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Resumen 

 

La tesis se propone comprender los procesos de innovación religiosa en comunidades 

religiosas afroamericanas en el ámbito del Área Metropolitana de Buenos Aires y la Ciudad 

de Corrientes. La injerencia que el denominado tradicionalismo yoruba adquirio a principios 

del segundo milenio, constituyó diversas consideraciones e interpretaciones al interior, no 

solo de distintas comunidades religiosas afroamericanas en el país, si no también en gran 

parte de los sujetos religiosos.  

En primer lugar, nos proponemos reconstruir sus formas de ingreso y consolidación, guiados 

por el entramado de los vínculos entre distintos agentes religiosos transnacionales. En las 

figuras del líder local, sobre todo del Olúwo Ifateju y del Àràbà Àgbàyé, en tanto líder 

religioso global. En segundo lugar, buscamos comprender las distintas instancias que, el 

tradicionalismo yoruba imprime en la constitución morfológica y jerárquica de los templos, 

estableciendo instancias de “síntesis” de negación, complementación y/o reafirmación con 

las variantes religiosas prexistentes.  

Por último, en el análisis de los sentidos del sistema cosmológico yoruba, la incorporación 

de sus distintas formas de rituales y sistemas oraculares tendientes a dimensionar una la 

filosofía de Ifá, que interpela el accionar individual en las practica de la vida cotidiana.  

 

Palabras claves: Procesos de innovación religiosa -Tradicionalismo Yoruba – Culto a Ifá.  
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Anexo 

 

Cuadro de entrevistas realizadas 

 

 Nombre Edad Cargo 

Religioso 

Fecha 

1 Romina 37 Iyaonifá 05/08/2011 

2 Olúwo Ifateju 38 Olúwo 28/11/2011 

3 Ernesto 45 Omorixá 30/06/2013 

4 Alejandro 27 Babalorixá 30/06/2013 

http://www.unesco.org/culture/ich/es/RL/el-sistema-de-adivinacion-ifa-00146
http://www.un.org/es/events/pastevents/cmcr/index.html
http://doyo.com.ar/home/
http://www.atabaque.com.uy/
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5 Ezequiel 36 Babaláwo 30/06/2013 

6 Jesica 40 Iyaonifá 30/06/2013 

7 Ifateju 41 Olúwo 23/04/2014 

8 Leonel 44 Babaláwo 23/04/2014 

9 Beatriz 43 Omorixá 23/04/2014 

10 Horacio 48 Babaláwo 23/04/2014 

11 Eleonor 50 Iyaonifá 24/04/2014 

12 Estela 38 Iyaonifá 24/04/2014 

13 Cristina 44 Iyaonifá 25/04/2014 

14 Patricio 54 Babaláwo 25/04/2014 

15 Patricio 54 Babaláwo 26/04/2014 

16 José Luis 52 Babaláwo 27/04/2014 

17 Clara 41 Iyaonifá 09/09/2016 

18 Ricardo 42 Babalorixá 09/09/2016 

 

Glosario. 

Aba: comprendido como aquel poder que lo otorga propósito a la existencia. 

Adimu: Ofrendas, principalmente en forma de comidas. 

Adura (rezo) ayudo vehiculizando el Òfò. 

Afim: Nuez de cola blanca. 

Àiyé: Uno de los dos planos de existencia, pertenece al plano terrenal en el que se 

desarrolla la vida cotidiana de los hombres. 

Aja. Campana de hierro. 

Ajé: abundancia 

Alafia: saludo. 

Anil: azul oscuro,  

Ara Òrun: Ancestro individual. 

Ara: cuerpo físico 

Àrùn: enfermedad  

Ase: es el poder que dinamiza la existencia, sin este poder la existencia seria estática, 

posibilita la realización de la existencia como fuerza que le da dinamismo. 

Atunwa: Encarnación 

Baba: Padre 

Babalase / Iyalase: Padre del Ase o Madre del Ase para su transmisión o restitución. 

