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PLAN

Ifá como sistema filosófico y de significación
Arquetipos filosóficos afrocaribeños
Conclusión

TEXTE

Si es cier to que me es ta ba de‐ 
ter mi na do eso, allí, y yo es ta ba
es cri bien do la his to ria de los
afri ca nos en Amé ri ca, la única
fuen te in for ma ti va que yo tenía
eran las Ta blas de  Ifá. Yo no
tenía por qué ir a bus car lo en
los tex tos es cri tos por los es cla‐ 
vi za do res, que nunca tu vie ron
en cuen ta que esos es cla vi za‐ 
dos eran unos seres hu ma nos.
Ma nuel Za pa ta Oli ve lla (en Kra‐ 
ku sin, 2001, p. 21)

En su con fe ren cia sobre “Des co lo ni za ción de la his to ria de la fi lo so‐ 
fía” pre sen ta da en la Uni ver si dad de Halle en 2017, Sou ley ma ne Ba chir
Diag ne ana li za la po si ción del fi ló so fo li tuano de ori gen judío, Em ma‐ 
nuel Lé vi nas, y la re la ción que este es ta ble ce entre fi lo so fía, uni ver sa‐ 
li za ción y co lo ni za ción (o des co lo ni za ción). Lé vi nas pro mue ve una
ver ti ca li dad desde la cual el des tino fi lo só fi co de Eu ro pa es di fe ren‐ 
ciar se como ícono de to ta li dad e in fi ni dad. Para el autor, un mundo
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desoc ci den ta li za do es un mundo des orien ta do. Lé vi nas no aprue ba el
mundoPost- Bandungo, como lo llama, “la irrup ción delas masas afri‐ 
ca nas y asiá ti cas en la his to ria”, pues afir ma que estas masas re pre‐ 
sen tan una ame na za para la uni ver sa li za ción y para las so cie da des
oc ci den ta les he re de ras de los grie gos y de la Bi blia.

Iró ni ca men te la fi lo so fía pro mue ve la com pa ra ción entre sis te mas de
pen sa mien to. Sin em bar go, el re cla mo oc ci den tal de ex clu si vi dad de
la razón ha im pe di do ver cla ra men te el ra zo na mien to de las so cie da‐ 
des no- occidentales. Este fe nó meno ha con ver ti do en pro ble má ti co
el es ta tus de teo rías en cam pos como el delos Es tu dios afri ca nos y al
que con cier ne este ar tícu lo, la Crí ti ca li te ra ria en el Ca ri be. Las lec tu‐ 
ras de la reali dad afri ca na y de la Diás po ra, así como las la ti no ame ri‐ 
ca nas y ca ri be ñas, han sido en mar ca das en lo que Lé vi nas re su mie ra
en su fa mo sa y con tro ver ti da cita: “[…] hu ma nity con sists of the Bible
and the Greeks. All the rest can be trans la ted: all the rest –all the exo‐ 
tic– is dance 1” (en Ba chir Diag ne, 2017).

2

Para cen trar esta dis cu sión en tér mi nos de la crí ti ca li te ra ria 2, es ne‐ 
ce sa rio men cio nar que a pesar dela exis ten cia de teo rías pro du ci das
en el Ca ri be como las de Fer nan do Ortiz y su pro pues ta sobre trans‐ 
cul tu ra li dad (1940), An to nio Be ní tez Rojo quien pro po ne re- escribir la
cul tu ra ca ri be ña como per for man ce (1989), Aimé Cé sai re (1934) con el
con cep to de Ne gri tud, Édouard Glis sant (1981) y su no ción de “crio lli‐ 
za ción” como re fle xión sobre el len gua je de la re sis ten cia y el des‐ 
arrai go (De la Campa, 2012), por men cio nar al gu nos nom bres, lo cier‐ 
to es que este ca mino ape nas se abre. Mien tras tanto, el Ca ri be sigue
sien do leído desde la Bi blia y los grie gos; en otras pa la bras, desde las
teo rías eu ro peas.

3

Con si de ran do que la orien ta ción me to do ló gi ca de ter mi na la con cep‐ 
tua li za ción y com pren sión del ob je to de es tu dio –pues se cons ti tu ye
como el lente desde el cual se ana li za el ob je to–, la lec tu ra del Ca ri be
desde la pers pec ti va eu ro cen tris ta solo nos da como re sul ta do una
vi sión par cia li za da e in com ple ta. La uti li za ción de pa ra dig mas y teo‐ 
rías ge ne ra li za do ras que bus can com pro bar la con di ción hu ma na
com pa ran do ele men tos pro pios de una cul tu ra con es tán da res his tó‐ 
ri cos y cul tu ra les re fuer zan la idea de la uni- versalidad 3. Urgen nue‐ 
vos en fo ques crí ti cos que per mi tan a las tra di cio nes afro ca ri be ñas ser
es tu dia das desde sus pro pios tér mi nos, como afir ma Lawal (1996):
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Des afor tu na da men te, al gu nos aca dé mi cos se han ob se sio na do tanto
con las teo rías que in ten tan re la cio nar lo “par ti cu lar” con lo “uni ver ‐
sal” que sus con clu sio nes a me nu do re fle jan el sesgo eu ro cén tri co de
las teo ríasper semás que las tra di cio nes de la cul tu ra que pre ten den
ana li zar. Ade más, la bús que da de pa ra dig mas a me nu do re sul ta en
fan ta sías in te lec tua les que mis ti fi can más que acla ran el tema que se
es tu dia. Va rios es tu dio sos […] han pe di do un nuevo en fo que crí ti co
que per mi ta es tu diar las tra di cio nes afri ca nas en sus pro pios tér mi ‐
nos, en lugar de ser vis tas a tra vés de len tes eu ro cén tri cos […]. [Aun ‐
que] no sería ra zo na ble su ge rir que solo los miem bros de una cul tu ra
es pe cí fi ca pue den es cri bir de ma ne ra in te li gi ble sobre esta, lo que se
ne ce si ta con ur gen cia, como ha se ña la do Henry Gates, es un mé to do
que per mi ta a una cul tu ra de ter mi na da ha blar por sí misma sobre su
na tu ra le za y sus di ver sas fun cio nes, en lugar de leer la o ana li zar la en
tér mi nos de […] teo rías to ma das de otras tra di cio nes, apro pia das
desde fuera. 4(p. xv)

La lec tu ra del Ca ri be desde teo rías pres ta das que pre ten den ser una
ce le bra ción de sí mis mas fre cuen te men te se con vier ten en una he‐ 
rra mien ta de opre sión y do mi nio. Pero es di fí cil con cer tar una sola
teo ría li te ra ria que pueda sur gir de la li te ra tu ra del Ca ri be, pues la di‐ 
ver si dad de len guas, cul tu ra e his to ria de esta zona hace de esta em‐ 
pre sa un reto. Sin em bar go, el Ca ri be como uni dad cul tu ral está de li‐ 
mi ta do por la pre sen cia afri ca na. Las plan ta cio nes como la bo ra to rio
so cial crea ron este es pa cio geo grá fi co de ter mi na do; de esta forma, el
aná li sis desde la ma triz afri ca na se con vier te en una prio ri dad cuan do
se quie re ana li zar el su je to Ca ri be.

5

Bloom (2011) afir ma que Sha kes pea re fue más allá de cual quier pre ce‐ 
den te e in ven tó los tex tos de la vida mo der na, en otras pa la bras, al
ser hu mano como lo co no ce mos hoy. Esta afir ma ción am plia men te
ma lin ter pre ta da busca ra ti fi car que, en efec to, el in di vi duo mo derno
exis ti ría, sin nin gu na duda, pero sin Sha kes pea re no nos hu bié se mos
re co no ci do como real men te somos (p. 8). Una lec tu ra de la li te ra tu ra
del Ca ri be puede ayu dar en esa bús que da de la ex pli ca ción del su je to
cul tu ral de esta área. No obs tan te, este aná li sis crí ti co de la li te ra tu ra
del Ca ri be debe ser equi li bra do y con si de ra do desde una mi to lo gía de
ori gen afri cano si se quie re al can zar un acer ca mien to pluri- versal.

6

Con si de ran do la ur gen cia de al ter na ti vas des co lo ni za do ras que se
apro xi men a una in ter pre ta ción más acer ta da del su je to cul tu ral ca ri‐
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be ño, y de fi nien do este úl ti mo como un “es pa cio com ple jo, he te ro gé‐ 
neo, con flic ti vo; a una to ta li dad den tro de la cual los ele men tos do mi‐ 
nan tes al ter nan los unos con los Otros, en cuyo seno re sul tan cons‐ 
tan te men te re dis tri bui dos los tra za dos semiótico- ideológicos de una
serie de su je tos transin di vi dua les cuyas can ti dad e im por tan cia va rían
con arre glo a los in di vi duos”(Cros, 2003, p. 28), este ar tícu lo pro po ne
prin ci pal men te a la fi lo so fía de Ifá y sus ar que ti pos fi lo só fi cos como
sis te mas de sig ni fi ca ción en la crí ti ca li te ra ria del Ca ri be.

Esta pro pues ta de aná li sis pre ten de ir más allá del sim ple re em pla zo
de ar que ti pos eu ro peos de ori gen gre co la ti nos por ar que ti pos es té ti‐ 
cos y fi lo só fi cos de ori gen afri cano en el es tu dio de la li te ra tu ra con‐ 
tem po rá nea ca ri be ña. Si bien es cier to que la cues tión no se re suel ve
ape gán do se a una tra di ción y ne gan do las otras, es claro que ha sido
una cons tan te en la crí ti ca li te ra ria del Ca ri be la prio ri dad con ce di da
a la in fluen cia eu ro pea. Esta ha es ta do y está muy por en ci ma del es‐ 
tu dio de la pre sen cia ame rin dia, afri ca na, asiá ti ca, árabe, etc., lo que
nos deja como re sul ta do una lec tu ra ses ga da de esta li te ra tu ra. Esta
pro pues ta in ten ta prio ri zar otro de los múl ti ples com po nen tes cul tu‐ 
ra les, so cia les y fi lo só fi cos del Ca ri be, en este caso el afri cano, con el
fin de apor tar una vi sión más pro fun da de su com ple ji dad y pre sen cia
in trín se ca en la li te ra tu ra ca ri be ña y, al tiem po, dejar de pen sar que
no hace falta poner los otros com po nen tes como cen tro de es tu dio y
aná li sis por que sim ple men te se cons ti tu yen como ob vios en el sin‐ 
cre tis mo des bor dan te del su je to cul tu ral.

