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Resumen 

 

A través de la historia la cultura ha determinado sensiblemente el modo de hacer las cosas en 

una comunidad humana en función a un espacio geográfico particular y en un período de 

tiempo determinado. A su vez, la forma de ver la vida de una comunidad humana, su modo 

de pensar, de comunicarse, de construir una sociedad y una serie de valores transcendentes 

dependerá de su cultura. La religión, con la capacidad de ordenar y ser un complemento  en la 

vida de sus seguidores, es uno de los fenómenos mediante el cual puede dividirse la cultura 

de una comunidad humana. 

 

Las Naciones Unidas, como organismo internacional con la función de centrar los esfuerzos 

de los Estados Miembros para mantener la paz y la seguridad en todo el mundo, ha 

experimentado de forma directa la división y la diversidad cultural, participando con un 

contingente multinacional integrado por 24 países de todo el mundo durante 13 años en la 

Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH).  

 

Sin embargo, la gran diversidad de creencias religiosas de los distintos contingentes de 

MINUSTAH, producto de la integración de países de diferentes partes del mundo, ha sido un 

importante dilema en el nivel operacional para la organización, planeamiento y ejecución de 

las operaciones militares.   

 

En este sentido, será responsabilidad hasta el más alto nivel de la conducción dentro de un 

Teatro de Operaciones resolver las necesidades culturales de los individuos, con una amplia 

gama de creencias, y el impacto que podrá originar la religión en la acción militar conjunta y 

combinada, teniendo en cuanta que la creencia religiosa establece principios morales y decide 

qué está bien, qué está mal y qué objetivos persigue.  

 

El presente trabajo tiene como objetivo principal determinar de qué manera influyó en la 

República de Haití la diversidad de cultos religiosos de los distintos contingentes en la 

conducción de las operaciones militares llevadas a cabo mediante MINUSTAH. 

 

Palabras claves 

Religión - Naciones Unidas - MINUSTAH - Operaciones militares - Nivel Operacional. 
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INTRODUCCIÓN 

“El conocimiento profundo de las religiones permite 

derribar las barreras que las separan” 

MAHATMA GANDHI 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un organismo internacional 

que se compromete a mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las 

naciones relaciones de amistad y promover el progreso social, la mejora del nivel de 

vida y los derechos humanos (Naciones Unidas S. A., 2015). 

Desde su fundación en 1945 con 51 Estados Miembros, esta organización 

trabaja en una amplia gama de temas fundamentales, desde el desarrollo sostenible, 

medio ambiente y la protección de los refugiados, socorro en casos de desastre, la lucha 

contra el terrorismo, el desarme y la no proliferación de armas, hasta la promoción de la 

democracia, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros y el adelanto de la 

mujer, la gobernanza, el desarrollo económico y social y la salud internacional, la 

remoción de minas terrestres, la expansión de la producción de alimentos, entre otros, 

con el fin de alcanzar sus objetivos y coordinar los esfuerzos para un mundo más seguro 

para las generaciones presentes y futuras (Estado Mayor Conjunto, 2020). 

Durante el transcurso de los años, la incorporación de nuevos países de todo el 

mundo a esta organización ha incrementado aún más las diferencias culturales de los 

193 países que actualmente integran la ONU como Estados Miembros. En relación a 

este punto, las Naciones Unidas (UN) han desarrollado una firme estructura 

organizacional a los efectos de restringir aspectos que puedan generar disyuntivas entre 

los países contribuyentes de tropas, tanto administrativas como operacionales, dentro de 

un contingente multinacional en un territorio en particular. 

Sin embargo, la diversidad de culturas en las FFAA, sumado al ambiente 

operacional (AO) de un territorio determinado, puede afectar de manera sensible en la 

conducción de las operaciones militares condicionando al Comandante (Cte) y a su 

Estado Mayor (EM) en la organización, planificación y ejecución de las operaciones 
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para el cumplimiento efectivo de la misión en las operaciones para el mantenimiento de 

la paz; en este trabajo integrador se empleará como caso de estudio las acciones 

desarrolladas en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH). 

Debido a la inestabilidad política, económica y social que reinaba en la 

República de Haití, el 1 de junio de 2004 el Consejo de Seguridad de las Naciones 

Unidas (CSNU) estableció la intervención de la ONU en ese país mediante la 

MINUSTAH. Luego de la situación crítica que regía en el país caribeño, sofocado por la  

pobreza, y las catástrofes naturales que azotaban la región, el CSNU aprobó la 

recomendación del secretario general de aumentar la dotación general de  MINUSTAH 

con el fin de apoyar la labor inmediata para la recuperación, reconstrucción y 

estabilidad del Haití. En este sentido, el incremento del contingente sumado a los 

efectivos movilizados desde el 2004, se compuso de aproximadamente 7.000 efectivos 

militares, provenientes de diferentes regiones del mundo (Naciones Unidas, 2021). 

En función a lo desarrollado precedentemente, es importante establecer las 

dificultades del Nivel Operacional (NO) para ejercer la conducción de operaciones 

multidimensionales en un AO tan complejo con centro de gravedad dirigido a la 

protección de civiles. Esta complejidad no surge únicamente por las características 

propias del escenario operacional, sino también por las particularidades culturales que 

poseen las fuerzas militares de cada uno de los contingentes que integran MINUSTAH; 

la religión es una de estas.  

Como integrante del contingente en Haití, Pakistán tiene como religión el islam, 

que es practicado por el 96,28 por ciento de su población. Por su parte, en la República 

Federal Democrática de Nepal, el 80,6 por ciento de los habitantes son hinduistas, 

dividiéndose el resto de la población entre budistas y  musulmanes. En Bolivia, a su 

vez, casi el 80 por ciento de su población se autodenomina católica (Astelus, 2021). 

Estos datos señalados en el párrafo precedente, revelan la gran diversidad de 

cultos religiosos con los que cuenta un componente militar organizado bajo el mandato 

de la ONU. En este sentido, el factor religioso resultará un verdadero dilema para todo 

Cte y su EM a la hora de organizar y asignar funciones a cada contingente militar 

dependiendo de las características de país. 
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En otro sentido, el estado de ánimo de un individuo o del conjunto tendrá una 

directa e inherente relación con el culto al que pertenezca, ya que la religión es una de 

las actividades concurrentes que contribuyen al mantenimiento o elevación de la moral 

del combatiente ante las adversidades de un AO complejo y desmotivador como se 

presenta en la República de Haití. Esto se debe a la condición del hombre como un ser 

adorador y religioso por naturaleza. La acción de la religión va formando las 

conciencias en un buen sentido y para los integrantes de las Fuerzas Armadas (FFAA) 

es gravitante.  

En concordancia con lo expresado en el párrafo anterior, la actividad religiosa de 

la mano del sacerdote será fundamental en el estado moral del combatiente en un 

sentido espiritual y psicológico. El capellán castrense será un miembro del EM, que 

desempeñará las actividades del servicio religioso, en su calidad de personal 

eclesiástico. Como tal, una de sus principales funciones será la de asesorar sobre 

religión y moral, coordinar las actividades religiosas, y proveer los elementos que hacen 

al culto religioso (Ejército Argentino, 2010, p.107). 

En relación a otros trabajos referidos a esta temática, se tuvo acceso al trabajo 

final integrador de Mariano Sabate (2014) titulado Influencia del factor étnico y 

religioso en la guerra de Croacia (1991/1995), centrando su trabajo en el estudio y 

análisis de un conjunto de conceptos, definiciones y proposiciones vinculadas entre sí, 

estableciendo puntos en común y diferencias fundamentales existentes entre las etnias y 

las religiones entre croatas y serbios. Para el autor, esto último, ha sido un factor 

desencadenante en el conflicto y deja expresado en sus conclusiones cómo la identidad 

religiosa estableció principios morales que, en el caso de la Guerra de Croacia, fue una 

herramienta clave para manipular por parte del Estado a la sociedad civil (Sabate, 

2014). 

En función a lo expresado precedentemente en el trabajo de Sabate, es 

sumamente importante considerar factores como el étnico y religioso en el impacto que 

resulten de las relaciones colectivas y cómo ser empleadas por las autoridades para fines 

específicos, siendo este aspecto relevante para ser consideradas en el presente trabajo 

integrador. 
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En este marco resulta pertinente preguntarse, ¿Cómo influyó en el Nivel 

Operacional la diversidad de cultos religiosos de los países contribuyentes de tropas que 

participaron en MINUSTAH? Este interrogante es el que guía la presente investigación, 

la cual tiene como objetivo determinar la influencia de la diversidad de cultos religiosos 

dentro de las FFAA en el Nivel Operacional (NO). Para ello, serán abordados tres 

capítulos que se complementan con sus respectivos objetivos específicos.  

