHEO  

 

  

Los pobladores de los distintos barrios salen a altas horas de la madruga.  
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 Y suben a los diferentes barrios al ritmo del bombo baile.  

  

 

  

Como podemos ver en la imagen todos los pobladores suben en pareja.  
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No deben de dejar de bailar hasta llegar a su punto de encuentro que es la plaza 

mayor.  

ANEXO 21  

DOCECHEO  

 

  

Encuentro de los barrios para la salida para el docecheo.  
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Rumbo al coliseo de tabalosos para la concentración de todos los barrios.  

ANEXO 22  

LA MISA DE LA VIRGEN DE LA NATIVIDAD  

 

  

Todos los fieles devotos se reúnen la iglesia de tabalosos para la veneración a la 

virgen de la natividad.  
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Haciendo sus diversas peticiones a la virgen de la natividad.  

  

 

  

Rindiendo devoción y plegaria a la virgen de la natividad.  

  



  

313  

  

 

  

Pobladores danzando dentro de la iglesia en forma de devoción para la virgen.  

 

                                               

Quema de castillos y fuegos artificiales por la festividad.  
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 Quema de castillos y fuegos artificiales por la festividad.  

ANEXO 23  

LA PROCESIÓN  

  

  

Inicio de la procesión  
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RUMBO A LA CARRETERA MARJINAL  

 
  

Todos los devotos van acompañando a la virgen y bajan a la carretera marginal 

para que desde el primer barrio empiece la procesión.  

 

  

Muchos fieles acompañan a la virgen en todo el recorrido.  
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Como podemos ver en la imagen a pesar del intenso sol, los fieles deciden 

acompañar hasta su última parada a la virgen.  

ANEXO 24  

ENTREGA DE VOTOS  

 
  

En esta imagen observamos como los pobladores esperan a la virgen para la 

bendición de los voto y a su vez que sea entregados al cabezón del próximo año.  
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Votos bendecidos por la virgen.  

  

  

  

Votos bendecidos por la virgen.  
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Variedad de votos que se entregaran al nuevo cabezón.  

  

  

Bailan al ritmo de la pandilla con los votos   
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ENTREGA DE VOTOS DEL AÑO 1993  

  

ANEXO 25  

CONCHEO  

PATO TIPINA  

 

  

Es un fiesta donde bailan al ritmo del bombo baile y alrededor de un pato.  
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El pato está de cabeza como para que los pobladores le puedan jalar la cabeza.  

  

  

  

Todo el rededor del pato intentando alcanzar su cabeza para poder jalarla.  
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UNSHA  

Todos pobladores se reúnen una vez más para celebrar alrededor de un árbol el 

cual está adornado con diferentes cosas y artículos para el hogar.  

ANEXO 26  

PARTES DEL DOCECHEO  

LLAMADO A LOS BARRIOS A LA PLAZA MAYOR  

 

  

Se llama a todas las personas a la participación del docecheo.  
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Pasan todos los pobladores por los diferentes barrios.  

    

 

  

Reunión de todos los barrios.  
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Recorrido de los barrios por las calles principales  

  

Coliseo cerrado – donde llegarán los barrios  

  

  

El coliseo está listo para recibir a todos los barrios con sus diferentes conjuntos 

musicales.  

Ingreso de los diferentes barrios al coliseo.  
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Los barrios ya reunidos y bailando en el coliseo.  
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Conjuntos típicos en el coliseo cerrado.  
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La llegada de los barrios a la plaza mayor  

  

  

 

  

Baile de todos los barrios en la plaza mayor de tabalosos.  
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Retorno del barrio partido alto  

  

  

 

  

Retorno del barrio porvenir  
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Retorno de los barrios jr. iquitos  

ANEXO 27  

VESTIMENTA DE LA MUJER TABALOSINA   

 

La vestimenta típica cuenta con faldas coloridas, blusas con varios adornos, 

collares que son en base a hilo pabilo y decoradas con rosquitas.  

  

  

ANEXO 28  

VESTIMENTA DE LOS CABEZONES  
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CABEZON HOMBRE  

 

La vestimenta del varón consta de un pantalón oscuro, una faja la cual lleva al 

final una botella de chicha, camisa blanca, collares que son en base a hilo pabilo 

y decoradas con rosquitas y para diferenciarlos lleva una banda con el nombre de 

su barrio.  

CABEZÓN MUJER  

 
La vestimenta típica cuenta con faldas coloridas, blusas con varios adornos, 

collares que son en base a hilo pabilo y decoradas con rosquitas y para 

diferenciarlos lleva una banda con el nombre de su barrio.  

ANEXO 29  
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VESTIMENTA DEL HOMBRE TABALOS  

 

La vestimenta del varón consta de un pantalón oscuro, una faja la cual lleva al 

final una botella de chicha, camisa blanca, collares que son en base a hilo pabilo 

y decoradas con rosquitas.  

  

ANEXO 30  

INSTRUMENTOS MUSICALES TRADICIONALES   

  

 
BOMBO  
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TAROLA  

 

CLARINETE SOPRANO  

 

                                                                QUENA  
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QUIPA  

  

ANEXO 31  

ANDA DE LA VIRGEN DE NATIVIDAD  

 

  

  

ANEXO 32  



  

333  

  

FRONTI DE LA IGLESIA  

  

Estas imágenes son de la recopilación de información del año 1995.  

  

  

Actualmente está es la imagen del frontis de la iglesia.  

  

ANEXO 33  
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CONCENTACIÓN DE LAS PANDILLAS  

AÑO 1994                        

 

  

  

CONCENTRACIÓN DE PANDILLAS DEL AÑO 1993  

 

  

  

CONCENTRACIÓN DE PANDILLAS DEL AÑO 1993  
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ANEXO 34  
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TABLADILLO  

 

  

AÑO 1993 



 

  

  

TABLADILLO – AÑO 2017  
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ANEXO 35  

PORTADA DEL LIBRO SOBRE EL DISTRITO DE TABALOSOS 
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DEL AÑO 1999  
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ANEXO 36 TRIPTICOS DE LAS ACTIVIDADES DE 

LA FESTIVIDAD DE LA “VIRGEN DE LA 

NATIVIDADA” DEL AÑO 2015  

  

  



 

  

                                                                                

TRIPTICO DEL AÑO 2018  
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ANEXO 3  

PUBLICIDAD DE LA PROYECCIÓN FOLKLÓRICA - AFICHE 
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ANEXO 38 PROYECCIÓN FOLKLÓRICA  DEL PROCESO 

TRADICIONAL DEL DOCECHEO EN LA FESTIVIDAD DE LA 

“VIRGEN DE LA NATIVIDAD”  

  

Escenificación de la proyección folclórica  
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Escenificación de la proyección folclórica  



 

 

  

Escenificación de la proyección folclórica  
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Escenificación de la proyección folclórica  
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