8

El sis te ma de sig ni fi ca ción pro pues to se basa, en ton ces, en la ma triz
afri ca na del Ca ri be desde la mi to lo gía yo ru ba 5, to man do al Orácu lo
de Ifá como fuen te prin ci pal y como re cep tácu lo de una fi lo so fía pro‐ 
pia. Esta pers pec ti va parte de la es pi ri tua li dad, pues es la vi sión que
in for ma su fi lo so fía. El com po nen te es pi ri tual, por ser aquel que im‐ 
pli ca lo tras cen den tal en el ser hu mano, es fun da men tal para en ten‐ 
der la for ma ción del su je to cul tu ral ca ri be ño. Las for mas de au to iden‐ 
ti fi ca ción están li ga das a una con cep ción es pi ri tual, a for mas mo ra les
y fi lo só fi cas que in clu so pue den pro po ner, en el com ple jo sis te ma Ca‐
ri be, una idea de iden ti dad trans na cio nal:

9

La es pi ri tua li dad tiene una ma ni fes ta ción im por tan te en la vida dias ‐
pó ri ca afri ca na. El ele men to del es pí ri tu: un tema común que se re ‐
mon ta di rec ta men te a Áfri ca, un ele men to que, en su sen ti do más
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am plio, com par te ca rac te rís ti cas con el sen ti do de las creen cias re li ‐
gio sas afri ca nas y las prác ti cas cul tu ra les que las acom pa ñan. Una
gran can ti dad de ar tis tas y for mas ejem pli fi can el le ga do de la es pi ri ‐
tua li dad afri ca na trans atlán ti ca que so bre vi vió a la hue lla de la Trata
Trans atlán ti ca. 6(Marsh- Lockett y West, 2013, p. 1)

Con la lle ga da de los pri me ros afri ca nos al Ca ri be, un com po nen te‐ 
nue vo y fuer te fue in te gra do a sus di ná mi cas so cia les. Los afri ca nos
re ins ta la dos como es cla vos no solo con tri bu ye ron a esta so cie dad con
su fuer za fí si ca, sino que tam bién tra je ron su cul tu ra y es pe cial men te
sus re li gio nes y creen cias es pi ri tua les. Los prin ci pios de la re li gión, la
cul tu ra y la li te ra tu ra yo ru ba pue den iden ti fi car se fá cil men te en las
re li gio nes ca ri be ñas como la Regla de Ocha o San te ría, el Can dom blé
y el Vudú. Así, es po si ble es ta ble cer co ne xio nes entre las re li gio nes
afri ca nas y las del Ca ri be a tra vés de la iden ti fi ca ción de sus prin ci pios
mo ra les. En es pe cí fi co, la tra di ción de Ifá ha con tri bui do en la cons‐ 
truc ción de ar que ti pos mo ra les en la so cie dad ca ri be ña, ar que ti pos
que pue den ras trear se con la ayuda de la me mo ria an ces tral to da vía
im plí ci ta en las ex pre sio nes li te ra rias con tem po rá neas del Ca ri be.
En ton ces, es ne ce sa ria una forma de ana li zar la li te ra tu ra afro ca ri be‐ 
ña desde esta con cep ción, in tere sán do se por la fi lo so fía que con tie ne
y te nien do en cuen ta los as pec tos es té ti cos que pro mue ve.

10

Ahora bien, la exis ten cia de este ele men to es pi ri tual ne ce si ta ser es‐ 
tu dia da en ambos ni ve les, es té ti co y con cep tual. Se ne ce si ta una
fuen te fi lo só fi ca y moral que per mi ta este aná li sis. De esta ma ne ra, la
fi lo so fía moral yo ru ba im plí ci ta en el sis te ma de adi vi na ción del pue‐ 
blo yo ru ba, co no ci do como Ifá, puede ras trear se en las es truc tu ras de
la li te ra tu ra ca ri be ña y dar luces sobre la esen cia del su je to cul tu ral
ca ri be ño.

11

Ifá como sis te ma fi lo só fi co y
de sig ni fi ca ción
Ifá es re co no ci do como el com ple jo sis te ma de pre dic cio nes de la tra‐ 
di ción yo ru ba. Este orácu lo pre sen ta en su in te rior las res pues tas y
las re co men da cio nes de Orun mi la 7ante una con sul ta, quien se co mu‐ 
ni ca a tra vés de pa rá bo las que deben ser ex pli ca das. Ifá como co lum‐ 
na en la fun da men ta ción de una cons cien cia re li gio sa y las re li gio nes
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afri ca nas en la Diás po ra puede ser ana li za do al mismo nivel de otros
li bros re li gio sos tra di cio na les como la Bi blia, el Corán o los Vedas, en
tér mi nos de su re le van cia como fun da men to fi lo só fi co de una re li‐ 
gión.

El Orácu lo de Ifá se pre sen ta como fuen te prin ci pal y re cep tácu lo de
la fi lo so fía y prin ci pios mo ra les de re li gio nes sin cré ti cas en el Ca ri be,
por lo tanto, nutre di rec ta men te el ima gi na rio po pu lar y la li te ra tu ra
de este área. Ifá es parte de la tra di ción oral yo ru ba, y aun que exis ten
al gu nos tex tos que re co gen y ana li zan su con te ni do, su pro ce so hacia
la es cri tu ra es aún mo ti vo de dis cu sión. En ten di do como el texto que
con tie ne la fi lo so fía yo ru ba y que es a su vez dios y orácu lo, Ifá cons‐ 
ti tu ye, sin du da, un ele men to de alta com ple ji dad re li gio sa, fi lo só fi ca y
li te ra ria.

13

Para los yo ru bas, el ser hu mano no re pre sen ta una fi gu ra prin ci pal
den tro de la com po si ción de la na tu ra le za; no se acer ca a la idea del
he re de ro único de Dios y, por ende, dueño yse ñor de todo lo vi vien te.
Por el con tra rio, en esta cul tu ra el ser hu mano es parte de una es‐ 
truc tu ra mucho más com ple ja, su lugar está de ter mi na do por un
equi li brio uni ver sal y como parte de ese todo está lla ma do a man te‐ 
ner el ba lan ce con los otros seres.

14

Bajo la idea de un pa trón uni ver sal ba sa do en la com ple ja es truc tu ra
de la na tu ra le za es po si ble en con trar for mas para en ten der Ifá como
có di go y re fe ren te es truc tu ral del uni ver so yo ru ba. La teo ría de frac‐ 
ta les, lla ma da en el Re na ci mien togeo me tría divina, mira la na tu ra le za
como una com po si ción de pa tro nes re pe ti ti vos y co rre la cio na dos. En
su forma más sim ple, el frac tal es un ob je to geo mé tri co cuya es truc‐ 
tu ra bá si ca, frag men ta da o irre gu lar, se re pi te en di fe ren tes es ca las.
Su prin ci pal ca rac te rís ti caes la auto- similitud: su forma es crea da por
co pias más pe que ñas de la misma fi gu ra. Ejem plos tra di cio na les de
frac ta les son los rayos en una tor men ta, la hoja del he le cho, los copos
de nieve, el pris ma he xa go nal de los pa na les, etc. Ifá es el pa trón o ar‐ 
que ti po pri mi ge nio en esta gran red de in ter co ne xio nes. Su pa ra dig‐ 
ma sim bó li co y fi lo só fi co des pla za unien do al mundo es pi ri tual con el
mundo na tu ral. Para los yo ru bas, el hom bre como ele men to o parte
de la na tu ra le za per te ne ce a esta red de pa tro nes re pe ti ti vos que se
in ter co nec tan de forma uni ver sal. 8
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Los seres hu ma nos como ha bi tan tes del mundo na tu ral, y los Orishas
como par te del mundo es pi ri tual, por ejem plo, se co nec tan en esta
misma red. Así, los Orishas re pre sen tan un con jun to fun da men tal de
sím bo los par ti cu la res que los con vier te en ar que ti pos, mo de los o
ideas pri mi ge nias para en ten der la reali dad, para com pren der las re‐ 
la cio nes hu ma nas o el mundo na tu ral. Las re la cio nes entre los
Orishas y los otros ha bi tan tes del mundo na tu ral son re gis tra das a lo
largo del cor pus de Ifá como re la cio nes in ter per so na les y sim bó li cas.

16

La teo ría de frac ta les es en esen cia una teo ría ma te má ti ca. Sus bases
ra di can en com bi na cio nes de nú me ros y fór mu las. Con si de rar a Ifá
desde esta teo ría es in te grar su es truc tu ra par ti cu lar y la de la na tu‐ 
ra le za para en ten der el uni ver so. Ifá como cor pus está or ga ni za da en
16 Odú prin ci pa les, y cada uno de estos por otros 16, para un total de
256 entre ma yo res y me no res. Los 256 Odú con tie nen a su vez 16 Odú
más, para un total de 4.096, pero no como una cifra final. Se en tien de
que la mag ni tud y ex ten sión de la sa bi du ría de los Odú es in fi ni ta
como su nú me ro total (Abim bo la, 1997, p. 10). Las com bi na cio nes nu‐ 
mé ri cas están re pre sen ta das en las fi gu ras del Odú y su sig ni fi ca do
está ín ti ma men te li ga do a su fór mu la ma te má ti ca par ti cu lar.