La hipótesis de trabajo que se plantea para responder el interrogante de la 

investigación es que la diversidad de religiones en las FFAA influyó de manera sensible 

en la conducción de las acciones condicionando al Cte y a su EM en la organización, 

planificación y en la ejecución de las operaciones militares en MINUSTAH. 

Uno de los aspectos que en la actualidad hace más complejo este dilema 

operacional es la falta de doctrina al respecto. Como ejemplo, las Fuerzas Armadas 

(FFAA) argentinas cuentan con una escasa disponibilidad doctrinaria referida a la 

religión y su influencia en la conducción de las operaciones militares, en particular, en 

los máximos niveles. En tal sentido, las únicas prescripciones reglamentarias en 

vigencia son los reglamentos específicos de cada Fuerza y el de la acción militar 

conjunta, en los cuales se desarrolla mínimamente el servicio religioso como 

concurrente al mantenimiento de la moral dentro de las FFAA.  

El presente trabajo final integrador aporta una solución particular en la 

conducción del NO, a la hora de llevar a cabo las actividades de planeamiento y 

posteriormente de ejecución de las operaciones, a los efectos de atenuar los 

inconvenientes que puedan llegar a surgir en una organización militar de características 

multinacional, en beneficio del Cte y su EM para el eficiente cumplimiento de sus 

funciones. Asimismo, centra su estudio en las operaciones para el mantenimiento de la 

paz llevadas a cabo por la ONU en Haití, enfocándose exclusivamente en la religión 

como factor moral diferenciador de gran parte de los contingentes militares de los países 

que participaron en MINUSTAH. 

A su vez, este estudio establece un aporte académico específico al área de 

personal y a las asignaturas referidas al mando, tanto en lo específico de cada Fuerza 

como así también en el ámbito conjunto, estableciendo la necesidad de concientizar a 

los Comandantes y a sus Estados Mayores en cada uno de sus niveles correspondientes, 
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sobre la importancia y la complejidad de conducir tropas, con culturas en algunos casos 

extremadamente desiguales, y en particular, con creencias religiosas diversas, durante 

operaciones militares en un AO determinado. 

Para la realización del presente trabajo, se llevará a cabo una metodología de 

tipo descriptiva, basada en el análisis bibliográfico de fuentes primarias y secundarias. 

Paralelamente se analizarán entrevistas confeccionadas a personal militar y personal 

religioso, cuya participación en MINUSTAH permitirá obtener una visión directa sobre 

la importancia de la religión en aquellas misiones cuya organización son integradas por 

distintas naciones de diversos cultos religiosos.  

El primer capítulo tiene como finalidad analizar conceptos particulares de la 

religión a nivel mundial y su visión de acuerdo a sus tipos y características de cada 

región del planeta. Para ello se inicia el capítulo con la explicación del origen de la 

religión y su evolución en el tiempo hasta la modernidad, desarrollando luego la 

clasificación y descripción de las principales religiones del mundo. El segundo capítulo 

tiene por finalidad analizar la intervención de las Naciones Unidas en Haití mediante la 

MINUSTAH. Para ello, se inicia el capítulo desarrollando los antecedentes más 

relevantes de Haití, dando una clara idea de la violencia e inestabilidad que viene 

sosteniendo el país desde su nacimiento. Luego se desarrollan los factores que dieron 

origen a la intervención de las Naciones Unidas, para concluir finalmente con el 

desarrollo respecto a la organización y despliegue de los distintos contingentes de las 

Naciones Unidas a lo largo y ancho del territorio Haitiano. El tercer y último capítulo 

tiene por finalidad analizar el impacto que tiene la religión en las operaciones militares 

en el nivel operacional. Para ello, se inicia desarrollando la importancia que ejerce la 

religión y el capellán castrense en los conflictos armados y en operaciones para el 

mantenimiento de la paz, concluyendo el capítulo extrayendo las experiencias 

profesionales de personal militar y religioso en Haití, respecto a la complejidad que 

genera la diversidad de religiones en la conducción de los contingentes multinacionales 

como fue el caso de MINUSTAH. 
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CAPÍTULO 1 

La religión y su papel en las sociedades 

1.1 La religión a lo largo de la historia 

La religión ha acompañado al hombre desde los albores del tiempo y su 

aparición, por primitiva que fuera, representa un paso importante hacia la construcción 

de una civilización propia. Los ritos fúnebres, las festividades anuales y otros ritos de 

conmemoración de la existencia forman parte de sus manifestaciones más importantes. 

Se entiende por religión a un conjunto de creencias, comportamientos 

y valores culturales, éticos y sociales, a través de los cuales un colectivo 

humano comparte una visión del mundo y de la existencia, y se vincula con una idea de 

lo sagrado, lo trascendente, es decir, le dan sentido y valor a la experiencia de vivir 

(Concepto, 2021).  

La religión jugó un papel vital en la constitución de las primeras sociedades 

jerárquicas y las primeras monarquías, desde el Antiguo Egipto, los Antiguos Mayas y 

la civilización China. Motivó guerras, intercambios culturales y desarrollos 

arquitectónicos a lo largo del mundo, hasta que en las naciones occidentales se vio 

enfrentada al pensamiento racionalista de la Ilustración, en el siglo XVII, y finalmente 

perdió la batalla por el control político, deviniendo hoy en día en la mayoría de los 

países un asunto vinculado a la identidad cultural y la intimidad ciudadana, alejado del 

gobierno y del nuevo Estado laico (Concepto, 2021). 

Las religiones tuvieron un papel clave en las etapas más tempranas de la 

civilización humana, como matrices de un código moral, ético, social o político, e 

incluso de un ejercicio de la ley (jurisprudencia), mediante de los cuales cada 

civilización humana construyó su estilo de vida y su concepto específico del deber, todo 

bajo la idea de que habría uno o varios dioses vigilantes, capaces de dar terrible castigo 

o justa recompensa. 

Por otro lado, las religiones le brindaron al hombre un método para heredar a sus 

descendientes un sentido de comunidad y pertenencia, así como una creencia específica 

en relación con la creación del mundo, de la vida y con lo que ocurre después de la 

muerte. 
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La mayoría de las religiones sostienen dogmas respecto a estos temas 

trascendentales y se basan para ello en las enseñanzas de algún profeta fundador, por lo 

general contenidas en un libro sagrado, como por ejemplo la Biblia para el cristianismo, 

el Corán para el islam o  el Canon Pali para el budismo (Dialnet, 2021).  

1.2 Evolución de las religiones 

La religión evoluciona al compás de la evolución sociocultural. Los sistemas 

religiosos pertenecen al tiempo histórico, por la misma razón por la que forman parte 

del respectivo sistema sociocultural: en él surgen y con él evolucionan. Todos los 

cambios evolutivos se deben a la inestabilidad sistémica y, en general, responden a las 

necesidades de adaptación y supervivencia. De hecho, se evidencia una clara relación 

entre la evolución cultural y la evolución de la religión en el seno de la cultura.  

Se puede considerar que cada tradición religiosa constituye un sistema complejo, 

que desarrolla su vida en medio de circunstancias cambiantes, y en interacción con ellas 

preserva o modifica su estructura y funcionamiento. Como todo sistema, el religioso 

consta de un núcleo duro, que incluye el mensaje fundacional: unas creencias 

fundamentales y unos postulados sagrados últimos (Rappaport, 1999, p. 585 y ss.). El 

núcleo comporta implícito un código, como un genoma generador de mensajes en 

formas históricas que lo expresan e interpretan de maneras muy diversas. En este 

contenido medular se sintetiza una cosmovisión, unos valores, unos símbolos esenciales 

y una organización básica. Hay que insistir en que estos elementos solo se dan en 

formas históricas: fórmulas de fe, principios éticos, reglas rituales e instituciones 

jerárquicas, todas ellas variantes sobre un tema que ya es una interpretación desde el 

principio. 

En su formulación, los sistemas religiosos pueden presentar una visión del 

mundo más o menos abierta, o bien una doctrina más o menos cerrada dogmáticamente, 

quizá anquilosada en plasmaciones arcaicas. Pero, aun cuando se mantengan las más 

antiguas configuraciones sacras de mitos, ritos y prácticas, no hay que esperar que 

permanezcan inmutables. Con el paso del tiempo, lo más probable es que sus 

significados, así como sus formas de utilización social, vayan cambiando 

inexorablemente. 
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Un desarrollo histórico milenario puede estar marcado por una tendencia 

general, debida quizá al predominio de uno de los componentes, sea el mito, el rito, la 

norma ética, el modo de organización o el personaje prototípico. En este sentido, se ha 

hablado de una orientación o un tipo predominante en cada gran órbita de la vida 

religiosa: la figura del sabio en la civilización china, la del místico en India y la del 

profeta en las llamadas religiones abrahánicas (Küng, 2011, p. 162). 

