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Resumen
En el presente artículo se estudian los temas de la cosmovisión, la iden-
tidad y la imagen de la mujer wampis en el poemario bilingüe Sanchiu 
(2021), escrito en lengua wampis y autotraducido al castellano por la poe-
ta Dina Ananco (Bagua, 1985). Nuestra hipótesis de investigación es que 
la autora, a través de su voz poética, utiliza estos temas como parte de 
su proyecto estético-ideológico de revalorar e incluir a la cultura y lengua 
wampis en el panorama literario actual. Para sustentar lo mencionado, 
realizaremos un análisis hermenéutico de una selección de poemas en su 
versión castellana, teniendo en cuenta la versión wampis para plantear 
una caracterización general del poemario en el marco de la poesía escrita 
en lenguas originarias en Perú y en Latinoamérica. 
Palabras claves: Poesía wampis, Dina Ananco, cosmovisión, identidad, 
mujer.

Abstract
This article studies the themes of cosmovision, identity and the image of 
the Wampis woman in the bilingual poetry book Sanchiu (2021), written 
in the Wampis language and self-translated into Spanish by the poet 
Dina Ananco (Bagua, 1985). Our research hypothesis is that the author, 
through her poetic voice, uses these themes as part of her aesthetic-ideo-
logical project of revaluing and including the Wampis culture and lan-
guage in the current literary panorama. To support the above, we will 
carry out a hermeneutic analysis of a selection of poems in their Spanish 
version, taking into account the Wampis version in order to propose a 
general characterization of the collection within the framework of poetry 
written in native languages in Peru and Latin America.
Keywords: Wampis poetry, Dina Ananco, cosmovisión, identity, woman.

Resumo
Este artigo estuda os temas de cosmovisão, identidade e a imagem das 
mulheres Wampis no livro de poesia bilíngue Sanchiu (2021), escrito na 
língua Wampis e autotraduzido para o espanhol pela poeta Dina Ananco 
(Bagua, 1985). Nossa hipótese de pesquisa é que a autora, por meio de 
sua voz poética, usa esses temas como parte de seu projeto estético-
-ideológico de revalorização e inclusão da cultura e da língua wampis 
no panorama literário atual. Para sustentar essa hipótese, realizaremos 
uma análise hermenêutica de uma seleção de poemas em sua versão em 
espanhol, levando em conta a versão Wampis, a fim de propor uma ca-
racterização geral da coleção de poemas no âmbito da poesia escrita em 
línguas nativas no Peru e na América Latina.
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Palavras-chaves: Poesia Wampis, Dina Ananco, cosmovisão, identidade, 
mulher.

Introducción

En la actualidad, son cada vez más numerosas en Perú y en La-
tinoamérica las publicaciones escritas en lenguas originarias, 
las cuales se realizan generalmente en ediciones bilingües, 
donde coexiste la lengua originaria con la lengua castellana. 
El objetivo central de estas expresiones literarias es reivindi-
car y visibilizar a su propia cultura a partir del componente 
lingüístico. Esto, a su vez, problematiza el panorama literario 
de cada país, ya que desde la Colonia se privilegió la lengua del 
conquistador. Para lograr este propósito en común, las lenguas 
cumplen un rol fundamental debido a que conservan el sentir, 
la cosmovisión y la sabiduría de los pueblos tradicionales. En el 
caso de la poesía, en Perú, algunos ejemplos de poetas que es-
criben en lenguas originarias y han podido publicar en formato 
de libro físico son Dida Aguirre, Pablo Landeo, Washington Cór-
dova, Ch’aska Anka, Gloria Cáceres y Dina Ananco, entre los 
cuales se advierte que la mayoría escribe en lengua quechua, a 
diferencia de la minoría que escribe en lengua amazónica. Se 
observa que este tipo de publicaciones despiertan cada vez más 
el interés de la crítica literaria y de los lectores en general.

No obstante, Abraham Huamán Almirón y Ángel Gómez Lan-
deo, en su libro Literatura Indígena Amazónica señalan como 
representantes de la literatura amazónica a Luis Márquez Pi-
nedo (shipibo-konibo), Mamerto Yuri Vásquez (shipibo-konibo), 
Never Allui Puik (awajún), Aroldo Canayo Cairuna (shipibo-ko-
nibo), Andrés Salazar Rossi (ashaninka), Víctor Huayoli (yanes-
ha), Dina Ananco (wampis), Rosario Faquin (shipibo-konibo), 
Larry Gutiérrez (awajún), Pablo Cabanillas Díaz y Josue Pacaya 
(matsigenka) (2018, p. 29). La diversidad de autores amazónicos 
demuestra la complejidad lingüística de la Amazonía peruana; 
sin embargo, se evidencia también que los escritores amazóni-
cos no poseen publicaciones personales por falta de recursos 
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económicos y financiamientos de instituciones públicas para 
imprimir las obras, que se mantienen inéditas. Otros han po-
dido publicar textos sueltos en revistas, boletines, libros e In-
ternet (Huamán y Gómez, 2018, pp. 28-29). Es decir, se trata 
de un contexto desfavorable para la literatura amazónica que 
contrasta con la relevancia de la obra Sanchiu (2021), poema-
rio escrito por Dina Ananco (Bagua, 1985) en wampis, lengua 
amazónica, y en castellano.

En base a este panorama, en el presente artículo analiza-
remos un conjunto de poemas del poemario Sanchiu, de Dina 
Ananco. Uno de los principales objetivos de esta investigación es 
comprender la importancia de esta obra que ha logrado visibili-
zar a la cultura wampis y ubicarla en un lugar importante en el 
panorama literario peruano. Para ello, es necesario un análisis 
hermenéutico para determinar cuáles son las estrategias que 
se utilizan para revalorar a la cultura wampis y, por extensión, 
a las culturas amazónicas e indígenas en general. Planteamos 
como hipótesis que los temas de la cosmovisión, la identidad y 
la imagen de la mujer son usados por la autora, a través de su 
voz poética, como ejes de su proyecto estético-ideológico que 
busca incluir a la cultura wampis en el panorama literario ac-
tual a partir de su práctica escritural en lengua originaria.