17

Esta red de sig ni fi ca ción pre sen ta da por Ifá está com pues ta esen cial‐ 
men te por sím bo los que se in ter co nec tan para de ve lar la fi lo so fía
moral yo ru ba. Los sím bo los pue den cam biar su as pec to, pero su fun‐ 
ción siem pre per ma ne ce. Cada ele men to de su tra di ción está re pre‐ 
sen ta do en di fe ren tes ni ve les sim bó li cos, es té ti cos y fi lo só fi cos. La‐ 
des crip ción del sim bo lis mo que pre sen ta Elia de (1992) pa re ce acer‐ 
car se mucho al caso yo ru ba, más por sus con si de ra cio nes con cep tua‐ 
les que por su idea de so cie dad “pri mi ti va”. Elia de sos tie ne que los
sím bo los adhie ren nuevo valor a los ob je tos o a una ac ción, sin obs‐ 
truir su valor apro pia do e in me dia to. Al apli car se a un ob je to o a una
ac ción, el sim bo lis mo lo “abre”; el pen sa mien to sim bó li co hace que la
reali dad in me dia ta “bri lle”, pero sin dis mi nuir la, pues en su pro pia
pers pec ti va, el uni ver so no está ce rra do, nin gún ob je to está ais la do
en su pro pia exis ten cia li dad: todo se man tie ne unido en un sis te ma
ce rra do de co rres pon den cias y asi mi la cio nes (Elia de, 1992, p. 6).

18

La fi lo so fía de Ifá está cen tra da en su cos mo vi sión de la cul tu ra yo ru‐ 
ba, que bá si ca men tees tá plas ma da en los Odú que Ifá con tie ne. De‐ 
ter mi nar esta cos mo vi sión es la forma de acer car se a las pre gun tas y
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con cep tos fi lo só fi cos que este texto sa gra do con tie ne. Desde el con‐ 
tex to de Ifá, se pue den con si de rar los Odú como ar que ti pos me ta fí si‐ 
cos o prin ci pios de sig ni fi ca ción que con for man la base del mundo
yo ru ba. Los Odú son en ton ces las fuer zas fí si cas fun da men ta les, o in‐ 
clu so el ar que ti po cen tral de ese uni ver so. Una vez se en tien den,
todo en el uni ver so son solo de ta lles de su apli ca ción. Una vez rea li za‐ 
da su com pren sión, el Odú se de ve la como una red de cir cui tos de in‐ 
ter co mu ni ca ción cuyo flujo sig ni fi ca ti vo co nec ta todo. Esta red de
co mu ni ca ción está con te ni da en Ifá, así que los Odú pue den en ten‐ 
der se como el prin ci pio ge ne ra dor de toda sig ni fi ca ción. En el pro ce‐ 
so de adi vi na ción, el ba ba lao 9iden ti fi ca el Odú con cir cuns tan cias
con cre tas de la vida y ex pli ca este even to ci tan do el mito en el Odú.
Cuan do se re co no ce el pa trón del Odú o su mito, el ba ba lao usa su in‐ 
ter pre ta ción para ana li zar la si tua ción y en tre gar un jui cio moral.

Los Odú son per so na jes mi to ló gi cos de la cos mo vi sión yo ru ba. Fre‐ 
cuen te men te son in ter pre ta dos como dis cí pu los o hijos de Orun mi la,
die ci séis po de ro sos adi vi nos que ba ja ron a la tie rra para com par tir la
sa bi du ría de Ifá. Cada firma del Odú re pre sen ta un ar que ti po par ti cu‐ 
lar y está ejem pli fi ca do en los ver sos y na rra ti vas delęsę 10de Ifá. In‐ 
clu so las for mas y el orden de la firma del Odú está su je ta a in ter pre‐ 
ta ción y es pe cu la ción (Ogun nai ke, 2015, p. 362). Velma Love (2012) de‐ 
fi ne los Odú como trans mi so res de ener gía es pi ri tual den tro del
mundo na tu ral; los Odú son di vi ni da des que pue den ma ni fes tar se en
ex pe rien cias de vida nue vas y di fe ren tes (p. 20). Su en fo que sobre ar‐ 
que ti pos en Ifá los de fi ne como ideas que con tie nen o con tie nen una
ener gía ma triz y es com par ti da con los ele men tos del uni ver so. Uti li‐ 
zan do el aná li sis de Es cri tu ras sig ni fi ca ti vas, Love logra ras trear los
ar que ti pos o ener gía ma triz de Orishas y Odú a tra vés de es cri tu ras
mu si ca les del blues y el jazz.

20

En su libroSig nif yin(g) Mon keyHenry Gates (1989) pro po ne una teo ría
crí ti ca que esté ins cri ta en la tra di ción ver ná cu la y que, a la vez,
enun cie las for mas de la tra di ción afro ame ri ca na. Basa su pro pues ta
en Ésú, dios yo ru ba, ele men to fun da men tal en el orácu lo de Ifá, y
elsig ni fi yin(g) mon key, fi gu ra afro ame ri ca na de la tra di ción oral y del
jazz. La fi gu ra dees tetricks teres un tema re pe ti ti vo en la li te ra tu ra
afro ame ri ca na que puede ser ras trea do hasta la cul tu ra fon y yo ru ba
en Benín y Ni ge ria. La con fi gu ra ción par ti cu lar de las cul tu ras afri ca‐ 
nas en el Oc ci den te está se pa ra da de las eu ro peas por una vas ta di fe‐
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ren cia es pa cial, tem po ral y lingüística; este es un ejem plo de la uni‐ 
dad frag men ta da de estas co mu ni da des en el Nuevo Mundo. No
puede haber duda de que tér mi nos fun da men ta les fue ron traí dos y
con ser va dos a tra vés de dis po si ti vos ne mo téc ni cos de la tra di ción
oral, y con ti núan tra ba jan do en el nuevo mundo como uni da des sig ni‐ 
fi ca ti vas y como ras tro de sus orí ge nes afri ca nos.

Gates pro po ne el Orácu lo de Ifá como la me tá fo ra para el texto
mismo y a Ésú como la me tá fo ra de las ex pli ca cio nes in cier tas, para
los fi na les abier tos de cada texto li te ra rio. Ifá re pre sen ta la ter mi na‐ 
ción o cie rre de algo, mien tras que Ésú sig ni fi ca la aper tu ra y lo in fi‐ 
ni to, do mi na do por la mul ti pli ci dad. Ésú es el pro ce so de in ter pre ta‐ 
ción en sí y su re gu la dor. Si Ésú re pre sen ta el dis cur so por en ci ma del
texto, su pa rien te pan- africano, elsig ni fi yin(g) mon keyo el mono sig‐ 
ni fi ca ti vo re pre sen ta las es tra te gias re tó ri cas en las cua les cada texto
li te ra rio con sis te. El mono sig ni fi ca ti vo exis te como eltro posdel dis‐ 
cur so afro- americano y el tropo de tro pos; su len gua je sig ni fi can te es
su signo ver bal en la tra di ción afro- americana:

22

Ifá es el dios de sig ni fi ca dos de ter mi na dos, pero su sig ni fi ca do debe
ser in ter pre ta do por ana lo gía. Ésú, dios de la in de ter mi na ción, go ‐
bier na este pro ce so in ter pre ta ti vo; es el dios de la in ter pre ta ción
por que en car na la ambigüedad del len gua je fi gu ra ti vo. Aun que per ‐
mi tió que su amigo Ifá go ber na ra y nom bra ra los tex tos de la tra di ‐
ción, es Ésú quien re tie ne el do mi nio sobre el acto de in ter pre ta ción
pre ci sa men te por que sig ni fi ca la di vi ni dad misma de lo fi gu ra ti vo.
Para Ifá, el sig ni fi ca do bus ca do por uno es evi den te men te obvio; solo
ne ce si ta ser leído. Ésú de co di fi ca las fi gu ras. 11(Gates, 1989, p. 21)

Según Gates, se pue den uti li zar las me tá fo ras de ha blar y es cri bir
como re pre sen ta ción del fun cio na mien to más pro fun do del Orácu lo
de Ifá. Estas me tá fo ras tra di cio nal men te opues tas se cons ti tu yen
como un signo de la cons cien cia so fis ti ca da de este sis te ma, en el que
in clu so sus pa la bras más sa gra das nunca deben to mar se como una
in di ca ción di rec ta o in me dia ta del des tino, es pe cial men te cuan do Ésú
tiene el poder de al te rar ese des tino. Lo que ocu rre cuan do el ba ba lao
está ha blan do es des cri to por Gates como una es pe cie de fuer zas de
la es cri tu ra. In clu so el más ino cen te de los yo ru ba en tien de que la in‐ 
ter pre ta ción de lO dú debe de al gu na forma ser pro du ci da con re la‐ 
ción a otro com po nen te sig ni fi ca ti vo del texto cul tu ral yo ru ba. El dis‐
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cur so del ba ba lao debe ser visto como una ca de na de sig ni fi ca dos,
como en la es cri tu ra, el cual debe ser en ten di do a tra vés de un pro ce‐ 
so de in ter pre ta ción go ber na do por Ésú, un pro ce so que es siem pre
ambos, abier to y re pe ti ti vo (Gates, 1989, p 39-40). Así, los tex tos ca ri‐ 
be ños y afro ame ri ca nos están en cons tan te diá lo go los unos con los
otros, ex plo ran su iden ti dad afri ca na como me mo ria co lec ti va y la he‐ 
ren cia cul tu ral y quizá con se cuen te men te mues tran si mi lar per cep‐ 
ción sobre pro ble mas, ac ti tu des, y di le mas pre sen ta dos por la mo der‐ 
ni dad.