Todo sistema religioso se autoorganiza ajustando sus componentes y su encaje 

en la sociedad. Se reorganiza constantemente y trata de responder a los desafíos del 

ecosistema político y social. De ahí se siguen derivaciones y desviaciones históricas, en 

múltiples direcciones, a través de las cuales discurre la evolución. De tiempo en tiempo, 

surgen innovaciones significativas y estas pueden conducir a una morfogénesis 

aceptada, renovadora del sistema. Sin embargo, en ciertas coyunturas críticas, la 

diversificación emprendida desemboca en una cismogénesis, debido a la resistencia al 

cambio de los sectores más tradicionalistas. En casos extremos, llega a alterarse el 

mensaje inicial, introduciendo mutaciones en el código generador, hasta el punto de dar 

nacimiento a una nueva religión. Mientras se sigue en el seno de la misma tradición, el 

resultado más normal es que se produzcan, en la línea del tiempo, modificaciones 

importantes de la confesión de fe, dando lugar a una sucesión y superposición de 

paradigmas históricos del mismo credo religioso. 

Los cambios estructurales de lo religioso siguieron una secuencia definida en 

todas las latitudes, en relación con el aumento de la magnitud demográfica y la 

complejidad de la organización. Las grandes tradiciones religiosas (hindú, budista, 

cristiana e islámica) pertenecen todas a la categoría de los cultos denominados 

“eclesiásticos”, es decir, constituyen religiones organizadas de nivel estatal (Harris, 

1988). 

La compleja historia de las sociedades humanas, y en su seno la historia de la 

religión, despliega su existencia lejos del equilibrio: los sistemas se autoorganizan, se 

reorganizan sin cesar, recomponiendo sus estructuras y ajustando su funcionamiento. 

Cada una de las grandes tradiciones, a lo largo de su historia, ha explorado 

efectivamente todo el rango de las alternativas subyacentes en el ámbito de lo religioso, 

un campo muy extenso, aunque sin duda limitado. En él se destacan polos de atracción, 



11 

 

 

 

ejes de desplazamiento, bifurcaciones, alternancias y oposiciones en relación al contexto 

sociocultural.  

En fin, la idea de evolución de un sistema religioso se entiende en un doble 

sentido. El primero alude al cambio en el seno de una tradición, por el que se va 

operando una transformación gradual del sistema, mediante pequeñas mutaciones 

endógenas o por asimilación de ciertos elementos exógenos. En este caso, evolucionar 

se reduce a producir variedades dentro de la misma especie, que se mantiene. El 

segundo sentido es más radical y supone la evolución de un sistema hacia otro que da 

inicio a una tradición tan diferenciada que supone la aparición de mutaciones 

inasimilables por la tradición preexistente, hasta el punto de llegar a originarse una 

nueva religión. Así ocurrió en el nacimiento del budismo a partir del hinduismo del 

siglo VI antes de nuestra era, y el del cristianismo a partir del mosaísmo o religión 

judaica anterior a la destrucción romana del templo de Jerusalén (Gazeta de 

antropología, 2015).  

1.3 Las religiones ante la modernidad 

Como cualquier otra creación cultural, los sistemas religiosos sufren el impacto 

del tiempo, se ven afectados por el desfase y la obsolescencia, debido al reto que 

implican las nuevas condiciones sociales, económicas y políticas, y los cambios de 

mentalidad, que suelen sorprender con el paso de una época a otra. La agitada irrupción 

de los tiempos modernos, el pensamiento ilustrado, la ciencia positiva, la revolución 

industrial y la democracia política, aunque nacidos en el seno de la civilización cristiana 

europea, suscitaron desde el principio cuestionamientos de toda índole, no solo a las 

iglesias y al cristianismo, sino a la religión en general y su significado en la sociedad y 

en la vida de las personas. 

Es un hecho generalmente admitido que las sociedades industriales modernas, y 

sobre todo algunos programas y actuaciones políticas, propenden, en lo concerniente a 

la religión, hacia la secularización o, con otra palabra, el laicismo (Gauchet, 1985). No 

obstante, hay razones para interpretar que lo que realmente se lleva a cabo no es una 

eliminación, sino, más bien, una reestructuración dentro del espacio religioso. Lo que se 

observa es, en efecto, una más o menos tajante separación de las instituciones religiosas 

tradicionales con respecto a la institucionalización de algo así como una nueva religión 
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de Estado. En sus variantes más livianas, se plantea en forma de aconfesionalidad del 

poder político, mientras que, en las más duras, adopta un disfraz de laicismo militante o 

de ateísmo, pero lo que realmente lleva a efecto es una imposición por la fuerza del 

propio credo. Tal es lo ocurrido, a veces con una brutalidad sin precedentes, en los 

sistemas totalitarios. El Estado establece el conjunto de creencias, ritos y leyes que son 

coactivamente obligatorios para toda la sociedad. En este modelo, se instaura una 

Constitución no democrática, como texto sagrado absoluto, que emana nominalmente 

de la voluntad soberana del Pueblo, la Nación y del Proletariado.  

El siglo XX nos mostró hasta qué punto los grandes dictadores ofician de 

todopoderosos profetas-reyes, como mesías militares y políticos, por cuya boca habla 

irrevocablemente el dios Nación, el dios Reich, el dios Clase Obrera. Seguidos por las 

masas enardecidas de fervor místico, implantaron ominosas religiones de salvación 

terrestre, en cuyas aras se sacrificaron millones de vidas humanas. 

Las actuaciones que aparecen como específicamente religiosas se caracterizan 

por explicitar alguna vinculación con lo sagrado, mediante ritos, mitos, prácticas, 

filosofías, teologías. Pero la religión posee vínculos también con las actitudes cotidianas 

aparentemente seculares. En esto, entran en disputa dos tendencias opuestas: una afirma 

el sometimiento de lo temporal a lo espiritual; otra afirma la autonomía del mundo.  

La afirmación de la autonomía mundana y humana no tiene por qué implicar 

necesariamente la negación de lo religioso o lo divino, salvo que se haya sobreentendido 

de antemano, de manera arbitraria, que lo divino comporta intrínsecamente la negación 

de esa autonomía. No hay nada contradictorio en concebir que la autonomía humana es 

precisamente lo querido por Dios. En realidad, se trata más bien de divergentes 

caracterizaciones de la idea de lo divino, sagrado o legitimador y, en la práctica, de su 

cambiante reubicación en el espacio social y mental donde cumple sus funciones. 

El que un sistema religioso potencie la razón y la libertad, o todo lo contrario, 

depende del tipo de religión al que nos refiramos, y de su actuación concreta, no de 

ninguna supuesta e inexistente esencia de la religión. Por lo demás, no hay que olvidar 

que las ideologías políticas, la declaración de los derechos humanos, las constituciones, 

las filosofías de la vida, cuando no derivan expresamente de actitudes religiosas, operan 

como sustitutos de la religión e incluso como auténticas religiones sustitutivas. Por eso, 
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quizá no pase de ficticia la creencia moderna de poder despojarse completamente de 

toda religión, pues uno puede emanciparse de una determinada matriz de convicciones y 

de valores, pero es improbable que pueda renegar en rigor y absolutamente de todas 

ellas sin renunciar a vivir. 

Mientras la humanidad y cualquiera de sus sociedades, por avanzada que sea 

desde el punto de vista científico y tecnológico, sigan funcionando conforme a una 

visión del mundo, y por mucho que toda visión del mundo no deje de evolucionar, no 

podrá sustraerse a la cibernética de lo santo analizada por el antropólogo Roy 

Rappaport1. Esto implica, en consecuencia, que hay que desengañarse de la ilusión 

cientificista y reconocer el hecho de que toda visión del mundo comporta siempre 

bastante más que un conocimiento científico y empírico del mundo. En ese plus reside 

la religión, buena o mala. Ahí radica la sacralización máxima o mínima inherente a 

nuestras interpretaciones y decisiones humanas, por muy pragmáticos que seamos al 

plantearlas. 

El proceso histórico es siempre inestable y va atravesado por convulsiones 

periódicas, con frecuencia imprevisibles. Salvo que se debiera al puro azar cuanto 

acontece, las crisis van marcando un compás a la sacralidad reinante, afectando a veces 

hasta sus postulados últimos. El orden cultural implica simbólicamente un fundamento 

sagrado. Al consolidarse, se consagra, se sacraliza. Toda revolución, al profanar el 

orden previo, desacraliza o seculariza lo que era sagrado, para finalmente desacralizar 

las propias mutaciones. La sociedad se convierte a nuevos dioses, que ejercen la 

dominación ideológica. El resultado es que una sacralidad es sustituida, o desplazada, 

por otra sacralidad, en todo o en parte. Cuando ninguna se alza con la supremacía, 

entonces coexisten diversas sacralidades: religiones, confesiones, filosofías, ideologías.  