La estructura del artículo consta de tres partes: “Recepción 
crítica del poemario Sanchiu”, “Dina Ananco y su proyecto es-
tético-ideológico” y “Análisis discursivo de los poemas”. En la 
primera parte, examinaremos recepción crítica de la obra, te-
niendo en cuenta los comentarios y estudios que demuestran 
su valor literario. En la segunda parte, nos aproximaremos a la 
práctica escritural de Dina Ananco y su proyecto de revalora-
ción de la cultura y lengua wampis. Finalmente, en la tercera 
parte, se desarrolla el análisis hermenéutico de un conjunto de 
poemas, centrándonos en los temas de la cosmovisión, la iden-
tidad y la imagen de la mujer wampis.
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Recepción crítica del poemario Sanchiu

La obra Sanchiu es el primer poemario de Dina Ananco, publi-
cado en el año 2021. Fue escrito en lengua wampis y traducido 
al castellano por la misma autora. Es decir, se trata de una 
obra bilingüe que se asocia con lo que, en palabras de Melis-
sa Stocco (2021), se denomina la “autotraducción”. La autora 
reconoce que esta práctica creativa es común entre los escri-
tores latinoamericanos que publican en lengua originaria y en 
castellano. Asimismo, desde su perspectiva, las publicaciones 
bilingües autotraducidas son un recurso usado para visibili-
zar las lenguas originarias evidenciando el plurilingüismo, la 
heterogeneidad y la diversidad cultural que desde tiempos co-
loniales fueron invisibilizados por el “imaginario monolingüe y 
monocultural” (Stocco, 2022, p. 11).

En este contexto, poemarios como Sanchiu, escritos en len-
gua originaria y en castellano, se posicionan a través del bilin-
güismo en un lugar importante en la época denominada como 
“posmonolingue”, caracterizada por el cuestionamiento de la 
hegemonía monolingüista de herencia colonial (Stocco, 2022, 
p. 12). De esta forma, podemos señalar que las publicaciones 
en lenguas originarias favorecen al cuestionamiento del mo-
nolingüismo castellano que predominó durante varios siglos y 
contribuyen a la consolidación de la época posmonolingüe, que 
se caracteriza por la presencia de varias lenguas originarias 
que permiten el contacto intercultural.

En este sentido, podemos advertir que Sanchiu, desde su 
composición bilingüe, es relevante porque suma fuerzas en el 
campo de la poesía escrita en lenguas originarias en Perú y en 
Latinoamérica, que poseen el objetivo de revalorar a las cultu-
ras tradicionales frente a la hegemonía de la cultura occiden-
tal. Asimismo, la importancia del poemario se demuestra en la 
buena recepción crítica que ha obtenido desde su publicación, 
como se observa en los elogios de Marco Martos en la presen-
tación del poemario: “Los poemas de Dina Ananco, sin duda 
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alguna, enriquecen la literatura del Perú. Como empecinado 
lector de poesía, expreso aquí mi regocijo” (Martos, 2021, p. 
10). Del mismo modo, en la contraportada de la obra, Gonzalo 
Espino Relucé comenta lo siguiente: “Sanchiu, de Dina Ananco, 
instala la cultura wampis en el panorama de la poesía peruana. 
Se trata de una voz poética que escapa del ritual para situar en 
primer plano las vivencias, la memoria actualizada, sus dioses 
y sus espíritus” (Ananco, 2021).

En estos comentarios iniciales, ambos poetas y críticos li-
terarios de prestigio aplauden la publicación de Sanchiu, uno 
por el enriquecimiento de la literatura peruana, y el otro la in-
clusión de la cultura wampis en el panorama literario actual. 
Asimismo, la trascendencia de esta obra le ha permitido a Dina 
Ananco ganar, tan solo un año después de su publicación, el 
Premio Nacional de Literatura 2022 en la categoría “Literatura 
en lenguas indígenas u originarias”, convocado por el Ministe-
rio de Cultura, a través de la Dirección del Libro y la Lectura. 
Por otra parte, el interés que despierta Sanchiu en la crítica 
literaria se demuestra con la cada vez más numerosa cantidad 
de estudios que se realizan sobre ella, si consideramos que en 
la actualidad apenas han transcurrido dos años desde su pu-
blicación. Entre los estudios donde se refieren a la obra pode-
mos mencionar, en orden cronológico, los artículos “La litera-
tura indígena amazónica. Aproximaciones a una cartografía”, 
de Gonzalo Espino Relucé y Mauro Mamani (2022); “La poesía 
amazónica peruana y su postindigeneidad: Una lectura de las 
tensiones del yo poético de Sanchiu de Dina Ananco”, de Andrea 
Cabel García, Marisol Lis Agüero y Francisco Arbaiza (2023); y 
“Poéticas en lenguas originarias escritas en Perú”, de Carolina 
Gloria Ortiz Fernández (2023).

Es necesario precisar que el primer estudio mencionado no 
es exclusivo de la poesía de Dina Ananco, sin embargo, se rea-
lizan constantes menciones sobre la autora y su poemario San-
chiu, como se observa en la siguiente cita:
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Es la poeta Dina Ananco la que con Sanchiu (2021) se ins-
tala como una creadora notable, no porque escriba en una 
lengua indígena —que le otorga brillo y magia en wampis—, 
sino por su consistencia poética. Ananco convierte a la pa-
labra voz —canción— en hechura de escritura, en poema. 
Se produce el tránsito de la voz a la letra, a su autonomía 
como poema que teje la palabra wampis y, por momentos, 
awajún. Su libro Sanchiu resulta una celebración de la poe-
sía indígena contemporánea; sabe de su propia tradición, 
parodia, pasa de las formas tradicionales a las aprendidas 
en la tradición occidental, que habla desde una voz que 
resulta sujeto de cultura, es decir, mujer indígena, wam-
pís-awajún, pura poesía. (Espino y Mamani, 2022, p. 67)

Como puede advertirse, desde la perspectiva de los auto-
res se destaca más la forma de representar y articular en los 
poemas los cantos tradicionales de la cultura wampis, donde 
incluso se logra identificar la presencia de la cultura awajún 
que se entremezcla con el wampis. Esta cuestión es relevante si 
consideramos que, como veremos en el siguiente acápite, la au-
tora posee los saberes ancestrales de ambas culturas debido a 
que es oriunda de una comunidad awajún y se crio, por vía ma-
terna, en una comunidad wampis. Asimismo, los autores men-
cionan que las formas tradicionales de los wampis y awajún 
coexisten en el poemario Sanchiu con las formas aprendidas en 
la tradición occidental.