La “lec tu ra” del Orácu lo de Ifá visto como me mo ria y como even to
su po ne pro ce sos men ta les de co di fi ca ción y de co di fi ca ción pro pios
de la lec tu ra y la es cri tu ra. Esta lec tu ra con tie ne una serie de eta pas
que hacen parte del ri tual y cuyo even to prin ci pal con sis te en la re ci‐ 
ta ción y pos te rior in ter pre ta ción delęsę. En este mo men to efí me ro,
por demás, se con cre ti za la his to ria y el de ve nir de esta tra di ción. El
pa sa do, pre sen te y fu tu ro se con den san en ese ins tan te para res ca tar
de la me mo ria la in for ma ción que Ifá quie re trans mi tir a quien lo con‐ 
sul ta. 12

24

Si guien do esta idea, Geor ge ne B. Mont go mery en su libroThe Spi rit
and the World: A Theory of Spi ri tua lityin Afri can Li te rary Cri ti‐ 
cism(2008) pro po ne el Orácu lo de Ifá como pa ra dig ma de aná li sis
sim bó li co en la li te ra tu ra afro ame ri ca na y ca ri be ña. In ves ti ga cómo
al gu nos usos li te ra rios del color, sig nos, sím bo los, nú me ros, imá ge‐ 
nes, mitos, le yen das y pai sa jes hacen re fe ren cia a la cul tu ra afri ca na.
El mé to do crí ti co pro pues to su gie re que el co no ci mien to de las cul‐ 
tu ras con ti nen ta les afri ca nas puede pro veer una crí ti ca en ri que ci da
sobre los es cri to res afri ca nos de la Diás po ra (p.  10). Mont go mery se
aleja del aná li sis re tó ri co de Gates para cen trar se en la lec tu ra de los
sím bo los; su aná li sis está cen tra do en la es té ti ca negra: “Este pa ra‐ 
dig ma, en ton ces, al igual que la es té ti ca negra, es un sis te ma me dian‐ 
te el cual uno puede eva luar los es fuer zos ar tís ti cos delos pue blos
afri ca nos en la diás po ra, un sis te ma que re fle ja una pro fun da com‐ 
pren sión de sus es pe ci fi ci da des cul tu ra les” 13(p. 197).

25

Pro po ner Ifá como sis te ma de sig ni fi ca ción e in ter pre ta ción de re fe‐ 
ren tes cul tu ra les afri ca nos enla li te ra tu ra afro ame ri ca na y ca ri be ña
apa re ce como una opor tu ni dad de avan zar en la cons truc ción de una
crí ti ca pro pia o, por lo menos, que se acer que a la reali dad de las so‐
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cie da des del Ca ri be. Los aná li sis de Gates desde el len gua je y los de
Mont go mery des de lo sim bó li co abren paso a una in ter pre ta ción a
par tir de los com po nen tes fi lo só fi cos de Ifá. Es ne ce sa rio rea li zar una
re lec tu ra de las no ve las ca ri be ñas desde su ma triz afri ca na, y es pe‐ 
cial men te desde su mi to lo gía yo ru ba, para en ten der el pro ce so de‐ 
trans for ma ción de los dio ses afri ca nos como ar que ti pos mi to ló gi cos
pre sen tes en el Orácu lo de Ifá hasta su apa ri ción como ar que ti pos fi‐ 
lo só fi cos y li te ra rios en la li te ra tu ra del Ca ri be. Com par ti mos en ton‐ 
ces la idea que los tex tos li te ra rios del Ca ri be, al igual que las per so‐ 
nas, han par ti ci pa do del mismo pro ce so de sin cre tis mo, y que deben
ser leí dos desde una vi sión am plia que per mi ta apre ciar sus di fe ren‐ 
tes com po nen tes cul tu ra les. Esta idea se re la cio na con el con cep to
que pro pu sie ra Cros sobre el tex to li te ra rio, el cual, en su en tra ma do
de for ma cio nes dis cur si vas, ex pre sa siem pre for ma cio nes ideo ló gi cas
que pro vie nen de for ma cio nes so cia les de gru pos o cla ses, solo que
las for ma cio nes ideo ló gi cas no apa re cen en es ta do puro sino con ta‐ 
mi na das y cru za da sen el dis cur so, pre ci sa men te por que su autor ha
re ci bi do múl ti ples for ma cio nes ideo ló gi cas en su largo dis cu rrir por
dis tin tos gru pos (Cros, 1986, p. 21). Este in ten to por rea li zar una lec‐ 
tu ra desde la cos mo go nía y fi lo so fía yo ru ba como eje cen tral de una‐ 
teo ría de aná li sis que abor da el texto desde aden tro hacia fuera debe
ini ciar con la ca rac te ri za ción es té ti ca de los ar que ti pos, es decir,
desde su ca rac te ri za ción mí ti ca.

El ser hu mano es un ser mi to po éti co por na tu ra le za, y en la bús que da
de sui den ti dad y au to re pre sen ta ción se vale de los mitos para en ten‐ 
der su con di ción hu ma na. Sin em bar go, cuan do se habla de fi lo so fía y
re pre sen ta ción mí ti ca son nue va men te los grie gos quie nes apa re cen
como re fe ren te. Lo más acer ca do a una forma de in ter pre ta ción o
me to do lo gía par tien do de la mi to lo gía de ori gen afri cano son los
plan tea mien tos crí ti cos de Wole So yin ka (1990) y su vi sión sobre
mito, li te ra tu ra y mundo afri cano. En su li bro de crí ti ca li te ra riaMyth,
Li te ra tu re and Afri can Worldse con den sa su vi sión de la mi to lo gía yo‐ 
ru ba y sus for mas de aná li sis. Aun que So yin ka no se de tie ne en una
de fi ni ción de mito, se puede in fe rir que lo con si de ra como aque llo
que con no ta la cos mo vi sión de un pue blo y el sis te ma moral que sos‐ 
tie ne esa cos mo vi sión, y la for ma de re fle jar se en sus his to rias sobre el
ori gen del mundo, de los dio ses y del ser hu mano.
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So yin ka pro po ne un aná li sis de ar que ti pos ri tua les en la bús que da de
la ex pli ca ción del ser. Los ritos de tran si ción re pre sen tan héroes- 
dioses como una pro yec ción delos con flic tos del ser hu mano cuan do
las fuer zas de sa fían su es fuer zo por ar mo ni zar. Así, los dio ses en‐ 
gran de cen la exis ten cia del hom bre con la con cien cia cí cli ca del
tiem po. Los ritos pro vie nen de los mitos y estos a su vez sur gen del
in te rior del hom bre, y tie nen el ob je ti vo sim ple de ex ter na li zar y co‐ 
mu ni car su in tui ción in ter na. La me mo ria co lec ti va de los ritos de
tran si ción hu ma nos es en esen cia el có di go moral de la so cie dad. Los
dio ses exis ten por que exis te el hom bre, los dio ses exis ten en la
misma re la ción con la hu ma ni dad como con los mun dos de los no na‐ 
ci dos y an ces tros, son una ex pre sión de su na tu ra le za cí cli ca (So yin‐ 
ka, 1990, p. 14).

28

Uno de los prin ci pa les in con ve nien tes al ha blar de un aná li sis desde
las raí ces mí ti cas y el pen sa mien to fi lo só fi co es la re fe ren cia in me dia‐ 
ta a la cul tu ra grie ga o eu ro pea. El tér mino mi to po éti ca se usa úni ca‐ 
men te para ha blar del pro ce so de re es cri tu ra de los mitos en el con‐ 
tex to de los grie gos y de la Bi blia. Como en el caso de la fi lo so fía, se
ha nor ma li za do el uso de este tér mino para re fe rir se di rec ta men te a
la mi to lo gía de ori gen eu ro peo 14. Para cual quier otro es tu dio que
plan tee el uso del tér mino mi to po éti ca y no esté ba sa do en los grie‐ 
gos, es ne ce sa rio in cluir un ad je ti vo que iden ti fi que la cul tu ra o pue‐ 
blo al que se hace re fe ren cia. Esta im po si ción, así como la del tér mino
mi to lo gía que im plí ci ta men te se asume como mi to lo gía grie ga, ha
pro du ci do ex pre sio nes como “la Venus ca ri be ña”, ne gan do la exis ten‐ 
cia de un ar que ti po de diosa del amor y la be lle za pro pio del Ca ri be
como lo es Ochún en Cuba o Er zu lie en Haití. 15

29

La re es cri tu ra del mito en la li te ra tu ra con tem po rá nea ha sido es tu‐ 
dia da y ana li za da desde la con cep ción de mito de Mir cea Elia de,
quien afir ma que toda “na rra ción” li te ra ria, así como de otros len gua‐ 
jes (mú si ca, pin tu ra, etc.) está re la cio na da es tre cha men te con la re‐
pe ti ción o re dun dan cia de un re la to, en otras pa la bras, alsermo
mythicus, al mito. El mito sería de al gu na ma ne ra el “mo de lo” ma tri‐ 
cial de toda na rra ción, es truc tu ra do con base en es que mas y ar que ti‐ 
pos fun da men ta les de la psi que del ser hu mano (Du rand, 2012, p. 105).

30

Las so cie da des ge ne ran dos tipos de mitos cul tu ra les: aque llos re la‐ 
cio na dos con los ritos y el papel de las creen cias en una so cie dad, co ‐
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no ci dos como mitos etno- religiosos, y aque llos crea dos por in di vi‐ 
duos a imi ta ción de los an te rio res, pero que pasan al ima gi na rio de
una co mu ni dad hasta for mar par te de su in cons cien te co lec ti vo y son
lla ma dos mitos li te ra rios (Martínez- Falero, 2013, p.  483). El víncu lo
que une a estos dos tipos de mitos, etno- religioso y li te ra rio, es la na‐ 
rra ti vi dad. El ca rác ter na rra ti vo de estos mitos hace que con flu yan
en tran do a for mar parte del cor pus li te ra rio de una de ter mi na da tra‐ 
di ción. La fu sión de ambos, desde una pers pec ti va his tó ri ca, se da
cuan do el mito etno- religioso pier de su vin cu la ción ri tual y pasa a ser
una his to ria fic cio nal más, como cual quier re la to. Así pues, la creen‐ 
cia se aleja para darle paso a la li te ra tu ra, fun dién do se la na rra ción
mi to ló gi ca en el cor pus tex tual de una tra di ción li te ra ria.