1.4 La diversidad de religiones en la actualidad 

Hay un estimado de 4.000 religiones diferentes en el mundo, y cada 

una posee sus ritos de comunión, sus lugares sagrados de peregrinaje, sus símbolos de 

fe y su mitología y concepción de lo divino. En la actualidad se pueden distinguir tres 

 
1Roy A. Rappaport (1926-1997) fue un destacado antropólogo estadounidense. Es especialmente 
conocido por sus contribuciones al estudio antropológico del ritual y a la antropología ecológica, 
cuestiones a las que dedicó varios libros y más de 60 artículos en revistas especializadas. Entre sus obras 
destacan Ecology, Meaning and Religion y Ritual y religión en la formación de la humanidad.  
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tipos de doctrinas religiosas de acuerdo a su concepción particular de Dios y de lo 

divino. Estos tipos son: 

Religiones monoteístas. Son aquellas religiones que creen en la existencia de un 

Dios único, creador del universo, y defienden sus códigos morales y 

existenciales como los únicos, universales y verdaderos. Un buen ejemplo de ello es el 

Islam o el Cristianismo ortodoxo. 

Religiones politeístas. En vez de un único Dios, creen en un panteón más o 

menos jerárquico de deidades, a las que atribuyen dominio sobre los distintos aspectos 

de la vida humana y de la naturaleza. Un buen ejemplo de ello es la religión de los 

antiguos griegos, que sobrevivió en su literatura y mitología. 

Religiones panteístas. En este caso las religiones defienden que tanto el creador 

como la creación, es decir, tanto el mundo físico como el espiritual, tienen una misma 

sustancia y responden a una filosofía única. Un buen ejemplo de ellas es el Taoísmo. 

No teístas. No postulan la existencia de creadores y creaciones, sino de leyes 

universales que rigen la existencia humana. El budismo zen es un buen ejemplo de ello 

(Concepto, 2021).  

En función a los tipos de religiones desarrolladas precedentemente, y por la 

cantidad de seguidores que las practican, el cristianismo, el islam, el hinduismo, la 

religión china y el budismo, estas dos últimas en menor medida, son consideradas como 

las principales religiones de mundo. A su vez, podrán considerarse religiones 

preponderantes, por lo menos en las regiones en donde se practican, al judaísmo y a las 

religiones tribales.  

De esta manera, se conforma un escenario religioso a lo largo y a lo ancho de 

todo el hemisferio (Figura 1) caracterizado por cultos religiosos regionales o sectoriales, 

y otros cuya expansión ha sido mayormente abarcativa por la actividad  expansionista 

de algunas comunidades.  

A los efectos de su comprensión e importancia para el presente trabajo, se 

desarrollará la explicación de cada una de las religiones consideradas como principales.  
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Cristianismo. Con un 33.06% de los fieles del mundo, es la religión mayoritaria 

actualmente, agrupando sus distintas sectas como el catolicismo, el protestantismo y las 

iglesias evangélicas. 

Islam. La religión hermana del cristianismo, de origen asiático, posee el 20,28% 

de los fieles mundiales en sus diversas expresiones, más o menos ortodoxas. Se ha 

hecho tristemente célebre a principios del siglo XXI por las facciones radicales 

islámicas como el Estado Islámico. 

Hinduismo. Con un 13,33% de los fieles, la religión hindi sobrevive a pesar de 

las condiciones de colonialismo económico y cultural sufridas por su cuna, la nación de 

la India, durante el siglo XIX y parte del XX. 

Religión China. La religión tradicional china es la que más seguidores posee 

(6,27% del mundo) en su territorio, a pesar de ser una religión mixta cuyas prácticas no 

siempre son uniformes, y presentan un alto grado de sincretismo. 

Figura 1: Principales religiones del mundo 

Fuente: (Educación religiosa, 2013) 
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Budismo. Con un 5,87% de los fieles totales, el budismo es la quinta religión 

mayoritaria del mundo (Concepto, 2021). 

Se podría pensar que el Cristianismo, el Islam y el Hinduismo no tienen nada 

que ver una con la otra, pero hay varias semejanzas entre las mayores religiones en el 

mundo. Por supuesto, al tratarse de distintas religiones, cada una con sus creyentes, 

historia y tradiciones, hay también muchas diferencias entre estas creencias. 

Tabla de semejanzas y diferencias entre las principales religiones del mundo  

cristianismo - islam - hinduismo  

Semejanzas Diferencias 

Creencia en un Dios o varios: las tres 

principales religiones en el mundo 

por número de seguidores comparten 

la creencia en un Dios al que rendir 

culto, si bien las dos primeras son 

monoteístas mientras que el 

Hinduismo venera a varios dioses. 

Mientras el Cristianismo reza a Dios y afirma la doctrina de la 

Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo), el Islam tiene 

como dios a Alá. El Hinduismo, por su parte, se diferencia aún 

más, ya que es una religión politeísta, sin una doctrina única y 

con ramas que alaban a dioses como Visnú, Krisná y Shiva. 

Existencia de profetas o figuras 

sagradas.  

Otra de las diferencias entre la religión islámica y la cristiana es 

el profeta: Jesús para el Cristianismo, Mahoma para el Islam. El 

Hinduismo no tiene un único profeta o fundador, ya que se trata 

en realidad de diferentes ramas, religiones o creencias. 

Tienen su nacimiento hace miles de 

años. Desde entonces, han reunido a 

millones de fieles a lo largo de un 

amplio territorio. 

El mundo occidental (Europa, América y la zona sur de África, 

sobre todo) es la base mayoritaria del Cristianismo; el Islam 

predomina en los países árabes, especialmente en el norte de 

África, Oriente Medio y buena parte de Asia; el Hinduismo 

tiene su mayor zona de influencia en el sur de Asia, con el foco 

principal en India. 

Se basan en textos sagrados. Los templos hinduistas, las iglesias cristianas y las mezquitas 

islámicas son algunos de los principales centros de oración para 

las principales religiones del mundo. 

Cuentan con lugares de celebración 

del culto religioso. 

La Biblia y el Corán son los textos sagrados en que se basan el 

Cristianismo y el Islam, respectivamente. El Hinduismo no está 

sujeto a un solo libro, aunque tiene varios textos sagrados como 

los Vedas o la Bhagavad-Gita. 

Todas ellas tienen ritos, tradiciones, 

fiestas religiosas y peregrinaciones. 

Las creencias hinduistas incluyen el karma, la reencarnación y 

el yoga, festividades como el Diwali y la práctica de 

peregrinaciones ocasionales y la recitación de oración. Estas dos 

últimas las comparte con el Cristianismo, que cuenta con 

Navidad, Semana Santa y Cuaresma como algunas fiestas 

sagradas, y el Islam, que celebra el nacimiento del profeta y el 

Ramadán, entre otras. 

Jesús es una figura importante en las 

tres religiones. 

 

 
Tabla 1: semejanzas y diferencias entre las principales religiones del mundo 

Fuente: (Business insider, 2021) 
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CAPÍTULO 2 

Surgimiento de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití 

(MINUSTAH) 

 

2.1 Antecedentes de la Republica de Haití desde su independencia 

En el 1804, Haití se convirtió en la primera Nación independiente de toda 

América Latina y el Caribe, y la primera en el mundo en abolir la esclavitud. Sin 

embargo, su independencia como colonia francesa solo provocó situaciones de 

violencia, impulsadas por invasiones, revueltas y dictaduras, las cuales perduraron años 

tras años por la inestabilidad política, económica y social de la conducción interna de 

las autoridades estatales. 

A partir de la primera mitad del siglo XX, Haití sufrió la ocupación militar de 

EE.UU. entre 1915 y 1943, manteniendo el control político y financiero del país 

caribeño. Esta situación no solo demuestra la intensión sobre los intereses 

estadounidenses sobre el territorio haitiano, sino también la falta de autodeterminación 

política y económica de Haití después de más de 100 años de su independencia. A este 

contexto se debe sumar la rivalidad continua con la vecina República Dominicana, que 

en un acto de extrema violencia, se produce una masacre que se cobró la vida de 20.000 

a 30.000 haitianos instigada por el presidente dominicano Rafael Trujillo en la frontera 

común de Haití y República Dominicana. 

La violencia no se detuvo, y de 1957 a 1986, padre e hijo Duvalier -François, el 

padre, apodado 'Papa Doc' y su hijo Jean-Claude, 'Baby Doc', sembraron el terror y 

desangraron los fondos públicos. Se estima que durante sus mandatos los grupos 

paramilitares, secuestraron, torturaron, mataron y desaparecieron a 60.000 personas de 

la oposición, no hasta 1986 cuando la oposición harta de la opresión y las élites 

haitianas, derrocó mediante una insurrección popular a Jean Claude Duvalier, quien 

debió exiliarse en Francia. Sin embargo, esta situación  no remedió las serias 

dificultades estructurales que azotaba al país, tornándose este tipo de sucesos violentos, 

una costumbre lamentable a nivel social en la cultura haitiana (El cronista, 2021).  
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2.2 Revueltas populares y dictaduras en los ojos de las Naciones Unidas 

Como se expresó en los párrafos precedentes, Haití es una Nación que no ha 

encontrado sosiego. Este país atraviesa una corrupción permanente, la inequidad, la 

pobreza extrema y las calamidades que le han dejado múltiples catástrofes naturales. 