En el caso del trabajo en conjunto de Andrea Cabel, Marisol 
Lis Agüero y Francisco Arbaiza, es necesario señalar que, a di-
ferencia del anterior, este sí es exclusivo al poemario Sanchiu. 
Los autores se enfocan en el análisis del yo poético, al cual 
definen como “postindio”. Para ello, se basan en la propuesta 
de Gerald Vizenor y Gonzalo Lamana acerca del “postindio”, al 
cual caracterizan de la siguiente manera:

[C]reemos que ser “postindio” no implica una identidad fija, 
quieta, estática, sino que por el contrario, desafía y quiebra 
estereotipos: va más allá. En ese sentido, este yo poético al 



Cosmovisión, identidad e imagen de la mujer wampis

20  | Escritura y PEnsamiEnto 22(47), 2023

ser migrante, se pregunta, ironiza, y en algunos casos se 
autocritica a sí misma mostrando un discurso complejo con 
posibilidades diversas para desenmascararse de diversas 
sujeciones tanto externas a su cultura como internas. (Ca-
bel, Agüero y Arbaiza, 2023, p. 126)

A partir de la cita textual, podemos observar que la voz poé-
tica, definida como “postindia”, muestra una identidad dinámi-
ca, que es el resultado del intercambio cultural de las socieda-
des que la integran: wampis, awajún y occidental. Asimismo, se 
entiende que la asimilación de dichas culturas se debe a que se 
trata de un sujeto migrante que ha obtenido un pensamiento 
crítico que le permite cuestionar, ironizar y autoevaluarse de 
manera constante en los poemas de Sanchiu, el cual es caracte-
rizado en los siguientes términos: “Sanchiu es un poemario que 
se erige como un espacio escritural privilegiado para entender 
los intentos por construir una identidad móvil, una identidad 
migrante que se cuestiona, se culpa, y a la vez, con todo ello, 
busca y necesita, trascender los marcos interpretativos en los 
que ha sido pensado a través de la ironía” (Cabel, Agüero y 
Arbaiza, 2023, p. 138). Consideramos que este enfoque es im-
portante para el análisis de los poemas, ya que el yo poético, 
definido como “postindio”, por tanto, portador de conocimientos 
tradicionales y occidentales, reflexiona en los poemas sobre su 
propia condición y la de su cultura.

Por su parte, en el artículo de Carolina Gloria Ortiz Fer-
nández, la poesía de Dina Ananco es estudiada en el marco 
de la poesía en lenguas originarias escritas por mujeres en 
el Perú. Aquí se estudia, además, a las poetas quechuas Qo-
rich’aska (Inés Adelaida Quispe Puma), Olivia Reginaldo, Irma 
Alvarez-Ccoscco, Nora Alarcón; y a la poeta amazónica Chonon 
Bensho (Astrith Gonzales Agustín), natural del pueblo shipi-
bo-konibo. Desde un enfoque decolonialista, se hace referencia 
a la condición precaria en que ha sido tratada la mujer y que, en 
respuesta a ello, se busca revalorar la presencia de voces poéti-
cas femeninas en lenguas originarias que se sustentan con los 
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movimientos feministas (Ortiz, 2023, pp. 1-2). En el caso par-
ticular de Dina Ananco y su poemario Sanchiu, se destaca su 
activismo con los temas sociales asociados con su comunidad, 
la poesía en lenguas originarias y la feminidad, donde la lengua 
y la cultura wampis se interconectan con la cultura occidental 
(Ortiz, 2023, pp. 8-9).

Todo lo mencionado hasta aquí nos permite demostrar la 
importancia del poemario Sanchiu para visibilizar los aportes 
de la cultura y lengua wampis en el panorama literario nacio-
nal, lo cual consideramos como uno de los objetivos centrales 
de Dina Ananco en su práctica poética bilingüe. Planteamos 
que dicho objetivo se ha logrado y se ha reconocido los aportes 
de la autora mediante el premio obtenido y los comentarios e 
investigaciones que enriquecen la recepción crítica de la obra. 
Además, otra muestra del gran impacto de la poesía de Dina 
Ananco es la publicación de una antología de poemas titulada 
Warmikuna / Nuwa / Mujer. Antología de poesía contemporánea 
escrita por mujeres en lenguas originarias. Dicha antología es-
tuvo a cargo de Carmen Álvarez y Lucía Gómez y fue publicada 
en 2022 por Pakarina Ediciones y la Comisión de Investiga-
ción de la Red Literaria Peruana (Redlit). En ella se reúnen una 
selección de poemas de Ch’aska Anka, Gloria Cáceres y Dina 
Ananco, a quienes se les reconoce por su quehacer poético que 
busca revalorar, desde su visión femenina, las culturas origina-
rias a través de una mirada interior que utiliza su propia len-
gua, configurada como un mecanismo de resistencia cultural.

Dina Ananco y su proyecto estético-ideológico

Dina Ananco es una poeta wampis que nació el 6 de mayo de 
1985 en la comunidad awajún llamada Wachapea, ubicada en 
el distrito de Imaza, provincia de Bagua, provincia de Ama-
zonas. Aproximadamente a los seis meses de nacida, sus pa-
dres se mudaron a la comunidad de Santa Rosa, ubicada en 
el distrito de Río Santiago (Amazonas). En esa comunidad se 
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establecieron durante un año, luego se mudaron a la comuni-
dad de Huabal, que pertenece al mismo distrito. Allí vivió con 
su familia materna, quienes son originarios de la cultura wam-
pis. Posteriormente viajó a Lima, donde vive en la actualidad. 
Estudió Literatura entre los años 2003 y 2009 en la Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, donde también realizó la 
Maestría en Literatura Peruana y Latinoamericana durante los 
años 2014 y 2015. Ha participado en diversos recitales literarios 
en Lima y en la Amazonía. Actualmente es traductora e intér-
prete oficial de la lengua wampis, reconocida por el Registro 
Nacional de Intérpretes y traductores de Lenguas Indígenas del 
Ministerio de Cultura (Comando Plath, 2021).

Entre sus publicaciones podemos mencionar el cuento “Ba-
guazo” (2013), que recrea los hechos de violencia cometidos por 
los policías a las comunidades indígenas amazónicos, quienes 
se negaban al funcionamiento de una estación de la empresa 
Petroperú. Otras publicaciones son el cuento “Tsunki” (2018), 
que desde el título hace referencia a la cosmovisión wampis a 
través de la figura del Tsunki, deidad femenina del mundo del 
agua; y el poemario Sanchiu, que, como se ha desarrollado en 
el acápite anterior, le ha permitido a la autora ingresar al grupo 
cada vez más numeroso de escritores peruanos que publican en 
lenguas originarias, además de ganar el Premio Nacional de Li-
teratura 2022 en la categoría “Literatura en lenguas indígenas 
u originarias”.

Desde nuestro punto de vista, la importancia de Sanchiu, 
de Dina Ananco, es que permite ampliar el horizonte de lo que 
Dorian Espezúa (2016) denomina “sistema literario escrito en 
lenguas nativas”, el cual pertenece al sistema de las literatu-
ras en lenguas vernáculas, siguiendo la tipología propuesta por 
Carlos García-Bedoya (2004), ya que la mayoría de los autores 
que conforman este sistema escriben en quechua. De esta for-
ma, la publicación del poemario en lengua wampis permite, a 
su vez, visibilizar a las literaturas en lenguas amazónicas en 
un escenario donde la literatura en lengua quechua ha logrado 
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un mayor desarrollo, en el sentido de que cuenta con más pu-
blicaciones.