No obs tan te, aun que se dé este pro ce so de des mi ti fi ca ción, el mito
sigue re apa re cien do pe rió di ca men te en la li te ra tu ra como unac tan te
de tipo com pa ra ti vo, en mu chos casos como am pli fi ca ción o re in ter‐ 
pre ta ción de un mi te ma ca rac te rís ti co del ar que ti po ori gi nal. Asi mis‐ 
mo, puede re apa re cer a tra vés de la lec tu ra sen ti men tal del mito, o
como un ele men to con ven cio nal más de la tra di ción li te ra ria que le
puede ser vir al es cri tor en su ac ti vi dad crea ti va for man do parte de su
me mo ria tex tual y que ac tua ría, en este caso, como ac ti vi dad mi to po‐ 
éti ca.

32

Una pro pues ta de aná li sis desde la mi to po éti ca yo ru ba po dría ser la
adap ta ción de las es tra te gias que pro po ne Du rand (2012) en su me to‐ 
do lo gía mi to crí ti ca: una bús que da es tá ti ca y una per cep ción di ná mi‐ 
ca. La pri me ra está en fo ca da en ex traer las hue llas y los in di cios de la
pre sen cia mí ti ca; la se gun da se preo cu pa por el pro ce so de trans for‐ 
ma ción del mito, cómo cam bia y cómo se efec túan los cam bios. El
pro ce der fun dan te de esta teo ría es elsermo mythi cus, la re pe ti ción y
la re dun dan cia. En cuan to a la re dun dan cia, desde la vi sión de Leví- 
Strauss, es la que po si bi li ta la se pa ra ción y or de na mien tos de mi te mas
en pa que tes, en jam bres o cons te la cio nes sin cró ni cas; es decir, de
con jun tos con re so nan cia se mán ti ca, “rit man do” ob se si va men te el
hilo dia cró ni co del dis cur so (p. 107).

33

En esen cia, si la es truc tu ra de Ifá es frac tal, su con te ni do y fi lo so fía
po dría en ten der se como una red de ele men tos cuya es truc tu ra bá si‐ 
ca, frag men ta da o irre gu lar, se re pi te en di fe ren tes es ca las. Su forma
es crea da por co pias del mismo ele men to. Ifá como es truc tu ra or ga ‐
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ni za ti va del uni ver so yo ru ba con tie ne los ar que ti pos fi lo só fi cos con
los cua les se en tien de el mundo y las re glas que man tie nen su equi li‐ 
brio. Por tanto, su es tu dio ayu da ría a en ten der mejor los tex tos ca ri‐ 
be ños y el su je to cul tu ral ca ri be.

Ar que ti pos fi lo só fi cos afro ca ri be ‐
ños

¿Se ne ce si ta algo más para fun‐ 
da ru na iden ti dad? Los cro mo‐ 
so mas me im por tan poco. Pero
sí creo en los ar que ti pos. Creo
en el valor de todo lo que está
en te rra do en la me mo ria co lec‐ 
ti va de nues tros pue blos e in‐
clu so en el in cons cien te co lec‐ 
ti vo. No creo que se lle gue al
mundo con el ce re bro va cío,
como se llega con las manos
va cías. Creo en la vir tud plas‐ 
ma do ra de las ex pe rien cias se‐ 
cu la res acu mu la das y en lo vi‐ 
vi do trans mi ti do por las cul tu‐ 
ras.
Aimé Cé sai re (2017, p. 87)

Elia de (1971) plan tea la idea de los ar que ti pos como el úl ti mo es la bón‐ 
pa ra en ten der la fi lo so fía de una cul tu ra. Afir ma que el es tu dio de los
sím bo los re li gio sos o sa gra dos con tri bu ye al co no ci mien to del hom‐ 
bre mismo, por ende, es tu diar un sim bo lis mo es el mejor modo de in‐ 
tro du cir se en la fi lo so fía de una cul tu ra, pues es la in mor ta li dad y la
uni ver sa li dad de los ar que ti pos lo que salva a las cul tu ras, y al mismo
tiem po hace po si ble que una fi lo so fía de la cul tu ra sea algo más que
mera mor fo lo gía ohis to ria de los es ti los. En otras pa la bras, si un mito,
rito o sím bo lo pue de re ve lar nos la con di ción hu ma na, en ton ces puede
re ve lar tam bién la exis ten cia de [un] uni ver so (Elia de, 1971, p. 186‐189).
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El con cep to de ar que ti po tiene su sig ni fi ca ción in me dia ta en “mo de‐ 
los, ideas ori gi na rias o for mas pre- existentes”. Son pa tro nes ori gi na‐ 
les de los cua les se des pren den otras ideas y con cep tos re la cio na dos,
algo evi den te men te pa re ci do a la red frac tal de sig ni fi ca ción crea da
por Ifá. Aun que es po si ble ras trear el con cep to de ar que ti po desde
di fe ren tes au to res y dis ci pli nas, es ne ce sa rio acla rar cuá les de estos
po drían ser per ti nen tes o más acer ta dos para esta pro pues ta.

36

En la tra di ción eu ro pea el con cep to de ar que ti po ha sido am plia men‐ 
te tra ba ja do desde el psi co aná li sis por Jung (2014), la an tro po lo gía so‐ 
cial por Fra zer (1941) y la li te ra tu ra por Frye (1957). Estos re fe ren tes
sir ven como marco com ple men ta rio en esta pro pues ta, pues sus
plan tea mien tos están pen sa dos úni ca men te desde y para un hom bre
eu ro peo. De esta forma, el acer ca mien to al con cep to de ar que ti po
que se pro po ne en este ar tícu lo re quie re ade más los plan tea mien tos
de W.E.B. Du Bois, Frantz Fanon y Wole So yin ka.

37

Exis te toda una co rrien te en el aná li sis li te ra rio que sigue las ideas de
Jung y Fra zer. El más com ple to de estos es la crí ti ca ar que tí pi ca crea‐ 
da por Frye. Esta crí ti ca pro po ne una forma de aná li sis ba sa da en la
iden ti fi ca ción y es tu dio de pa tro nes sim bó li cos y mí ti cos re cu rren tes.
Para Frye (1957) el ar que ti po es un sím bo lo, usual men te una ima gen,
la cual es lo su fi cien te men te fre cuen te en la li te ra tu ra para ser re co‐ 
no ci da como un ele men to o como una ex pe rien cia total (p. 131). Aun‐ 
que po dría pen sar se como po si ble apli car esta misma crí ti ca ar que tí‐ 
pi ca a las no ve las del Ca ri be y uti li zar la para el aná li sis de temas re la‐ 
cio na dos con mi to lo gías como la yo ru ba, el re sul ta do, como es de es‐ 
pe rar se, sería ses ga do, pues to que las ca te go rías de aná li sis que uti li‐ 
za la crí ti ca ar que tí pi ca de Frye no con tem plan pre gun tas fun da men‐ 
ta les como las re la cio na das con la trata de per so nas es cla vi za das, la
Diás po ra y la co lo ni za ción. Una pro pues ta de crí ti ca li te ra ria ba sa da
en ar que ti pos debe estar en fo ca da en las pre gun tas pri me ras de Du
Bois (2008) ¿Cómo se es tu dia al negro si se le ha ne ga do su hu ma ni‐ 
dad? ¿Qué con si de ra cio nes psi co ló gi cas deben ser con si de ra das para
en ten der el ser afro ca ri be ño? (Gor don, 2008, p. 75).

38

Así se llega a Fanon (1967) como re fe ren te prin ci pal, pues el punto de
par ti da de su pro pues ta de psi co aná li sis es una crí ti ca mi nu cio sa de
los plan tea mien tos de Jung. Fanon se cen tra en el im pac to de los dis‐ 
cur sos ra cis ta sen la for ma ción de la psi quis afro ca ri be ña. Desde el
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psi co aná li sis y la fi lo so fía exis ten cial pro po ne una lec tu ra en la que se
puede en con trar pun tos de in ter sec ción con la crí ti ca li te ra ria y es‐ 
pe cial men te con el aná li sis mi to po éti co. Fanon, aun que se re fie re a
las teo rías de Freud, Jung y Lacan, crea una apro xi ma ción a la psi quis
del afro ca ri be ño y cues tio na cómo se forma en un es ta do de ne ga‐ 
ción de su hu ma ni dad. Lo que nos lleva a cues tio nar nos sobre los ar‐ 
que ti pos que este in di vi duo en un es ta do de des hu ma ni za ción puede
re co no cer, re- crear y re- significar en su en torno. En el caso del Vudú
en Haití, se re co no ce a sus dio ses o loas entre los más fe ro ces de las
re li gio nes afro ca ri be ñas. En Haití, pri mer país en ganar la in de pen‐ 
den cia en Amé ri ca en 1804, se li bra ron ba ta llas cuyas vic to rias solo
po dían estar ins pi ra das por este tipo de dio ses. Los loas hai tia nos
fue ron re- creados de acuer do a la cruel dad mos tra da por los amos y
como res pues ta equi va len te a su trato. Así, el ar que ti po afro ca ri be ño
de los Orishas está cons trui do como pa trón de imá ge nes y sím bo los
re cu rren tes desde las di ná mi cas de la co lo ni za ción y la es cla vi tud.