Babaláwo: padre de los secretos. 

Babalorixá / Iyalorixá: Padre o Madre de Orixá como jerarquías máximas de cada 

Ile, serán quienes detenten el Ase del Ile. 

Ebo: Ofrenda 

Ebora: Espíritus de humanos que han sido deificados. 

Efún: Polvo blanco, tiza, cal. 

Egbé: Espíritu colectivo 
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Egbé: significa sociedad de Orixá. 

Égun. Colectivo de ancestros 

Égun: Espíritus de los ancestros 

Elenini: Espíritus perturbadores.  

Èmí: Espíritu o esencia interior, soplo divino. 

Eru: Semilla 

ÈsùOdara: Exú que dinamiza en Ifá. 

Etu: elemento incinerado que toma forma de polvo.  

Ewe: Plante, hierva, vegetación. 

Ferramentas: Herramientas 

Ibi: Vinculada a fuerzas malignas de presentes en la existencia 

Idé: Brazalete de cuentas verdes y marrones  

Ife: “aquel que es amplio”, constituye el lugar sagrado elegido para el comienzo de la 

creación. 

Ikin: Semillas (de palmera) Sagradas de Ifá 

Iku: muerte 

Ilé: Casa 

Ile: casa de Orixá o lugar de culto. 

ÌPÒNRÍ: Doble del alma individual que existe en el Òrun. 

Iré: Vinculado a fuerzas positivas o benévolas presentes en la existencia. 

Iréaiku: larga vida  

Iroke: es el símbolo de la virilidad.  

Iroke: Talla de madera. 

Irunmale: Denominación utilizada al referirse a la totalidad de los Orixás. 

Iwapele: Carácter, conducta 

Iyaonifá: Madre de los Secretos. 

Iyá: Madre 

Ìyèròsùn: la medicina de la transformación.  

ODU: Vientre. 

Òfò: El habla, la pronunciación de la palabra. 

Òfò: perdida  

Okuta: Piedra, utilizada como objeto vehículo para el asentamiento de Orixá 

Olodum – Olódùmarè: único Dios, entidad suprema, detentora de los poderes de la 

regulación de la creación. 

Omi tutu (agua fresca, o agua que calma) 

Omi tutu., agua fresca, calma 

Omi: agua 

Omorixá: hijo de Orixá. 

Òpón Ifá:   representa al vientre de la creación 

Ori Buruku: Denominación de lo negativo 

Ori: Cabeza 

Ori-inu: Esencia interior, Cabeza interior. 

Orixá: Son considerados divinidades intermediarias, entre Olódùmarè y la 

humanidad, son divinidades al servicio de los designios de Olódùmarè, con el 

objetivo de servir al mundo. Son quienes representan las fuerzas de la naturaleza. De 

aquí que el culto a Orixá se exprese y se dirija a las fuerzas de la naturaleza. 

Òrun: comprende a un plano de existencia en el que los hombres no pueden acceder. 

Este plano de existencia es el lugar en donde moran los seres espirituales, tanto 

Olódùmarè como los Orixás y los ancestrales. 
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Òrúnmìlà: Deidad de gran importancia en la cosmovisión yoruba.  Considerada el 

testigo de la creación. Conocedor de los misterios de la existencia colectiva e 

individual. En muchos Itanes, es considerado el primer Babaláwo en pisar la tierra. 

Ose dudu: jabón negro. 

Òsù: Constituye una preparado de diversos elementos, compromisos y compactados, 

formado una especie de cono, que se coloca en el central de la cabeza.   

Osum: Polvo colorado. 

Owó: Dinero 

Oyin: Miel 

Xirê: Danza o rueda.  

Yoruba: Los grupos Nagó, Ijexá, Keto, Oyó, Jeje, Jeje-Nagó, Mina-Jeje, Muzurumin, 

provenientes de las regiones de los actual República Federal de Benín (ex Dahomey) 

y de la Republica Federal Nigeria, conforman la gran Nación Yoruba (Yorubaland).  

 