Por otra parte, advertimos que el objetivo de la escritura 
en lenguas originarias, como práctica desarrollada por varios 
escritores nacionales, es visibilizar y revalorar a las culturas 
originarias en sus propias lenguas. Así, por ejemplo, en una 
entrevista, Dina Ananco responde de la siguiente manera a la 
pregunta “¿por qué es vital escribir en lenguas originarias?”:

Visibilizar las obras en lenguas originarias es importan-
te porque se escribe en su propio lenguaje y para hacer 
justicia a las culturas que han sido marginadas a través 
de toda nuestra historia. Es evidenciar la potencialidad de 
poder transitar entre la oralidad y la cultura. Es una for-
ma de comunicarnos más allá de nuestros derechos. Es 
mostrar nuestra cultura a través de la escritura y poder 
traducir este discurso recurrente que el Perú es un país 
rico en sus culturas y lingüísticas. (Arte y cultura, 23 de 
octubre de 2021)

A partir de la cita, desde el punto de vista de la poeta wam-
pis, se observa que la escritura en lenguas originarias respon-
de a la necesidad de reivindicar a las culturas injustamente 
marginadas y maltratadas a través de la historia. Para dicho 
propósito, al cual consideramos como parte de un proyecto 
estético-ideológico, resulta novedoso y necesario el uso de las 
lenguas originarias, ya que ellas constituyen un elemento im-
portante en la identidad de cada pueblo, a partir de las cuales 
se transmiten sus saberes y sus cosmovisiones. Además, este 
proyecto busca visibilizar la riqueza cultural y lingüística del 
Perú a través de la literatura en un contexto posmonolingüe.

Al respecto, Dorian Espezúa, en su tesis de doctorado titu-
lada Las consciencias lingüísticas escriturales en la literatura 
peruana, sustentada en el año 2016, se aproxima a esta proble-
mática del uso de las lenguas en la literatura y advierte que a lo 
largo de la historia de la literatura peruana se han planteado y 
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practicado cinco proyectos lingüísticos: (1) el proyecto alternati-
vo de escribir en español estándar o normado, desarrollado por 
Ricardo Palma, antecedido por Inca Garcilaso de la Vega; (2) 
el proyecto alternativo de escribir en un español peruanizado, 
propuesto por Manuel González Prada; (3) el proyecto alternati-
vo de escribir en una lengua “misturada” o kuika, desarrollada 
por Gamaliel Churata y José María Arguedas, teniendo como 
antecedente a Felipe Guamán Poma de Ayala; (4) el proyecto 
alternativo de escribir en lengua indígena cuya tradición se re-
monta a la colonia, y (5) el proyecto alternativo de escribir en 
lengua extranjera (Espezúa, 2016, pp. 476-477).

De acuerdo con estos planteamientos, entendemos que Dina 
Ananco, junto con otros autores que escriben en lenguas ori-
ginarias, desarrollan el cuarto proyecto lingüístico, el cual, a 
su vez, se desarrolla también en otros países latinoamericanos 
como México, Ecuador, Chile, Colombia y Brasil, lo cual nos 
permite sostener que se trata de un proyecto estético-ideológico 
en común y generalizado en América Latina. De esta forma, se 
entiende que este proyecto surge en contraposición con el mo-
nolingüismo heredado desde tiempos coloniales, como sostiene 
Melissa Stoco (2022). Así, el uso de diversas lenguas originarias 
permite la consolidación de la época posmonolingüe, donde se 
promueve la visibilización de cada vez más lenguas originarias y 
con ella a sus respectivas culturas, como sucede con la lengua y 
cultura wampis a partir de la publicación del poemario Sanchiu.

Por otra parte, se observa un rol protagónico de la mujer en 
este proyecto lingüístico, ya que participa activamente, lo cual 
se demuestra, en Latinoamérica, con la gran cantidad de poe-
tas mujeres que escriben en lenguas originarias, como Rozana 
Miranta Rupailaf, poeta chilena-mapuche; Yana Lucila Lema, 
poeta ecuatoriana-kichwa; Mikeas Sánchez, poeta mexica-
na-zoque; Ch’aska Anka Ninawaman, poeta peruana-quechua; 
Dina Ananco, poeta peruana-wampis, entre otras. Ello permite 
la proliferación de publicaciones en lenguas originarias que, en 
el caso mexicano, es explicado por Mónica Elena Ríos de la 
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siguiente manera: “Uno de los factores que explica la prolife-
ración de obras escritas en lenguas originarias es la consoli-
dación del movimiento indígena en la década anterior” (Ríos, 
2014, p. 48). Es decir, el proyecto de reivindicación cultural en 
la literatura demuestra su mayor desarrollo con estas publica-
ciones, donde en simultáneo se revalora la importancia de las 
lenguas indígenas. Al respecto, Susana Bautista Santa Cruz 
advierte la relevancia de las lenguas originarias en la literatura 
indígena contemporánea escrita: “Las lenguas son vehículos de 
identidad y de pertenencia cultural, pero también son vehícu-
los de lucha, de resistencia sobre la dominación de unas sobre 
otras” (Bautista, s.f.).

Análisis discursivo de los poemas

El poemario Sanchiu consta de 40 poemas escritos en lengua 
wampis y autotraducidos al castellano. Es decir, estamos frente 
a una obra bilingüe donde el wampis y el castellano se entre-
cruzan en el plano lingüístico, de tal manera que existen expre-
siones castellanas en la versión wampis, como por ejemplo “1 
horasha nankamatsain 5 mil “ti penkeraiti” tau awai” (p. 28), 
“Sandalia weamakchau wajajai” (p. 44), “Político aiñasha Anan-
jai metekka maamawai” (p. 56), entre otros. Del mismo modo, 
existen expresiones wampis en la versión castellana, como por 
ejemplo “Allí estoy con mi tarach” (p. 33), “Cual wacrapoma con 
las caricias del agua, tierra” (p. 43), “construían el ayamtai y se 
encontraban con el Arutam” (p. 113), entre otros. Todo ello de-
muestra, a partir de los préstamos lingüísticos, que el contacto 
cultural se representa desde el mismo uso de la lengua.

Es importante señalar que nuestra aproximación a los poe-
mas fue desarrollada fundamentalmente a través de la traduc-
ción al castellano, donde además fue necesario utilizar el glosa-
rio de la misma obra para entender las expresiones wampis que 
aparecen incluso en la versión castellana. Esta experiencia de 
lectura nos permite advertir el gran desafío que publicaciones 
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como estas, en lenguas originarias, demandan a la crítica lite-
raria peruana actual, acostumbrada sobre todo a lecturas de 
obras escritas en lengua castellana.