La teo ría del yo pro pues ta por Fanon está con di cio na da, pri me ro por
su di men sión exis ten cial; se gun do, por los múl ti ples me ca nis mos de
de fen sa y es tra te gias neu ró ti cas iden ti fi ca das por Freud y, fi nal men‐ 
te, por el sis te ma de opo si ción bi na ria, va lo res, prác ti cas y, sobre
todo, dis cur sos que la cul tu ra im po ne a sus miem bros. Fanon con‐ 
cep tua li za este úl ti mo nivel de “ego gé ne sis” como equi va len te a lo
que Jung llama “el in cons cien te co lec ti vo”; pero a di fe ren cia de Jung,
afir ma que no es re sul ta do de una “he ren cia ce re bral.” Por el con tra‐ 
rio, este se con vier te en parte del in di vi duo a tra vés de “la im po si ción
no re fle ja da de una cul tu ra”(Henry, 2000, p. 81).
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De igual forma, Wole So yin ka (1990) nos acer ca más al con cep to de
ar que ti po desde la tra di ción yo ru ba y, por ende, a la tra di ción afro ca‐ 
ri be ña. So yin ka pre sen ta una di ser ta ción sobre mo ra li dad y es té ti ca
de los ar que ti pos ri tua les enla bús que da de una ex pli ca ción del ser
afri cano. El tér mino “ar que ti po ri tual” es usado por So yin ka como si‐ 
nó ni mo del “drama de los dio ses”, pues al ser el drama pri mi ge nio o
pri mor dial, lo con vier te en ar que tí pi co. En su di ser ta ción uti li za tres
pa ra dig mas o ar que ti pos prin ci pa les: Shan gó, Ogún y Oba ta lá. Shan gó
como ar que ti po o el prin ci pio de la jus ti cia, Oba ta lá como la con fron‐ 
ta ción del des tino y Ogún como el prin ci pio de crea ción/des truc ción.
El autor ex pli ca que cuan do los ar que ti pos ri tua les ad quie ren nue vas
ca rac te rís ti cas es té ti cas, se debe es pe rar un re ajus te de los va lo res
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mo ra les (So yin ka, 1976, p. 25). Se en tien de en ton ces que los ar que ti‐ 
pos de Orishas yo ru bas pre sen ta dos por So yin ka no son los mis mos
re- creados en el Ca ri be. Los ar que ti pos con te ni dos en el Orácu lo de
Ifá que via ja ron desde Áfri ca hasta el Ca ri be y La ti noa mé ri ca son una
cons truc ción re no va da y sin cré ti ca, la cual solo es po si ble com pren‐ 
der si se con si de ra la co lo ni za ción y sus efec tos his tó ri cos.

Un ar que ti po fi lo só fi co afro ca ri be ño está re la cio na do, en ton ces, con
los con cep tos de sa rro lla dos por la co lo ni za ción, la Diás po ra, los pro‐ 
ble mas que en fren tan los afro des cen dien tes en el Ca ri be y, sobre
todo, con una cons cien cia re li gio sa y moral he re da da y re- construida.
Así, los dio ses yo ru bas y de las re li gio nes de ori gen afri cano en el Ca‐ 
ri be se pre sen tan como ar que ti pos fi lo só fi cos. Los dio ses u Orishas,
como se ha men cio na do antes, son pa tro nes mo ra les y es té ti cos que
pue den ras trear se en la li te ra tu ra si guien do sím bo los que co nec tan
sig ni fi ca ti va men te estos con el an da mia je li te ra rio. Cada uno re pre‐ 
sen ta un prin ci pio o un ar que ti po, una idea pri mi ge nia que se trans‐ 
mi te o co nec ta en una red am plia cul tu ral y li te ra ria, a tra vés de ele‐ 
men tos de la na tu ra le za, even tos his tó ri cos y per so nas.
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In ter pre ta dos desde la teo ría de frac ta les, los ar que ti pos apa re cen
como (la idea pri mi ge nia de) un dios u Orisha. En el caso de Oshún,
diosa del amor y la be lle za, del agua fres ca y de los flu jos fe me ni nos,
se des pren den ca rac te rís ti cas es té ti cas que re pi ten en ni ve les sig ni fi‐ 
ca ti vos frac ta les la esen cia de la diosa. De esta forma, el color ama ri‐ 
llo, el cobre y la miel, por ejem plo, re la cio nan desde sus mitos la
esen cia sig ni fi ca ti va con ca rac te rís ti cas de la diosa. Oshún se re co no‐ 
ce en el pan te ón yo ru ba por usar un ves ti do ama ri llo; así, este color se
con vier te en sím bo lo de este ar que ti po. Tam bién las cuen tas de los
co lla res, pul se ras, ador nos o ele men tos de co ra ti vos del ca be llo de sus
“hijas” son todas de este color. Por su parte, el cobre, se gún sus pa ta‐ 
kíes, es su metal pre di lec to, bien por la ma lea bi li dad de este mi ne ral o
por sus fun cio nes cu ra ti vas, es pe cial men te, las con cer nien tes al flujo
de la san gre, todas di rec ta men te re la cio na dos con ca rac te rís ti cas ar‐ 
que tí pi cas de la diosa. Fi nal men te,la miel, ade más de hacer re fe ren cia
al color ama ri llo, pre sen ta los po de res cu ra ti vos del sis te ma re pro‐ 
duc tor fe me nino y vir tu des para me jo rar la fer ti li dad, un com ple men‐ 
to a la co ne xión de la diosa con el flujo mens trual y el em ba ra zo. La
men ción de estos ele men tos o su pre sen cia en las obras li te ra rias se
re co no cen como la pre sen cia misma de la diosa, pues to que re pi ten
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en ni ve les sig ni fi ca ti vos frac ta les y mul ti di men sio na les la esen cia de
la diosa o el con cep to com ple to, al ar que ti po. Las re- construcciones
es té ti cas y mo ra les de la diosa en el Ca ri be han adi cio na do y re sig ni‐ 
fi ca do ele men tos como las de co ra cio nes en oro de la tú ni ca de la Vir‐ 
gen de la Ca ri dad del Cobre, el aba ni co de mano y los mo vi mien tos
sen sua les del baile de Ochún 16para in te grar a esa red in fi ni ta de sig‐ 
ni fi ca dos los sur gi dos y re- construidos. 17

De los ele men tos es té ti cos se des pren den las co ne xio nes mo ra les y
fi lo só fi cas que com ple men tan en una to ta li dad sig ni fi ca ti va la idea de
este ar que ti po afro ca ri be ño. Los con cep tos es té ti cos como el color,
el olor, la con sis ten cia de un ele men to, la pre sen cia de un metal, in‐ 
tro du cen con cep tos fi lo só fi cos mucho más pro fun dos en las obras li‐ 
te ra rias. La lec tu ra de los ele men tos es té ti cos solo com ple men ta un
nivel su pra sig ni fi ca ti vo del ar que ti po. Para con ti nuar con el ejem plo
de Oshún, en la con cep ción fi lo só fi ca de este Orisha, Oshún, diosa
del amor, en car na para los yo ru ba el con cep to depoder fe me nino. En
el ima gi na rio po pu lar de la Diás po ra, Oshún es una mu la ta sen sual y
co que ta. Esta apre cia ción debe dis tin guir se de los pre cep tos fi lo só fi‐ 
cos de la re li gión, pues lo que se ha en ten di do como sen sua li dad y
co que te ría en el ima gi na rio po pu lar, es se gu ri dad en sí misma y re co‐ 
no ci mien to fe me nino. Oshún re pre sen ta la mujer em po de ra da que
de fi ne y es ta ble ce su lugar en el mundo, lo cual la re la cio na di rec ta‐ 
men te con el con cep to de Àjé como poder fe me nino. En la cos mo vi‐ 
sión yo ru ba, Àjé es un ele men to que se en cuen tra en medio de las
fuer zas so bre na tu ra les be nig nas y ma lig nas. No per te ne ce a nin guno
de los dos ex tre mos, pero os ci la entre ambos. Es una fuer za es pi ri tual
in na ta en las mu je res afro des cen dien tes, que se re co no ce en los hu‐ 
ma nos fuer tes es pi ri tual men te. Las mu je res so lem nes y re ser va das de
Àjé son te mi das y ve ne ra das en la so cie dad yo ru ba: a estas mu je res se
les llama “ma dres de todos” (Wa shing ton, 2005, p. 171).
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Ejem plos cla ros de ar que ti po fi lo só fi co afro ca ri be ño pue den en con‐ 
trar se en no ve las comoDel amor y otros de mo nios(1994) de Ga briel
Gar cía Már quez, en la cual el autor pro po ne la re sig ni fi ca ción del ar‐ 
que ti po de Oshún y es po si ble ob ser var el paso del mito etno- 
religioso al mito li te ra rio. Sin em bar go, aun que la ca rac te ri za ción es‐ 
té ti ca del Orisha del amor en esta no ve la es en ex tre mo clara, el autor
falla al re crear la fi lo so fía moral de esta diosa en su per so na je. Como
en la cla si fi ca ción de Brath wai te 18(1974), al gu nos au to res in ten tan es ‐
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ta ble cer una co ne xión con las tra di cio nes re li gio sa sa fri ca nas e in da‐ 
gar en sus ca rac te rís ti cas es té ti cas, pero no lo gran con cre tar una co‐ 
ne xión fi lo só fi ca o en ta blar una con ver sa ción di rec ta con la tra di ción
(De la Cruz Gar cía, 2019).