Esta mezcolanza ha provocado e incentivado la ambición por el poder en manos de 

militares que asentaron durante años una serie de golpes de Estado, hasta que en 1990 

fue elegido por primera vez un presidente democráticamente: Jean-Bertrand Aristide2.  

Aristide comenzó a gobernar el 7 de febrero de 1991, pero su mandato no duró 

lo esperado ya fue depuesto en un nuevo golpe militar siete meses después. Mientras se 

exilió en Venezuela y después en Washington, los militares, de nuevo en el poder, 

llevaron a cabo cientos de detenciones, torturas, ejecuciones extrajudiciales de los 

ciudadanos partidarios de Aristide. Así lo denunció la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en 1993. 

Un año después, en 1994, con el apoyo de 20.000 soldados estadounidenses, 

Aristide fue devuelto al poder, desde donde concedió a los Estados Unidos futuras 

privatizaciones en empresas de telecomunicaciones y aplicó medidas neoliberales 

exigidas por instituciones financieras internacionales. 

En 1995, Aristide le traspasó el poder a René Préval3, el segundo presidente 

haitiano elegido democráticamente en doscientos años. Préval gobernó 5 años sin 

mayores sobresaltos y con un marcado enfoque de economía neoliberal. En 2000 le 

retornó la presidencia a su colega Aristide, quien padeció un nuevo hartazgo del pueblo. 

La inestabilidad política, la corrupción, el crimen y la miseria siguieron 

profundizándose al punto que en 2004 una revuelta popular lo forzaron a un nuevo 

exilio (France24, 2021).  

 

 
2 Jean-Bertrand Aristide es un político y sacerdote salesiano haitiano, portavoz de la teología de la 
liberación. Fue presidente constitucional de Haití en 1991, entre 1993 y 1996, y entre 2001 y 2004, 
siendo el primero en ser elegido democráticamente en la Historia de Haití. 
3 René García Préval  fue un político e ingeniero agrónomo haitiano. Presidente Constitucional de la 
República de Haití desde el 7 de febrero de 1996 hasta 1 de febrero de 2001 y desde el 14 de mayo 
de 2006 al 14 de mayo de 2011. 
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2.3 Organización y despliegue de Naciones Unidas en Haití 

Haití en su peculiaridad sufre, desarrolla y multiplica todos los problemas de su 

entorno caribeño: corrupción, violencia enquistada, grupos paramilitares, exclusión 

social y política, narcotráfico y racismo institucional. Con este escenario poco 

favorable, no solo para la propia República de Haití, sino también para la región y para 

los Estados con intereses en ese país, se originó la Misión de las Naciones Unidas para 

la Estabilización en Haití.  El 15 de marzo de 2004 la FMP, compuesta principalmente 

por EE.UU., Canadá, Chile y Francia, bajo el mando del Brigadier General de Estados 

Unidos Ronald Coleman, y con el mandato del Consejo de Seguridad de Favorecer la 

restitución de condiciones de seguridad y de estabilidad en la capital y en el resto del 

país, según sea requerido y de acuerdo a las circunstancias, para promover el proceso 

político y constitucional en Haití inicia su despliegue con los principales cometidos de 

asegurar los lugares clave de Puerto Príncipe, obtener un ambiente más seguro y estable 

con el desarme de los distintos grupos rebeldes y ayudar en el proceso de entrega y 

distribución de asistencia humanitaria preparando las mejores condiciones posibles para 

la llegada de la Fuerza Multinacional de la ONU. 

Los objetivos de la misión eran principalmente: 

– Estabilizar al país. 

– Pacificar y desarmar grupos guerrilleros y crimen organizado. 

– Promover elecciones libres e informadas. 

– Fomentar el desarrollo institucional y económico de Haití. 

El concepto de Operaciones de Segunda Generación se viene aplicando desde 

hace dos períodos, respondiendo su actuación, a obtener resultados en los ámbitos 

económicos, políticos y sociales, autorizando para ello el uso de la fuerza. MINUSTAH 

responde a este concepto de Misión, dado que su mandato incluye medidas en los 

campos de la seguridad, la política y los derechos humanos (Dialnet, 2021). 

El concepto de operaciones estableció dos fases para el despliegue: 

Fase de Relevo. 

Fase de expansión subdividida en cuatro etapas. 
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• Asunción de responsabilidades. 

• Ajuste de las nuevas tropas. 

• Control de la expansión. 

• Finalización del despliegue. 

Fase de relevo. 

Mientras está actuando la FMP la ONU resuelve iniciar la operación 

denominada MINUSTAH por un periodo inicial de 6 meses y en el que la nación líder 

en el terreno militar recae en Brasil. Una semana después del traspaso de poderes, el 

chileno Juan Gabriel Valdés, enviado especial del Secretario General de la ONU, 

declaró que se debería prorrogar la Misión en Haití diez años más. 

Fase de Expansión. 

Asunción de responsabilidades. 

De acuerdo con lo estipulado en la resolución 1542 del Consejo de Seguridad, la 

MINUSTAH asumió oficialmente la autoridad de la FMP el 1 de junio. El contingente 

de Brasil se implantó en Puerto Príncipe y los efectivos que Chile tenía en la FMP 

fueron reasignados a la nueva misión. Los contingentes del resto de los países de la 

FMP siguieron ejerciendo su responsabilidad operacional respecto de las fuerzas de sus 

respectivos países. El 25 de ese mismo mes, la MINUSTAH contaba con un mínimo de 

efectivos requeridos por lo que asumió las responsabilidades de la FMP. Esta primera 

etapa se desarrolló hasta el 30 de julio y en ella se desplegó, como se ha dicho 

anteriormente, la Brigada de Brasil en Puerto Príncipe, se reubicó a la Compañía 

canadiense hacia la zona metropolitana de Gonaives y se reubicó a los efectivos 

chilenos a Cap Haitien con un pequeño destacamento en Fort Liberté. Los efectivos de 

EE.UU. y Francia partieron del país el 30 de junio. 

Ajuste de nuevas tropas. 

En esta segunda etapa, del 30 de junio al 30 de septiembre, un batallón argentino 

sustituyó a la compañía canadiense de Gonaives y asumió la responsabilidad de la 

región desde Port de Paix hasta Saint-Marc y al sudeste hasta la Chapelle en el 

departamento de Artibonite. El contingente uruguayo, un Batallón, se desplegó en la 
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zona de Les Cayes. Otros países, como Benin, Bolivia, Croacia, EE.UU., Francia, 

Nepal, Paraguay y Perú aportaron oficiales de Estado Mayor. 

Control de la expansión. 

Esta etapa comprende desde el 01 de octubre y el 30 de noviembre de 2004. En 

este período se siguió desplegando y recolocando a las tropas por el país. Se aumentaron 

los efectivos de Chile hasta casi un Batallón y se incorporaron distintas unidades de 

distintos países tales como El Ecuador, Guatemala, Jordania, Marruecos, Nepal, Perú, 

España y Sri Lanka. Estas incorporaciones permitieron a la Misión ocupar casi la 

totalidad del territorio haitiano con la excepción de Jéremie y Port de Paix.  

El contingente nepalí, con una Compañía, se desplegó en Hinche relevando al 

destacamento brasileño que estaba desplegado temporalmente y en Mirabalais. Las 

fuerzas de Sri Lanka, un Batallón, asumieron la responsabilidad del sector sur 

occidental de Puerto Príncipe. El Batallón conjunto hispano-marroquí reemplazó al 

destacamento chileno de Fort Liberté con el cometido principal de vigilancia de los 

puntos de cruce con la frontera de la República Dominicana. El Batallón jordano se 

desplegó en Puerto Príncipe y zonas situadas al norte para reforzar la seguridad en la 

capital y aledaños. Se amplió al contingente uruguayo la tarea de cubrir la zona de 

Jéremie. A la Compañía de Perú se le encomendó la tarea de reserva y fue desplegada 

en la zona de Jacmel y quedó a disposición de poder ser trasladada a cualquier parte del 

país si así se creyera conveniente. La Compañía de policía militar de Guatemala asumió 

sus responsabilidades de apoyo de toda la misión. La compañía de ingenieros conjunta 

de Chile y Ecuador asumió sus responsabilidades en el área de Puerto Príncipe.  