De manera general, los temas que se han podido identificar 
son la cosmovisión, la naturaleza, la feminidad, el amor, el des-
amor, la cotidianeidad, la mitología, la identidad, la modernidad, 
la historia, la moral, las pasiones y la relación con otras cultu-
ras. A continuación, centraremos nuestro análisis en los temas 
de la cosmovisión, identidad e imagen de la mujer, teniendo en 
cuenta que muchos de los temas se interconectan por ser parte 
de lo que hemos denominado como el proyecto estético-ideológi-
co desarrollado por Dina Ananco en su poemario Sanchiu.

Cosmovisión wampis

La cosmovisión, entendida como la forma en que cada cultura 
comprende e interpreta la realidad, es uno de los temas recu-
rrentes en el poemario Sanchiu, como puede observarse en los 
poemas “Mikut”, “Jata / Enfermedad” y “Wampisa pujuti / La 
vida de los wampis”. En “Mikut”, por ejemplo, a través del perso-
naje Mikut, líder wampis, nos permite conocer la conexión entre 
el presente y el pasado, donde los personajes legendarios como 
Mikut permanecen en la memoria colectiva del poblador wampis 
por sus grandes aportes culturales. Sobre este personaje nos 
dice lo siguiente:

Shuar sutar, pujujakuti.
Ni jintinkartuawaiti ikijmara yutan,
aa werisha ikijmatan.
Írutkamunam shir pujutan,
tuwama pujushtain,
nunka ayamruka pujutan.
Ashi jintinkartuawaiti,
Arutam asa,
Mikut asa.

(Ananco, 2021, p. 78)
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Persona de mediana estatura, vivía.
Él nos enseñó a lavarnos las manos antes de la comida,
después de ir al baño.
A vivir en armonía en la comunidad,
a no cometer el incesto,
a defender el territorio.
Nos enseñó todo,
porque era Arutam,
porque era Mikut.

(Ananco, 2021, p. 79)

Como puede observarse, Mikut se configura como el sujeto 
dador de la cultura a los wampis, quienes vivían en un estado 
de salvajismo antes de la llegada de este líder, ya que fue él 
quien les enseñó todo, como las virtudes del aseo y la vivencia 
en armonía dentro de la comunidad, cuyo territorio se les enco-
mienda defender. Asimismo, es el ser que impuso prohibiciones 
como el incesto porque afectan a la moral. Es decir, se trata 
de un sujeto poseedor de sabiduría cuyo origen es presentado 
como una divinidad denominada Arutam, que es la deidad que 
da visión a los wampis. Esta última idea es reforzada cuando 
señala que este personaje pronosticó su muerte. No obstante, 
se mantiene presente en la comunidad wampis a través de sus 
enseñanzas. Hacia el final de este poema, la voz poética realiza 
una interpelación a su interlocutor representado como un po-
blador wampis, a quien le cuestiona el no poner en práctica la 
misión de cuidar su territorio. Analicemos los siguientes versos:

Urukamtai nunkem kuitameatsum.
Mikut pujakka natsantrammainiti.
Kanus kuitamata, entsa kuitamata.
Tseasmak weawai.
Akarak jakeamunam makum weame.
Ija piakmaunam wajam wajame.
Uchi nui yukumaiñawai.
Nuwa nui yumi shikiñawi
Uun nui yujawai.
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Nunka tseasmakattsa weamunam pujame.
Nunkem kuitamata.

(Ananco, 2021, p. 80)

¿Por qué no cuidas tu territorio?
Si viviera Mikut, se avergonzaría de ti.
Cuida el Río Santiago, cuida el agua.
Se está contaminando.
Te bañas en el agua que fluye lleno de gusano.
Te sumerges en el agua lleno de excremento.
Allí nadan los niños.
Allí, las mujeres cogen agua.
Allí transitan los sabios.
Vives en un territorio que se está contaminando.
Cuida tu territorio.

(Ananco, 2021, p. 81)

A partir de la cita se observa que la interpelación que rea-
liza la voz poética se debe a la pérdida de los valores entre los 
wampis que no cuidan su territorio, lo cual se refleja en la con-
taminación del agua y el desinterés para evitarlo, ya que parece 
que no le dan importancia al aseo, por tanto, igual se “bañan” 
en aguas llenas de gusanos y excrementos. Ante esta situación, 
la voz poética recuerda a sus interlocutores la figura de Mikut, 
entendido como un símbolo de la cultura, sabiduría y morali-
dad wampis, quien se avergonzaría de aquellos que no cumplen 
sus enseñanzas y misiones.

Por su parte, en el poema “Jata / Enfermedad” se utiliza la 
imagen de la enfermedad para diferenciar la cosmovisión wam-
pis con la cultura foránea occidentalizada, sobre todo en la for-
ma de curarse. Analicemos los siguientes versos:

Wampischa urukamtai apach ampikratñuncha ishama
Wampischa urukamtai ampi ijumatnasha nakita
Wampischa urukamtai aya jakattjai, tuiña

(Ananco, 2021, p. 88)
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¿Por qué el wampis teme al médico apach?
¿Por qué el wampis no quiere vacunarse?
¿Por qué los wampis quieren morir sin curarse

(Ananco, 2021, p. 89)

En los versos citados, los médicos, denominados como 
apach por no pertenecer a la cultura awajún ni wampis, y la 
vacunación se configuran como elementos de la cultura foránea 
para curar sus enfermedades, los cuales son rechazados por 
los wampis, quienes, basados en su cosmovisión, confían en la 
medicina natural, donde el bosque, la yuca brava, el piri piri y el 
kion son recursos importantes para enfrentar a las enfermeda-
des. A ello súmese la figura del brujo o curandero, que sustituye 
a la imagen del médico:

Wampiska ayatak jiñawai
Yaktanam yujas jata achimaksha
Iwishnunam wenawai

(Ananco, 2021, p. 90)

Los wampis se mueren de la nada
Si se contagian la enfermedad en la ciudad
Acuden al brujo

(Ananco, 2021, p. 91)

Por otra parte, en relación con los vegetales usados en la 
curación de las enfermedades, también se puede observar en 
ellos su importancia para adquirir los conocimientos ancestra-
les, como se observa en el poema “Wampisa pujuti / La vida de 
los wampis”. Analicemos el siguiente fragmento:

Kakaram jastasa,
Iimartasa
ayamtai umikar, Arutmajai inkunijakaru
tsaankun, maikuan, nateman, umarar.
Uchichik umiñujakaru.
Nuwanka maaniamunmaka eme iijakcharu
Nuwaka tsaanku mushutak Nunkuijai chichajaku
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Tijaijai irarnaiyajakaru
anentin asa.