EnDel amor y otros demo nios, Gar cía Már quez rea li za la ca rac te ri za‐ 
ción es té ti ca del per so na je de Sier va María como la diosa Oshún 19.
Uti li za di fe ren tes ele men tos de la red de sig ni fi ca ción de este ar que ti‐ 
po para mos trar en múl ti ples ni ve les la co ne xión del per so na je con la
diosa afro ca ri be ña. Un me diano co no ce dor de la tra di ción de Ifá
puede iden ti fi car fá cil men te en el color del ca be llo de Sier va el metal
pre di lec to de Oshún y la fi gu ra re li gio sa que sin cre ti za: la Vir gen de la
Ca ri dad del Cobre. Las re fe ren cias al agua fres ca, la llu via y las co‐ 
rrien tes son múl ti ples en la no ve la, es pe cial men te re la cio na das con
los arran ques ro mán ti cos del per so na je prin ci pal mas cu lino hacia
Sier va. El tí tu lo de la no ve la, pen sa do desde Oshún como diosa del
amor en una so cie dad co lo nial y ca tó li ca como la Car ta ge na de la
época, es tam bién otra mues tra del ma ne jo de estos ni ve les de sig ni‐ 
fi ca ción frac ta les por parte del autor.
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Como se ha dicho antes, la ca rac te ri za ción es té ti ca es parte im por‐ 
tan te, pero no lo es todo. Los fun da men tos fi lo só fi cos que los ele‐ 
men tos es té ti cos re pre sen tan solo son re ve la dos en un es tu dio más
pro fun do de esta tra di ción. Así, desde uno de los mitos prin ci pa les de
Oshún (Ají bá dé, 2016, p. 30-32) se puede ver que el con cep to fi lo só fi‐ 
co de poder fe me nino y su es tre cha re la ción con Àjé no se cum ple o
al can za en la his to ria de Sier va María. Oshún es la única mujer entre
el grupo de hom bres/Orishas en via dos por Olo du ma ré a com ple tar la
em pre sa de la crea ción del mundo. Los hom bres ig no ran a Oshún y
ella, va lién do se de su in te li gen cia y ha bi li dad para trans for mar las si‐ 
tua cio nes a su be ne fi cio, logra ser in clui da, pues nada puede lo grar se
sin su par ti ci pa ción. Pero, a di fe ren cia de Oshún,siem pre vic to rio sa y
co no ce do ra de las vir tu des de ser mujer, Sier va María muere como
víc ti ma.
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Con tra rio a Gar cía Már quez, el cuen to “La mu ñe ca menor” de Ro sa rio
Ferré (1980) pre sen ta un ejem plo claro de cómo fun cio na esta red de
sig ni fi ca ción frac tal desde la tra di ción de Ifá. Am plia men te ana li za do
desde con cep cio nes fe mi nis tas eu ro peas, esta pieza na rra ti va tiene
una carga sig ni fi ca ti va y de es tre cha re la ción con la tra di ción afro ca ‐
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ri be ña y, sobre todo, puede ser in ter pre ta da con mayor pro fun di dad
des de la fi lo so fía de Ifá. Ferré pre sen ta la his to ria de la tía re le ga da a
una silla por culpa de su mé di co y al final, en un cie rre entre lo real
ma ra vi llo so, la cul mi na ción de su ven gan za. En la des crip ción de los
pri me ros pá rra fos se men cio na el agua fres ca donde la tía se baña, la
chá ga ra ma li cio sa que ataca su pier na –si mi lar al perro que muer de a
Sier va María–, la be lle za de su ju ven tud no menor a la be lle za de
Oshún o a la de la pro ta go nis ta de Gar cía Már quez, los años de en cie‐ 
rro si len cia dos por la fi gu ra mas cu li na –el mé di co–, y las mu ñe cas,
como las de Sier va María, unas veces vivas y otras muer tas, flo tan do
en la ti na ja. La mu ñe ca que le re ga la a la so bri na menor el día de su
ma tri mo nio, ele men to esen cial en esta red de sig ni fi ca ción, es con‐ 
fec cio na da entre ri tua les de di ca do sa Oshún. A di fe ren cia de las otras
mu ñe cas, está re lle na de miel, y sus ojos –las “dor mi lo nas” de la tía,
are tes con pie dras pre cio sas– han sido su mer gi dos por días en el
agua fres ca del río. Ro sa rio Ferré co nec ta los ele men tos es té ti cos de
la diosa con su drama mí ti co, y al final puede afir mar se que es la tía
quien re co bra su poder, como lo hace Oshún.

Con clu sión
La re lec tu ra de obras li te ra rias ca ri be ñas desde sus di fe ren tes ma tri‐ 
ces cul tu ra les, en este caso desde una ma triz afri ca na, y es pe cial‐ 
men te uti li zan do la mi to lo gía yo ru ba, se hace ne ce sa ria para en ten‐ 
der los pro ce sos de trans for ma ción de con cep tos mo ra les en ar que ti‐ 
pos fi lo só fi cos y li te ra rios en el Ca ri be. Este pro ce so de aná li sis debe
ini ciar con la ca rac te ri za ción es té ti ca de los ar que ti pos, es decir,
desde su ca rac te ri za ción mí ti ca, pues to que el ser hu mano es un ser
mi to po éti co, y en la bús que da de su iden ti dad y au to rre pre sen ta cio‐ 
nes uti li za los mitos para en ten der su con di ción hu ma na. Así, una pri‐ 
me ra es tra te gia sería ex traer las hue llas y los in di cios de la pre sen cia
mí ti ca, para luego en fo car se en el pro ce so de trans for ma ción del
mito, cómo cam bia y cómo se efec túan las mo di fi ca cio nes.

49

La ne ce si dad de nue vos en fo ques crí ti cos que per mi tan es tu diar la li‐ 
te ra tu ra del Ca ri be desde sus pro pias pers pec ti vas es fun da men tal
para acer car nos a una vi sión más pro fun da y com ple ja. Una lec tu ra
ale ja da de la Bi blia y los grie gos, cen tra da en otros de los múl ti ples
com po nen tes cul tu ra les, so cia les y fi lo só fi cos del Ca ri be –como ela‐
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Henry, Paget,Ca li bańs Rea sons: In tro du‐ 
cing Afro- Caribbean Phi lo so phy,Nueva
York, Rout ledge, 2000.

Idowu, E. Bňolaji,Olódáumaré: God in
Yo ru baBe lief, Abuya, Long man Ni ge ria
(Ikeja), 1982.

Jung, Carl Gus tav,The Ar che types and
the Col lec tive Un cons cious, Londres,
Rout ledge, 2014.

Kra ku zin, Mar ga ri ta. “Conversación in‐ 
for mal con Ma nuel Za pa ta Oli vel‐
la”.Afro- Hispanic Re view, vol.  20, n   1,
2001, p. 15‐28.

Lawal, Be ba tunde,The Gè lè dè Spec tacle:
Art, Gen der, and So cial Har mo ny in an
Afri can Culture, Seat tle, Uni ver si ty of
Wa shing ton Press, 1996.

Love, Velma,Di vi ning the Self: a Study in
Yo ru ba Myth and Human Conscious ness,
Penn syl va nia, The Penn syl va nia State
Uni ver si ty Press, 2012.

Martínez- Falero, Luis, “Li te ra tu ra y
mito: desmitificación, in ter tex tua Li dad,
rees cri tu ra”,Signa, vol.  22, 2013,
p. 481‐496.

Marsh- Lockett, Carol y West, Eli za‐ 
beth,Li te ra ry Ex pres sions of Afri can

Spi ri tua li ty, Londres, Lexing ton Books,
2013.

Ma to ry, James Lo rand,Black At lan tic
Re li gion: Tra di tion, Trans na tio na lism,
and Ma triar chy in the Afro- Brazilian
Can dom blé, Prin ce ton, Prin ce ton Uni‐ 
ver si ty Press, 2005.

Mont go me ry, Geor gene,The Spi rit and
the World: A Theo ry of Spiri tua li ty in
Afri can Li te ra ry Cri ti cism, As ma ra, Afri‐ 
ca World Press, 2008.

Nina Ro drigues, Ray mun do,Os afri ca nos
no Bra sil[en línea]. Rio de Ja nei ro, Cen‐ 
tro Edel stein de Pes qui sas So ciais,
2010.https://sta tic.scie lo.org/scie lo boo
ks/mmtct/pdf/rodrigues- 97885798201
06.pdf

Ogun naike, Olu da mi ni,Su fism and Ifa:
Ways of Kno wing in Two West Afri can
In tel lec tual Tra di tions(tesis doc to ral),
Cam bridge, Har vard Uni ver si ty, Gra‐ 
duate School of Arts & Sciences, 2015.

Ro berts, K. “What Beyon cé teaches us
about the Afri can dia spo ra in ‘Le mo‐ 
nade’”, PBS, New sHours, 2016.https://w
ww.pbs.org/news hour/arts/what- bey
once-teaches-us-about-the-african-di
aspora-in-lemonade

Soyin ka, Wole,Myth, Li te ra ture and the
Afri can World, Cam bridge, Cam bridge
Uni ver si ty Press, 1990.

Ver ger, Pierre,Trade Re la tions Bet ween
the Bight ofBenin and Bahia from the
17th to 19th Cen tu ry, Iba dan, Iba dan
Uni ver si ty Press, 1976.

Wa shing ton, Te re sa, “The Mother- 
Daugther Àjé Re la tion ship in Toni Mor‐ 
ri son’sBe lo ved”,Afri can Ame ri can Re‐ 
view, vol. 39, n  1-2, 2005, p. 171‐88.

o

o

https://static.scielo.org/scielobooks/mmtct/pdf/rodrigues-9788579820106.pdf%20
https://www.pbs.org/newshour/arts/what-beyonce-teaches-us-about-the-african-diaspora-in-lemonade


Descolonización y crítica literaria en el Caribe: Ifá como sistema de significación

NOTES

1  “La hu ma ni dad con sis te en la Bi blia y en los grie gos. El resto puede ser
tra du ci do: todo el resto –todo lo exó ti co– es danza” (la tra duc ción es mía).

2  El pre sen te ar tícu lo hace parte de la in ves ti ga ciónRe li gio nes his tó ri cas
afri ca nas y es pi ri tua li dad en la diás po ra presen tes en la li te ra tu ra del Ca ri‐ 
be.Un aná li sis de ar que ti pos fi lo só fi cos afro ca ri be ños en la li te ra tu ra con tem‐ 
po rá nea del Ca ri be desde la fi lo so fía de Ifá como sis te ma desig ni fi ca ción, Uni‐ 
ver sity of Cape Town, 2019.

3  En ten di do como ex pli ca Gros fo guel (2013): “un co no ci mien to como ver‐ 
da de ro y vá li do que de fi ne al resto” (p. 89).