Finalización del despliegue. 

Etapa comprendida entre el 30 de noviembre y el 15 de diciembre. Se desplegó a 

una Compañía filipina y se llegó a alcanzar un efectivo de 6.211 hombres de un máximo 

autorizado por el CSNU de 6.700. De esta manera, el componente militar de la misión 

se desplegó en su totalidad en 9 zonas de responsabilidad (Figura 2). Posteriormente el 

CSNU, por resolución 1576 del 29 de noviembre, prorroga la misión (Dialnet, 2021). 

https://dialnet,/
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Durante los 17 años que duró MINUSTAH para cumplir su mandato de 

establecer un entorno seguro y estable en el país, cada uno de los contingentes debió 

afrontar situaciones verdaderamente arduas, no solo por las acciones que impone el  

Capítulo VII4 de la Carta de las UN sino también, por lo que significa llevar a cabo 

operaciones militares combinadas en un AO tan complejo como lo fue el de Haití.   

En relación al párrafo precedente, el ambiente geográfico del país resultó un 

inconveniente para el desplazamiento terrestre de las tropas. En la mayor parte del 

territorio haitiano, la geografía está conformada por  montañas, teniendo su punto más 

elevado a 2.680 metros a nivel del mar, motivo por el cual las Fuerzas demoraban 

prácticamente sesenta minutos para realizar a penas un kilómetro.  

 
4 Acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión. 

DESPLIEGUE 
DEL 

COMPONENTE 
MILITAR 
 DE LA 

MINUSTAH EN 
LA REPÚBLICA 

DE HAITÍ 

Figura 2: Despliegue del componente militar de MINUSTAH en Haití 

Fuente: (Naciones Unidas, 2021) 

 



23 

 

 

 

Las condiciones climáticas resultaron ser un factor desgastante por sus altas 

temperaturas e incluso por la ubicación geográfica de la isla, el territorio haitiano es 

frecuentemente arrasado por huracanes en la segunda mitad del año. A su vez, los 

contingentes han tenido que lidiar con devastador terremoto del 12 de enero de 2010, en 

cual murieron más de 220.000 personas, incluidos 96 soldados de las UN. Esta 

catástrofe fue un duro golpe para la economía y las infraestructuras del país, motivo por 

el cual el CSNU, en su resolución 1908 de 19 de enero de 2010, autorizó aumentar la 

dotación general de la MINUSTAH con el fin de apoyar la labor inmediata para la 

recuperación, reconstrucción y estabilidad del país. En este contexto, se sumó el brote 

de cólera de octubre de 2010 en el cual, las UN brindaron asistencia a la población 

haitiana. 

La inseguridad y la violencia extrema en Haití, principalmente en los primeros 

años de MINUSTAH, obligaba a las tropas a permanecer las 24 horas del día en sus 

respectivos campos o unidades, excepto cuando se efectuaban patrullas o distribución de 

efectos.  

Estas situaciones agravaban sensiblemente el factor psicológico y la moral de los 

efectivos, sumado a la distancia y al tiempo que estos se encontraban separados de sus 

vínculos afectivos; es aquí donde jugaba un papel preponderante el factor religioso, 

cuestión que se desarrollará con detalle en el siguiente capítulo.  

Finalmente, en abril de 2017 el CSNU decide, en su resolución S/RES/2350 

(2017), que MINUSTAH cierre a más tardar el 15 de octubre de 2017, para pasar a ser 

una Misión de mantenimiento de la paz más pequeña que ayude al Gobierno de Haití a 

fortalecer las instituciones del estado de derecho en el país; siga prestando apoyo a la 

Policía Nacional de Haití y fomente su desarrollo; y participe en tareas de vigilancia, 

presentación de informes y análisis de la situación de los derechos humanos. 
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CAPÍTULO III 

La diversidad de cultos religiosos en los conflictos armados y en operaciones para 

el mantenimiento de la paz 

3.1 La religión y los capellanes castrenses en las operaciones militares 

La moral, en términos generales, puede ser entendida como el conjunto de 

valores o costumbres que suponen ser correctas para dirigir o juzgar el accionar de un 

individuo dentro de una sociedad. También puede definirse como un estado de ánimo y 

de confianza de un individuo o de un conjunto de personas para cumplir con sus metas u 

objetivos. Desde el punto de vista militar, el reglamento Logística de Personal la define 

como el estado mental y emotivo de un individuo, que se traduce en su voluntad y 

predisposición para cumplir sus obligaciones con fervor, sobrepasando la obediencia 

rutinaria de las órdenes y reglamentos, y para participar con entusiasmo como integrante 

de un equipo en el logro de un objetivo impuesto (Ejército Argentino, 2010, p.101). En 

referencia a esto último, la moral en el ámbito castrense, ha demostrado ser un factor 

determinante en los conflictos armados llevados a cabo a lo largo de la historia militar, 

por tanto, una moral elevada o baja, afectará en gran medida el espíritu de lucha 

individual o colectivo de los combatientes en una organización durante el desarrollo de 

las operaciones militares. 

Este estado de ánimo de los combatientes puede ser afectado negativamente por 

ciertos factores del entorno, propios del AO en el cual se ejecutan las operaciones 

militares; el clima, la geografía, el accionar del enemigo, la escasez de recursos o el mal 

ejercicio de la acción de liderazgo de sus superiores pueden ser algunas causas que 

afecten de alguna manera la moral de las tropas. 

En relación al párrafo precedente, la religión y el rol principal del capellán ha 

sido fundamental durante el desarrollo de las operaciones militares. La necesidad de 

proveer apoyo espiritual y emocional al combatiente durante los conflictos armados 

sigue siendo la piedra fundamental de todo sacerdote para contribuir a mantener una 

moral firme y sostenida en el tiempo. 

En este sentido, independientemente de la creencia religiosa de todo soldado 

durante su participación en un conflicto bélico, la imagen del capellán castrense no ha 
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cambiado en su esencia, y así lo ha vivido el Ejército Argentino en el Conflicto del 

Atlántico Sur en 1982, con la participación del Padre Vicente Martínez Torrenz5 en las 

Islas Malvinas.  

El Padre Vicente fue autor del libro titulado Dios en las trincheras, en el cual, en 

uno de sus tantos relatos describe: 

 

El Monseñor Medina, por entonces Obispo Castrense, visitó en cierta ocasión las 

islas. El padre Vicente, aprovechó para decirle: “Monseñor, usted sabe que el 

código de derecho canónico permite rezar hasta tres misas diarias; pues bien, yo 

estoy realizando ocho. ¿Qué pena canónica me puede caber?” y él le dijo: 

“situación de guerra, hijo, así que dale nomás”. Luego, le dijo: “mira, acá con el 

Capellán Mayor del Ejército hemos decidido nombrarte Capellán de las Islas 

Malvinas” y él le contestó que solamente era un voluntario más y que se quedaba 

hasta que resultara necesario, porque no era capellán castrense. Luego, agregó: 

mire, declino el nombramiento y provea usted. A ello le contestó monseñor 

Medina: “bueno, que te hace falta”; ante esto, le agregó el padre Vicente, que en 

virtud de estar tan ocupado, le enviara más gente. A los dos días le mandó doce 

“curitas” que fue distribuyendo, tratando de que cada unidad, por lo menos, en su 

sector los ubicaran en lugares estratégicos” mencionó Torrens. (Martínez 

Torrenz, 2010, p.34) 

 

En función a lo descripto en el texto precedente, la tarea del Padre Vicente 

Martínez Torrenz fue fundamental para el apoyo espiritual y psicológico de las tropas 

desplegadas en el campo de combate. Tal es así, que el cura Vicente, siendo durante 

muchos días el único sacerdote del Ejército Argentino en las islas, contaba con un 

helicóptero exclusivamente para su actividad religiosa a los efectos de mantener 

encendida la fe de miles de soldados desplegados a lo largo de todo el territorio 

malvinense. 

La guerra de Malvinas da claros ejemplos de la importancia que tiene para los 

combatientes en situaciones difíciles apoyarse en lo espiritual, y cómo estas 

circunstancias resultan complejas para la conducción de las operaciones en el NO, 

principalmente ante la diversidad de cultos, con la responsabilidad jerárquica de brindar 

 
5 Si bien nació en Alicante, el Padre Vicente llegó a la Argentina cuando tenía seis años. Vicente 
Martínez Torrens es un sacerdote salesiano que llegó a Malvinas el 3 de abril, después del 
desembarco recuperador de nuestra soberanía. El cura Martínez, como era conocido, escribió los 
manuscritos que contienen más de 200 cartas que le hicieron llegar los argentinos que combatieron 
en las islas. 
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los medios necesarios para incrementar y mantener la moral de sus tropas durante el 

desarrollo del conflicto armado.  