(Ananco, 2021, p. 112)

Para ser fuerte,
para visionar
construían el ayamtai y se encontraban con el Arutam
luego de tomar tabaco, toé o ayahuasca.
Se preparaban desde temprana edad.
No valoraban a la mujer en la guerra
La mujer inhalaba tabaco para dialogar con la Nunkui,
para visitarse con el Tijai
porque poseía el anen.

(Ananco, 2021, p. 113)

A partir de la cita se observa que ciertos vegetales como 
el tabaco, el toé y el ayahuasca, además de sus propiedades 
curativas, poseen componentes alucinógenos usados por los 
wampis para adquirir mayor fortaleza, visionar y comunicarse 
con seres mitológicos como Arutam, deidad que da visión a los 
wampis, y Nunkui, deidad femenina de los wampis que enseñó 
anen (canto sagrado de los wampis y awajún) a las mujeres y 
a domesticar animales, y Tijai, deidad masculina de los wam-
pis que habita en los cerros o en las colinas. Asimismo, señala 
que la adquisición de estos atributos es el resultado de todo un 
proceso de preparación desde temprana edad, por tanto, forma 
parte de las vivencias del poblador wampis, quien, a partir del 
análisis de los poemas, demuestra conservar su cosmovisión 
donde interactúa con sus divinidades, quienes dejaron como 
legados sus estilos de vida, moralidad y conocimientos.

Identidad wampis

Máximo Estupiñán define el concepto de “identidad” como el 
“[c]onjunto de circunstancias compartidas que permite al in-
dividuo y al grupo humano definirse en diferenciación con los 
otros. Se construye, es atemporal y determina el modo de rela-
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cionarnos dentro del grupo frente a otros” (Estupiñán, 2005, p. 
23). A partir de la cita, se entiende que la identidad cambia se-
gún las circunstancias o contextos y se construye a través de la 
posesión de un conjunto de elementos que permiten establecer 
diferencias en relación con otro individuo o grupo social.

Para nuestro análisis del poemario Sanchiu, entre los ele-
mentos usados para construir la identidad wampis podemos 
mencionar básicamente a la lengua, la cosmovisión, la herencia 
cultural y la mitología, como pueden observarse en los poemas 
“Atumsha urukarmetsu / No sé ustedes” y “Sanchiu”. En el 
primero de ellos la voz poética manifiesta su identidad de la 
siguiente manera:

Atumsha urukarmetsu,
Wika, wampis anentaimtan wakeeruta jajai
Wampis nuwajai metek
Wampis, papin universidad aujsaujai metek
Wampis nuwa uchirtinjai metek
Wampis nuwa aishrinñujai metek

(Ananco, 2021, p. 28)

No sé ustedes
A mí me da la gana de pensar como wampis
Otras veces como mujer wampis,
Universitaria wampis
Mamá wampis
La amante wampis

(Ananco, 2021, p. 29)

Se establece una diferenciación entre la voz poética (“yo”) 
frente a los interlocutores (“ustedes”), donde el primero deci-
de identificarse con la cultura wampis, particularmente con la 
imagen femenina que puede cumplir diversos roles como el ser 
“mujer”, “universitaria”, “mamá” y “amante”. El componente de 
la “universidad” permite establecer vínculos con otras culturas 
a través de la educación, lo cual es un factor determinante en 
la construcción de la identidad, ya que implica la asimilación de 
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nuevos conocimientos desde la institución. Sin embargo, su rol 
como “universitaria” no excluye su autodefinición como wam-
pis, sino, por el contrario, coexiste con su identidad para deno-
minarse “universitaria wampis”.

En los siguientes versos continúa sosteniendo la idea de la 
identificación como sujeto wampis a través del uso del tarach, 
que es el atuendo tradicional de la mujer wampis: “Junisa pu-
jaun tarach, akiitai tura patakemtai numi jinkaijai najanamujai 
iwarmameajai” / “De pronto me pongo tarach, aretes, collares y 
pulseras de semillas” (Ananco, 2021, pp. 28-29). Este elemento, 
a su vez, le permite reafirmar su identidad calificando al tarach 
como una vestimenta hermosa: “Ee, ju jaanch penkerchia ju-
jai wampisaitjai” / “Sí, soy wampis con este atuendo hermoso” 
(Ananco, 2021, pp. 28-29). Por otra parte, a esta construcción 
de su identidad se suma la idea de la modernidad a través de la 
figura de las redes sociales cuando afirma:

Nakumameajai wakantrun facebooknum iwaiñaktasan
1 horasha nankamatsain 5 mil “ti penkeraiti” tau awai

(Ananco, 2021, p. 79)

Me tomo fotos para mis redes sociales
En menos de 1 hora tengo 5 mil likes

(Ananco, 2021, p. 80)

Es importante señalar que en la versión wampis se usa la 
expresión “Facebook”, mientras que en la traducción esto es 
nombrado de manera genérica como “redes sociales”. Otra di-
ferencia importante a nivel de la lengua es que en la versión 
castellana se usa la palabra inglesa “like”, la cual no aparece en 
la versión wampis. Estas cuestiones nos permiten determinar 
que los préstamos lingüísticos ilustran el inevitable contacto e 
intercambio cultural, los cuales son asimilados y expresados de 
diversas maneras en cada lengua. Asimismo, otros elementos 
de la modernidad expresados en el poema son “taxi por apli-
cativo”, “medios impresos y digitales”, “fotos” y “conferencias”. 
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Todo ello demuestra que la identidad de la voz poética transita 
entre dos culturas no excluyentes, que lo definen como “postin-
dio”, en palabras de Andrea Cabel, Marisol Lis Agüero y Fran-
cisco Arbaiza (2023). Consciente de ello, la voz poética define su 
identidad como “identidad múltiple”:

Nui wajajai, wisha yakitaj nuna nekamattsan
Tsawan urukukit nui wisha metek juwajai
Wakantrui tura numparui juajai wii shuara jaanchrinka, 

wishimenkay
(Ananco, 2021, p. 32)

Allí estoy, buscando mi identidad múltiple
Que me sirve de actuar en cada circunstancia
Con el color y la sonrisa de mi pueblo en el alma sangre

(Ananco, 2021, p. 33)

Esta identidad múltiple se debe a la convivencia con otras 
culturas. El resultado de ello es un sujeto que habita entre dos 
mundos, capaz de expresarse en wampis y en castellano. Es 
decir, se trata de un sujeto poseedor de varias culturas, que 
no renuncia a su identidad wampis, sino que la resemantiza a 
través de la asimilación de las culturas foráneas. Esto último 
se demuestra en los siguientes versos donde se acepta como un 
ser de todas partes:

Atumsha urukarmetsu,
Wika nekámatsjai
Turasha shir nekapeajai
Ashi nunkanmaya
Kankape ejetumainchau
Suwa Kuwankus waja iman

(Ananco, 2021, p. 32)

No sé ustedes,
Pero yo no me conozco
Y me prefiero así
Ser de todas partes



Cosmovisión, identidad e imagen de la mujer wampis

34  | Escritura y PEnsamiEnto 22(47), 2023

Con una raíz interminable
Como Suwa en Kuankus

(Ananco, 2021, p. 33)

En los versos citados se muestra una reafirmación de su 
identidad múltiple, como un sujeto postindio que puede inte-
ractuar con otras culturas sin sentirse excluido en ninguna de 
ellas, manteniendo siempre firme su identidad originaria como 
wampis. Asimismo, las referencias a Suwa, árbol silvestre, y 
Kuankus, río Goangos que se ubica cerca a Río Santiago, de-
muestran la identificación con su territorio.