4  La tra duc ción es mía.

5  Por ra zo nes prác ti cas y es pe cial men te, por su fuer te pre sen cia en el Ca ri‐ 
be, esta pro pues ta se ha cen tra do en las tra di cio nes del pue blo yo ru ba para
ex pli car la in fluen cia de la es pi ri tua li dad afri ca na en las re li gio nes de ori gen
afri cano en el Ca ri be. Desde el siglo XIX una de las na cio nes más im por tan‐ 
tes en cuan to a ta ma ño, in fluen cia cul tu ral, ri que za y pres ti gio in ter na cio nal
ha sido la na ción yo ru ba. Su ori gen se ubica en el su roc ci den te de la ac tual
Ni ge ria y la Re pú bli ca de Benín, en el golfo de Benín. En la ac tua li dad, mu‐ 
chas per so nas en el Ca ri be se auto re co no cen como per te ne cien tes o des‐ 
cen dien tes de esta na ción. Los prin ci pa les cen tros de agru pa mien tos se en‐ 
cuen tran en ciu da des como la Ha ba na, Miami, Oyo tun ji  (Ca ro li na del Sur),
en la ciu dad de Nue va York, Chica go, Los Án ge les y Wa shing ton D. C. A me‐ 
dia dos del siglo XIX to da vía se des co no cían las co ne xio nes entre la na ción
yo ru ba y otras na cio nes en di fe ren tes par tes del Ca ri be. Solo hasta fi na les
del siglo  XIX e ini cios del siglo  XX se hace evi den te que per te ne cen a la
misma co mu ni dad. Se es ta ble cie ron equi va len cias entre el grupo Lu ku mi en
Cuba, Nagô en Bra sil y Haití, Na gots en Fran cia y los yo ru bas en In gla te rra y
Áfri ca Oc ci den tal (Ma tory, 2005, p. 40‐46). Sobre las dis cu sio nes acer ca de
la pre sen cia yo ru ba en el Ca ri be véan se Ray mun do Nina Ro dri gues (2010),
Pie rre Ver ger (1976) y J. Lo rand Ma tory (2005).

6  La tra duc ción es mía.

7  Se re co no ce a Orun mi la como dios de la sa bi du ría y el co no ci mien to. Sin
em bar go, exis ten dis cre pan cias sobre la na tu ra le za de este dios y su re la‐ 
ción con Ifá. En al gu nos casos, se re co no ce Ifá como el sis te ma de adi vi na‐
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ción y a Orun mi la como su Orisha par ti cu lar. En otros casos, Ifá y Orun mi la
son la misma di vi ni dad (Bas com, 1991, p. 3; Abim bo la, 1997, p. 12; Camp bell,
2016, p. 294‐307).

8  Para pro fun di zar en el con cep to de fi lo so fía de Ifá, véase: Abim bo la
(2006), Akí wo wo (1983),Abim bo la (1997) y Ha llen (2000).

9  Para los yo ru bas, los sa cer do tes de Ifá y mé di cos tra di cio na les son lla‐ 
ma dos Ba ba la wo o Ba ba lao, en su adap ta ción al es pa ñol, este nom bre se in‐ 
ter pre ta como (baba - l’awo/baba- li-wo) “padre del mis te rio odel se cre to”.
Los ba ba laos son ini cia dos y luego con sa gra dos a Ifá en un pro ce so de pre‐ 
pa ra ción que puede tar dar entre 12 a 35 años. Su pre pa ra ción es com ple ja y
re quie re mucha de di ca ción por parte del apren diz. Esta pre pa ra ción está
en fo ca da bá si ca men teen su ca pa ci dad para me mo ri zar. Se es pe ra que un
ba ba lao sepa el mayor nú me ro de ver sos de Ifá, más que cual quier otro adi‐ 
vino yo ru ba. El ba ba lao es acep ta do como una au to ri dad en la re li gión yo ru‐ 
ba y sus res pon sa bi li da des re quie ren apren der acer ca de todas las di vi ni da‐ 
des, no sim ple men te sobre aque lla a quien ve ne ra.

10  Elęsę- Ifátra du ce li te ral men tepie de Ifá, e idio má ti ca men te se en tien de
comoes tro fa de Ifá.Sus his to rias, pre dic cio nes ysa cri fi cios con for man el vo‐ 
lu men prin ci pal en el cor pus li te ra rio de Ifá. Así pues, es la parte cen tral del
sis te ma de adi vi na ción, pues to que, las pre dic cio nes y pro nun cia mien tos
del ba ba lao están ba sa das es tric ta men te en este con te ni do. La forma
delęsęde Ifá es emi nen te men te poé ti ca. Estos poe mas pue den va riar en ex‐ 
ten sión de cua tro ver sos hasta seis cien tos. Pue den ser ana li za dos como
poe mas por sus re cur sos es ti lís ti cos y apor tar cla ri dad a este aná li sis de
acuer do con sus temas (Abim bo la, 1997, p. 31).

11  La tra duc ción es mía.

12  Para pro fun di zar en la es truc tu ra y pro ce so de adi vi na ción, véase Abim‐ 
bo la (1997), Bas com (1991) e Idowu (1982).

13  La tra duc ción es mía.

14  En mayo de 2016 en el pe rió di co New York Times apa re ció el ar tícu lo ti‐ 
tu la do “If Phi lo sophy Won’t Di ver sify, Let’s Call it What it Really Is” (2016);
este co mu ni ca do re gis tra ba las con clu sio nes de la se gun da edi ción de la
Non- Western Phi lo sophy Con fe ren ce lle va da a cabo en la Uni ver si dad de
Pen sil va nia meses antes. Jay Gar field y Bryan van Nor den, or ga ni za do res del
even to y au to res del ar tícu lo, se ña lan que el cu rrícu loo fre ci do por la ma yo‐ 
ría de de par ta men tos de fi lo so fía en los Es ta dos Uni dos están ba sa dos solo
en la fi lo so fía de ri va da del mundo eu ro peo o de habla in gle sa y, por tanto,
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su gie re que cual quier de par ta men to que ofrez ca re gu lar men te cur sos solo
en fi lo so fíaOc ci den tal debe ser re bau ti za do como “De par ta men to de Fi lo so‐ 
fía eu ro pea y ame ri ca na”.

15  Sobre este tema, Frantz Fanon se cen tra en la idea de “in cons cien te co‐ 
lec ti vo” no como he ren cia ce re bral sino como im po si ción cul tu ral:
“Elanimadel negro an ti llano es casi siem pre una mujer blan ca. Del mismo
modo, elani musde los an ti lla nos es siem pre un hom bre blan co. Su ce de por‐ 
que en las obras de Ana to le Fran ce, Bal zac, Bazin o cual quie ra del resto de
‘nues tros’ no ve lis tas, nunca hay una sola pa la bra sobre un ser eté reo quien
sea a la vez una mujer negra o sobre un Apolo de piel os cu ra con ojos bri‐
llan tes... Pero yo tam bién soy cul pa ble, aquí estoy ha blan do de ¡Apolo!” (1967,
p. 191, la tra duc ción es mía)

16  En el Ca ri be la dio sa Oshún es co no ci da como Ochún y está re la cio na da
di rec ta men te con la Vir gen de la Ca ri dad del Cobre, pa tro na re li gio sa de la
isla de Cuba.

17  En un ejem plo vi sual de ele men tos es té ti cos se puede men cio nar la pues‐ 
ta en es ce na que hace la can tan te afro ame ri ca na Be yon cé en su álbum de
2016,Le mo na de. Allí se ofre ce un viaje mu si cal y vi sual por la his to ria de la
diás po ra afri ca na y pre sen ta desde sus can cio nes con una te má ti ca ac tual y
per so nal la re la ción sim bó li ca con la tra di ción es pi ri tual afri ca na. La can‐ 
tan te emer ge como Oshún en su video mu si calHold Up, ves ti da de ama ri llo y
na ci da de las aguas; esta mues tra au dio vi sual nos pre sen ta el mo de lo
depoder fe me ninoale ja do del con cep to eu ro peo o blan co del fe mi nis mo,
para pre sen tar nos una idea deBlack Wo manhoodcomo antes nos ha en tre ga‐ 
do Alice Wal ker. Sobre este tema, ver Ro berts (2016).

18  Brath wai te (1974) pro po ne cua tro ni ve les de cla si fi ca ción de la es cri tu ra
afri ca na en el Ca ri be:re tó ri ca,enel cua lel es cri tor uti li za Áfri ca como una
más ca ra o señal, sim ple men te como un nomen; no pro fun di za o re fle xio na
sobre el uso, po si ble men te no sabe mucho sobre Áfri ca, pero re fle ja un
deseo im pe rio so de es ta ble cer una co ne xión; no se ce le bra o se ac ti va la
pre sen cia afri ca na en la obra. El se gun do nivel es lali te ra tu ra de so bre vi ven‐ 
cia afri ca na,que se cen tra a con cien cia en la so bre vi ven cia de los afri ca nos
en el Ca ri be; sin em bar go, no hace nin gún es fuer zo por in ter pre tar o re co‐ 
nec tar con la tra di ció na fri ca na. Como ter cer nivel pro po ne lali te ra tu ra de
ex pre sión afri ca na,el cual tiene su raíz en las tra di cio nes, e in ten ta adap tar‐ 
se o trans for mar el ma te rial po pu lar en ex pe ri men to li te ra rio. Fi nal men te,
se tiene lali te ra tu ra de re co ne xión, es cri ta po rau to res del Ca ri be (y del
Nuevo Mundo) que han vi vi do en Áfri ca y están tra tan do de re la cio nar esa
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ex pe rien cia con el Nuevo Mundo, o quie nes cons cien te men te están tra tan‐ 
do de ce rrar la bre cha con el nú cleo es pi ri tual.

19  Para ana li zar en de ta lle esta ca rac te ri za ción es té ti ca, ver De la Cruz Gar‐ 
cía (2019).

RÉSUMÉS

Español
El pre sen te ar tícu lo pro po ne las re li gio nes de ori gen afro ca ri be ño como sis‐ 
te mas de sig ni fi ca ción en la crí ti ca li te ra ria ca ri be ña. Plan tea la pre sen cia
dear que ti pos es té ti cos y fi lo só fi cos de ori gen afri cano en la li te ra tu ra con‐ 
tem po rá nea ca ri be ña como ele men tos prin ci pa les de aná li sis y cla ves en las
di ná mi cas de for ma ción del su je to cul tu ral de esta área. Se tra ba ja es pe cí fi‐ 
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ori gin as sig ni fy ing sys tems in Carib bean lit er ary cri ti cism. It pro poses the
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tem por ary Carib bean lit er at ure as main ele ments of ana lysis and keys in the
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