De esta manera lo vivió el Ejército Argentino ante el despliegue de soldados 

judíos en el conflicto del Atlántico Sur autorizando a viajar a cinco rabinos al sur del 

territorio argentino para visitar a las tropas de religión judía. Mientras esperaba de una 

autorización que nunca llegó para trasladarse a las Islas Malvinas, el rabino Plavnick6 

aprovechó sus días en Comodoro Rivadavia para asistir espiritualmente a los soldados 

judíos de todos los destacamentos cercanos a esa ciudad. A pesar de que la religión 

oficial y ejercitada en el año 1982 en las FF.AA. era la Católica Apostólica Romana 

(CAR), los altos mandos del ejército eran conscientes de cuanto valor tenía esta 

actividad para sus combatientes creyentes del judaísmo; se puso a disposición del rabino 

un jeep y soldados para limpiar la sinagoga de Comodoro Rivadavia que estaba cerrada 

hacía mucho tiempo. Allí realizó una ceremonia de Shabat7 junto a soldados judíos que 

el ejército autorizó a viajar especialmente desde diferentes destacamentos. Además, 

Plavnick recorrió diferentes puestos militares desplegados sobre esa región de la costa 

sur argentina (Dobry, 2012, p. 96).  

Sin embargo, en el contexto de las operaciones multidimensionales propias de 

los nuevos conflictos armados del siglo XXI, y la experiencia llevada a cabo por dos 

intervenciones militares de EE.UU. de gran envergadura en el extranjero, las 

publicaciones conjuntas de la Armada y del Ejército destacaron la importancia de la 

religión y de la cultura en los conflictos contemporáneos y el rol futuro de los 

capellanes como intermediarios interculturales.  

Por ejemplo, en la Publicación Conjunta Joint Guide 1-05 Religious Affairs in 

Joint Operations, se establece que el capellán de la fuerza conjunta, con la autorización 

del Cte, puede servir por medio de la actividad religiosa como punto de contacto para 

 
6 Baruj Plavnick: Graduado en Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en Filosofía de la 
Universidad Hebrea de Jerusalem, fue ordenado Rabino en el Seminario Rabínico Latinoamericano 
en 1979. Estudió Cabalá con Ohad Ezrahi en el centro de Neo-Cabalá “Hamakom” en el desierto de 
Judea y en Alpha, Estados Unidos, con la orientación del Rabino Zalman Schachter Shalomi. Su 
trayectoria fue vasta: enseñó Filosofía y Mística Judía en el Seminario Rabínico Latinoamericano, 
fue investigador visitante en la Universidad de Tel Aviv, rabino de la Nueva Comunidad Israelita y 
de la Comunidad Bet El. 
7 En la tradición judía, el Shabat es el día de descanso obligado que se reserva para la plegaria y la 
suspensión del trabajo. 
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los líderes civiles y militares religiosos, instituciones y organizaciones, incluyendo las 

capellanías castrenses establecidas y emergentes (2018, p. 5). 

En anteriores intervenciones militares estadounidenses, los capellanes, muy a 

menudo, frecuentaron con civiles de religiones similares, pero las acciones militares en 

Afganistán e Irak han requerido una mayor cooperación por parte de las distintas 

religiones. Si bien las instituciones militares cuentan con capellanes musulmanes, en la 

actualidad la mayoría de los capellanes castrenses se autoidentifican evangélicos y 

cristianos protestantes, y muchos de ellos afirman que la conversión de los no cristianos 

es un precepto fundamental de su práctica religiosa (Estado Mayor Conjunto de EE.UU, 

2018). Aún así, muchos capellanes han manifestado el deseo de cooperar con los líderes 

religiosos musulmanes del lugar en Irak y Afganistán y han demostrado muchas y 

significativas habilidades para hacerlo. 

Estas experiencias en combate  reflejan el consenso emergente de que la religión 

continuará jugando un rol vital en las futuras operaciones de desarrollo de una Nación y 

mantenimiento de la paz. De aquí surge la necesidad del capellán, como asesor del 

Estado Mayor Especial, trabajando bajo el programa e intención del Cte. Sin embargo, 

en discusiones sobre el rol que juega el capellán, los comandantes y jefes del  nivel 

táctico, a menudo, han sido los más reacios en alentar un rol formal ampliamente 

expandido para el capellán (Whitt, 2012).  

3.2 La diversidad de cultos religiosos en MINUSTAH en la conducción de 

las operaciones militares 

En cualquier conflicto, es importante analizar el ámbito de las creencias, por 

cuanto en Haití este concepto alcanza un peculiar estatus por su particular mapa 

religioso. La desestructuración social de Haití, una de las causas directas del conflicto 

haitiano, está influenciada por la singular historia religiosa de un país que ha luchado 

internamente entre los cultos ancestrales propios de los esclavos y las doctrinas católicas 

importadas por los colonizadores españoles y franceses. 

Las cosmovisiones han sido utilizadas para la consecución de intereses 

terrenales, ya sea políticos y expansionistas, en todos los tiempos y culturas, por ello es 

fundamental el estudio del factor religioso, para comprender el conflicto haitiano. En 

base a este precepto, se han utilizado las creencias en este país para supeditar al pueblo 
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haitiano bajo el yugo intangible de sus temores y por otro con el palpable peso de la 

violencia. 

Con la herramienta de la fe, numerosos gobiernos, tanto legítimos como 

ilegítimos, han dirigido a la República de Haití y la han conducido a la situación de 

pobreza, desesperanza y desestabilidad que hoy perdura. 

La religión ocupa un lugar preponderante en la vida de los haitianos. La 

devoción predominante en la población haitiana es la católica que ocupa un 80 por 

ciento de los habitantes, mientras que los protestantes ocupan un 20 por ciento. Una 

creencia o práctica religiosa que caracteriza a los haitianos es el vudú, el cual es 

practicado por la mayoría de la población. El vudú haitiano viene de los esclavos negros 

africanos, esta religión tiene como base la adoración de diversos dioses que les 

conceden a sus seguidores poderes sobrenaturales.  

Por lo expuesto anteriormente, la estructura eclesiástica y el Estado haitiano 

consideran necesario y factible la cooperación que existe entre los capellanes y los 

líderes religiosos del lugar debido a comparten ciertos puntos de vista del mundo y 

presunciones acerca de la religión, incluyendo la creencia en Dios; la presunción de 

igualdad en la humanidad; la rendición de cuentas de los seres humanos ante Dios; la 

importancia de la moral y los requisitos de justicia para la paz. 

Esta relación de los capellanes al que se hace referencia, tiene un abordaje 

similar al que describe en Padre Castellanos en su experiencia en MINUSTAH. El cura 

relata claramente la relación colaborativa que existe entre el capellán castrense con las 

autoridades eclesiásticas de Haití, teniendo seriamente en consideración la importancia 

que tiene la religión católica en ese país y el poder de convicción que por consiguiente 

adquiere la iglesia católica y sus representantes. En este sentido, al igual que la 

descripción que se realizó a anteriormente sobre la experiencia de EE.UU. en sus 

guerras en oriente medio, la conexión con la sociedad local es indispensable para 

contribuir a mejorar las relaciones interpersonales y organizacionales en bien del 

servicio y del cumplimiento de la misión. 

Por otra parte, la religión ha sido clave para el incremento y el mantenimiento de 

la moral de las tropas, con la intensión de potenciar los impulsos positivos y neutralizar 



29 

 

 

 

los negativos. Vinculado a este aspecto relevante, y a la luz de la experiencia adquirida 

por el Capellán Castellanos8 en MINUSTAH, el Padre manifestó que el sostén espiritual 

en la misión de paz fue clave, sobre todo cuando el personal volvía de las patrullas o de 

alguna entidad en la que venían terriblemente golpeados por la realidad que les tocaba 

ver, de dolor, de miseria, de gente muerta o gente tomando agua de los charcos. De aquí 

en más venía la reflexión de cada persona o sea empezaba a recordar a sus hijos, a sus 

familias y le entraban normalmente en una nostalgia muy fuerte al ver niños en 

situaciones tan vulnerables, es decir, necesariamente transportaban eso con su propia 

familia y les generaba un estado de ánimo sumamente decadente.  

En función a lo expresado en el párrafo anterior, está claro como ante 

situaciones de adversidad entra en juego el aspecto religioso, es decir, justamente esta 

temática se apoya muchísimo en la fe y en la religión. Para los religiosos, 

independientemente al culto que profesen, en un escenario complejo como se describió 

con anterioridad, resulta muy oportuno y fundamental el espíritu religioso que debe 

reinar en los conflictos armados o en operaciones para el mantenimiento de la paz. 

En otro orden de cosas, la religión, vista desde la diversidad de sus credos en una 

Fuerza Multinacional integrada por países provenientes de todas partes del mundo, 

también jugó un papel determinante en la conducción del componente militar en el NO. 