En el caso del poema “Sanchiu”, cuyo nombre es incluso el 
título del poemario, la identidad se configura como la herencia 
cultural recibida desde sus ancestros, particularmente de la 
abuela Elena Sanchiu Juwan, a quien Dina Ananco le dedica 
su poemario “por su sabiduría y compañía” (2021, p. 7). Es im-
portante señalar que la presencia de la abuela también aparece 
en la poesía mexicana escrita en lenguas originarias, así lo ad-
vierte Susana Bautista Santa Cruz:

Gracias a la conciencia de esta herencia lingüística y cul-
tural, las “abuelas” toman un lugar simbólico desde donde 
se enuncia el origen. Se convertirán en las portadoras de la 
lengua y de los conocimientos ancestrales: mujeres-curan-
deras, mujeres-rezanderas, mujeres-tejedoras, mujeres-mo-
lenderas. Dadoras de sabiduría y espiritualidad. Mujeres 
que entretejerán junto a sus hijas y nietas los procesos de 
socialización, del mantenimiento y la resistencia lingüísti-
ca. (Bautista, s.f.)

A partir de las reflexiones de Susana Bautista, podemos 
mencionar que en el poema “Sanchiu” y, por extensión, en todo 
el poemario la función principal de la abuela es garantizar la 
conservación de la cultura wampis a través de la transmisión 
de sus conocimientos ancestrales a las nuevas generaciones, 
además de sus estilos de vida, su cosmovisión y, sobre todo, su 
lengua. Analicemos los siguientes versos:
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Amiña chichamrumin nekawaitjai patarun
Antukuitjai anentan
Mushutkauwaitjai tsaankun

(Ananco, 2021, p. 36)

En tu palabra conocí a mi familia
Escuché el anen
Inhalé el tabaco

(Ananco, 2021, p. 37)

En los versos citados se muestra que la abuela cumple un 
rol importante para la voz poética y la construcción de su iden-
tidad wampis, ya que le ha permitido conocer de su familia, que 
simboliza a su comunidad e historia. Asimismo, manifiesta que 
es gracias a la abuela que escuchó el anen, el cual es el can-
to sagrado wampis o awajún, transmitido desde las deidades 
Tsunki o Nunkui. También, revela que gracias a la abuela inhaló 
el tabaco, que, como analizamos en el poema “Wampisa pujuti 
/ La vida de los wampis”, es un vegetal alucinógeno usado por 
los wampis como medio para comunicarse con sus deidades. 
Por otra parte, en los siguientes versos se le atribuye a la abuela 
el rol de mantener unida a la familia y a la comunidad:

Anentruam uchiram irusam pujújakuitme
Tikich pujutnunm weakum ankan ukuukiñaitme
Uchiram, tirankim tura tiranmi uchiri aiñasha
Mátsatkamusha
Yamaisha ya aujmatsamtauya
Uuntrusha Uruk matsámajakarukit nunasha antuktataj
Ankan ukurkiñaitme ju nunka jui
Turasha, anentairuinka tuké pujame
Wii atsumakaisha
Wake mesemar nekapeakaisha
Uteakaisha
Yaja wekasan waitakaisha
Nui pujame
Kakaram asam
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Wampis nuwa asam
Awarun nuwa asam

(Ananco, 2021, pp. 36 y 38)

Cantando el anen tenías a tus hijos unidos
Dejaste un vacío en mí cuando te fuiste a la otra vida
A tus hijos, nietos y bisnietos
A la comunidad
Ahora quién nos contará
las hazañas de los ancestros
Me dejaste sola en este territorio
Viviendo siempre en mi corazón
Estás cuando te necesito
Cuando me siento triste
Cuando lloro
Cuando sufro desde lejos
Siempre estás ahí
Porque eres fuerte
Porque eres mujer wampis
Porque eres mujer awajun

(Ananco, 2021, pp. 37 y 39)

El fragmento citado nos permite establecer un contraste en-
tre un “antes” y un “ahora” marcado por la muerte de la abue-
la. De esta forma, se muestra que “antes”, cuando la abuela 
estaba viva, se mantenía unida la familia y la comunidad, lo 
cual era logrado a través del canto del anen. Ello nos permi-
te demostrar que la abuela cumple la función de cohesionar a 
la comunidad, de tal manera que su muerte implica la orfan-
dad y tristeza entre los miembros de la comunidad, ya que ven 
en peligro la conservación de su identidad. En este sentido, en 
el “ahora” ya no se sabe quién transmitirá los conocimientos 
sobre los ancestros wampis. Se hace referencia también a la 
migración o desplazamiento a tierras lejanas cuando señala la 
voz poética que sufre desde lejos. Esto es relevante debido a que 
la idea de la migración implica la resemantización de la identi-
dad como consecuencia del contacto e intercambio cultural con 
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otros pueblos. En este sentido, pese a su muerte, la imagen de 
la abuela aún cumple su función de garantizar la conservación 
de la identidad wampis, ya que se la tiene siempre presente 
como un ser fuerte, que incluso es portadora de dos culturas 
similares: wampis y awajún.

Imagen de la mujer

El tema de la imagen de la mujer es otro de los que con mayor 
frecuencia se desarrolla en los poemas de Dina Ananco como 
parte de su proyecto estético-ideológico. Ello se demuestra con 
las constantes referencias a personajes femeninos como Atsut, 
Auju, Ipak, Nunkui, Suwa y Tsunki, sin dejar de lado a Sanchiu, 
que es la imagen de la abuela que, como analizamos en el acá-
pite anterior, cumple un rol fundamental en la transmisión y la 
conservación de la identidad wampis. Para comprender el modo 
en que se representa la imagen de la mujer en la obra analiza-
remos los poemas “Nuwaitjai tuma asan imanaitjai / Soy mujer 
y puedo” y “Nuwa / Mujer”. En el primero de ellos, la voz poética 
presenta su condición de mujer wampis de la siguiente manera:

Tukumruiñakai chichatsuk wajamaitsujai,
numichuitjai.
Atsa, atsa
kunkuimchauwaitjai anentair Pétain
machitjai awatti mantuiñakai jasa tepein.
Nanamtinchau asan nanammaitsujai
turasha nunasha iñankasuitjai
nanammainitjai

(Ananco, 2021, p. 14)

No soy un árbol para quedarme muda
mientras golpean mi tronco.
No, y no
no soy una tortuga para que me maten a golpes, a machetazos
mientras mi corazón palpita.
No soy un ave para volar
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pero sé que soy más que eso
y puedo volar

(Ananco, 2021, p. 15)

Como puede observarse, utiliza como recurso la compara-
ción con otros seres de la naturaleza para fundamentar sus ca-
pacidades identificadas como mujer wampis. En primer lugar, a 
través de la figura del árbol, establece que no se queda callada 
cuando la maltratan, tampoco es una tortuga para dejarse ma-
tar. Todo ello demuestra que no se trata de una mujer sumisa, 
sino de una mujer empoderada y capaz de levantar su voz de 
protesta y luchar contra aquellos que pretenden maltratarla. 
Asimismo, la comparación con el ave le permite determinar su 
superioridad en relación con los seres de la naturaleza. Por otra 
parte, las reiteraciones a la expresión “puedo / nunimainitjai” 
refuerzan la idea de la mujer con capacidad de liderazgo para 
enfrentar a las adversidades.

Por su parte, en el poema “Nuwa / Mujer” relaciona la ima-
gen de la mujer wampis con los personajes femeninos que per-
tenecen a la cosmovisión wampis, como Nunkui, definida como 
la madre tierra, Atsut, Ipak, Suwa y Tsunki. Asimismo, desa-
rrolla una interpelación a su interlocutor como un sujeto que 
no respeta a la mujer, a quien observa desde una perspectiva 
estereotipada. Analicemos los siguientes versos:

Nunkui arantiñaitjai tayam
Nuwem ajiara tukumeame
Nuwaka kakaichu, tame
Nuwan arantiñaitjai tayatam
“Auka nuwaka ajapruiña asa papinka aujmainchau” tu 
wenuram wajame
Nuwa uchirmakmauwaitme
Nuwa amuntsa tsakatmarmauwaitkum
Uchi asamin, nuwa paanman jia, nawaa ayurtama ain
Yamai pempentsamek kajerame
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Ajapa ikuame
Suimeame

(Ananco, 2021, p. 40)

Dices que respetas a la madre Nunkui
Pero arrojas a tu esposa al suelo y la pateas
La mujer es débil, dices
Dices que respetas a la mujer
“La mujer no puede estudiar porque se embaraza”, sueles decir
Te parió una mujer
Pese a que la mujer te dio de lactar
Masticó el plátano asado y te dio de comer cuando eras bebé
Ahora la desprecias
La abandonas
Le pegas

(Ananco, 2021, p. 41)

En primer lugar, se observa que la voz poética cuestiona el 
respeto que su interlocutor afirma tener hacia Nunkui, la madre 
tierra. Ante ello, en términos generales la voz poética sostiene 
que no se puede respetar a la madre Nunkui si no se respeta 
a la mujer. De esta manera, así como planteamos en nuestro 
análisis del poema “Mikut”, una vez más el personaje mitológico 
se configura como el ser que establece una escala de valores y 
encomienda las misiones que el poblador wampis debe cumplir, 
en este caso el respeto a la mujer. En este sentido, la desobe-
diencia a los mandatos divinos le permite a la voz poética cues-
tionarlo. Asimismo, la voz poética se encarga de evidenciar los 
maltratos que se cometen contra la mujer, como el ser arrojada 
al piso, pateada, despreciada, abandonada y pegada. Se eviden-
cian también algunos prejuicios contra la mujer, a quien se la 
considera débil y como una persona cuya educación es innece-
saria porque se embaraza. Frente a este maltrato, la voz poética 
busca el cambio de mentalidad de su interlocutor, a quien le 
recuerda que fue una mujer quien lo trajo al mundo, le dio de 
lactar y le protegió desde muy pequeño. Desde nuestro punto 
de vista, esto último, además, permite revalorar la imagen de la 
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mujer por su gran labor en la formación de las personas no solo 
de la cultura wampis, sino de toda la humanidad.

Conclusiones
En base a todo lo desarrollado en el presente artículo, pode-
mos concluir, en primer lugar, que la poesía escrita en lenguas 
originarias forma parte de un proyecto lingüístico emprendido 
por un grupo cada vez más numeroso de escritores nacionales 
que buscan revitalizar su lengua y, a partir de su uso en la li-
teratura, pretenden visibilizar la riqueza cultural de su comu-
nidad. Asimismo, este proyecto es desarrollado en otros paí-
ses latinoamericanos como México, Ecuador, Chile, Colombia 
y Brasil para combatir el monolingüismo desarrollado desde 
tiempos coloniales.

En segundo lugar, en el sistema de las literaturas escritas 
en lenguas originarias en el Perú se advierte un mayor desa-
rrollo de las literaturas escritas en lengua quechua. Frente a 
este panorama, el poemario Sanchiu de Dina Ananco, escrito en 
lengua wampis, permite enriquecer dicho sistema y al mismo 
tiempo visibilizar la importancia de las literaturas en lenguas 
amazónicas, lo cual, a su vez, demanda un gran desafío para 
la crítica literaria contemporánea al momento de leer y analizar 
estas publicaciones en un contexto posmonolingüe.

Finalmente, se entiende que la publicación en lengua wam-
pis forma parte del proyecto estético-ideológico de Dina Ananco 
que consiste en visibilizar en el campo literario los aportes de 
la cultura wampis. Para dicho propósito, los temas de la cos-
movisión, la identidad y la imagen de la mujer son recursos 
usados para expresar la riqueza cultural del pueblo wampis 
en su propia lengua. Así, la cosmovisión se representa a través 
de los personajes mitológicos que interactúan con el presente 
estableciendo normas de convivencia y mandatos que el pobla-
dor wampis debe cumplir. Por su parte, la identidad wampis se 
muestra como una identidad múltiple debido al contacto cultu-
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ral con otros pueblos en el contexto de la globalización, donde a 
pesar de ello, no se abandonan las costumbres y conocimientos 
ancestrales, para lo cual la imagen de la abuela cumple un rol 
fundamental como cohesionador de la comunidad y transmiso-
ra de la herencia cultural. En el caso de la imagen de la mujer, 
desde su autodefinición como mujer wampis, se revalora su im-
portancia como una mujer empoderada en una sociedad que 
muchas veces la maltrata y la discrimina.
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