En este sentido, Gabriel Jorge Guerrero9, con una considerable experiencia en la misión,  

manifestó que las características específicas de un culto en particular, era una cuestión a 

considerar en el planeamiento, por cuanto su cultura desde el punto de vista espiritual 

establecía fechas sagradas inaplazables por parte de sus contingentes, las cuales  podían 

limitar la ejecución de las acciones debido a que en algunas circunstancias retrasaban el 

ritmo de las operaciones militares.  

En relación al párrafo precedente, uno de los países integrantes de MINUSTAH 

que refleja esta importancia de mantener sus fechas religiosas y celebrar sus jornadas en 

 
8 El Capellán Mayor Eduardo Castellanos ha participado en dos oportunidades en MINUSTAH como 
integrante del contingente argentino en Haití. Actualmente presta servicio en Capellanía Castrense 
en el Estado Mayor General del Ejército. 
9 El General de Brigada del Ejército Argentino Gabriel Jorge Guerrero se encuentra actualmente en 
situación de retiro. En el 2004 se desempeño como jefe de personal del Estado Mayor de 
MINUSTAH. Posteriormente en el año 2015, fue designado como segundo comandante del 
Componente Militar en Haití. 
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devoción a su deidad es Sri Lanka. En este pequeño país, el budismo representa el 70 

por ciento de la religión, con una fuerte cultura religiosa practicante de una importante 

cantidad de celebraciones y festivales a lo largo del calendario budista, como es el caso 

del Vesak; cumpleaños de Buda y el festival más importante del budismo. En el primer 

día de luna llena en mayo, los budistas de todo el mundo celebran el nacimiento, la 

iluminación y la muerte de Buda en un solo día. Este tipo de situaciones que se aferran 

al culto religioso, tienen características similares a lo que significa el Yom Kippur10 

para el judaísmo. En concordancia a lo referido anteriormente, aunque el escenario 

vivido por Israel contra los árabes en 1973 se produjo en el marco de un conflicto 

armado, el compromiso, la obediencia y la devoción de su cultura religiosa casi le costó 

la derrota en la cuarta guerra árabe-israelí. 

En fin, lo más importante ante estas diferencias culturales, es coordinar y 

explotar al máximo las capacidades de cada contingente respecto de la religión y el 

efecto importantísimo que tiene para favorecer el funcionamiento del conjunto; los 7500  

efectivos requieren balancear y apreciar permanentemente el mantenimiento de la moral 

en cada agrupamiento, saber medir el esfuerzo y determinar cuál es el agrupamiento u 

organización  más apropiada para cumplir cada misión en el momento oportuno 

(Guerrero, 2021). 

En otro orden de cosas, la religión también puede estar diversificada dentro de 

un mismo contingente, situación que normalmente suele embrollar las relaciones 

interpersonales y de comando, normalmente en actividades de descanso de las tropas, 

donde el tiempo disponible amerita ser empleado para practicar o participar de las 

actividades espirituales cualquiera sea el culto a seguir. Respecto a esta cuestión, el 

capellán Castellanos ha sido claro en sus aportes y ha manifestado que diversidad de 

culto dentro de un contingente fue una limitación en la conducción de las operaciones. 

La falta de asesoramiento en tiempo y forma por parte del capellán hacia el Comandante 

por emplear adecuadamente su Estado Mayor Especial (EME) en el caso de su propio 

capellán. Estas cuestiones pueden evitar ciertos inconvenientes internos, como por 

ejemplo la reunión de evangélicos en el campo, siendo una religión que  no se encuentra 

conformada y consolidada formalmente en las FFAA. A su vez resalta Castellanos en 

 
10 El Yom Kipur es el día más sagrado del calendario judío y marca un momento de expiación a 
través del ayuno y la oración. 
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que aparezca alguien aprovechándose de la situación diciendo que es pastor, que tiene 

derecho a la libertad y la expresión de su religión y meter cualquier cosa. Esto puede 

traer graves consecuencias, un pastor se empieza a negar hacer servicios de alarmas, 

puede exigir tener un culto también con un festín determinado, en fin, son cosas que en 

la que el hombre dejado a su entera libertad pero sin una conducta clara, puede llevar a 

problemas en donde las consecuencias pueden ser inimaginables. 
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CONCLUSIONES 

 

Al iniciar el presente trabajo se planteó el siguiente interrogante: ¿Cómo influyó 

en el NO la diversidad de cultos religiosos de los países contribuyentes de tropas que 

participaron en MINUSTAH? Para responder este interrogante fueron desarrollados tres 

capítulos vinculados a tres objetivos específicos. 

El primer objetivo consistió en analizar la religión a nivel mundial y su papel en 

las sociedades. Para ello se desarrolló una explicación del origen de la religión y su 

evolución en el tiempo hasta la modernidad, desarrollando posteriormente una 

descripción de las principales religiones del mundo. Luego de este análisis se llegó a la 

conclusión que en la actualidad, la religión no ha pasado a ser un tema menor para la 

conducción de las operaciones militares. Por el contrario, independientemente de las 

semejanzas y deferencias culturales de cada país, será determinante respetar el culto, 

considerando que las creencias arrastran, principalmente en aquellas culturas con raíces 

sumamente conservadoras con siglos de prácticas religiosas, por ende, se debe entender 

al país desde su cultura sin percepciones subjetivas. En este sentido, es sumamente 

importante el conocimiento previo y la preparación en relación al factor cultural, para 

conducir, asesorar y asistir sobre la organización, el planeamiento y la ejecución de las 

operaciones. Al respecto, el conocimiento previo permitirá ser consciente de las 

limitaciones o impedimentos que pueden surgir en un contingente determinado, propio 

de las características culturales individuales o del conjunto, a los efectos de anticiparse y 

lograr eficiencia en el cumplimiento de la misión. 

El segundo de los objetivos consistió en analizar la intervención de las Naciones 

Unidas en Haití mediante la MINUSTAH. Para ello, fue necesario desarrollar los 

antecedentes más relevantes de Haití, dando una clara idea de la violencia e 

inestabilidad que venía sosteniendo el país desde su independencia en 1804. Luego se 

analizaron los factores que dieron origen a la intervención de UN, para concluir 

finalmente en el desarrollo respecto a la organización y despliegue de los distintos 

contingentes de UN a lo largo y a lo ancho del territorio Haitiano. Habiendo analizado 

los aspectos expresados precedentemente, se llegó a la conclusión que la religión en un 

país como Haití donde el culto es una actividad que se practica en la totalidad del 

territorio, fue clave. En este sentido, la religión y la imagen de sacerdote puede 
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configurarse como una herramienta trascendental para la interrelación de las Fuerzas 

Armadas con las autoridades eclesiásticas y la sociedad haitiana. Al comprender la 

participación de los capellanes en las actividades humanitarias y en el fomento de 

relaciones personales intensas con los civiles y sus autoridades, se debe considerar el 

lugar más informal para este tipo de trabajo y proporcionar las pautas necesarias para las 

limitaciones, entrenamiento y requisitos personales adecuados a fin de aumentar la 

participación de los capellanes en las negociaciones, ayuda y relaciones interculturales. 

En fin, la participación de un capellán perfectamente capacitado, con herramientas 

propias de su vocación de servicio, puede influir positivamente con su accionar en la 

conducción del NO, principalmente, en relación a los factores sociales como parte del 

AO. 

El tercer objetivo consistió en analizar el impacto que tiene la religión en las 

operaciones militares en el NO. Para ello, se analizó la importancia y valor de la 

religión y del capellán castrense en los conflictos armados y en operaciones para el 

mantenimiento de la paz, concluyendo con el análisis de las experiencias profesionales 

de personal militar y religioso en Haití, respecto a la complejidad que genera la 

diversidad de religiones en la conducción de los contingentes multinacionales como fue 

el caso de MINUSTAH. Finalmente, luego de haber realizado un análisis profundo de 

los aspectos mencionados, se llegó a concluir que a pesar de la modernidad cultural 

religiosa y las metamorfosis que se viene proyectando en la actualidad,  la religión sigue 

siendo una actividad trascendental por excelencia en situaciones críticas, propias del AO 

en el que se llevan a cabo las operaciones militares, para incrementar o mantener una 

moral elevada en los combatientes. Incluso, a pesar de las diferencias religiosas, o tal 

vez, sin preferencia alguna dentro de la misma organización, los capellanes siguen 

siendo recursos esenciales para la consejería personal y de familia, prevención de 

suicidio y salud mental. En Haití el factor sicológico desde el punto de vista espiritual 

fue determinante, motivo por el cual,  los comandantes debieron cuidar del tiempo de 

los capellanes para garantizar el apoyo religioso y espiritual adecuado a los integrantes. 

Sin embargo, la función del Capellán como integrante del Estado Mayor Especial debe 

ser contemplada aún más, para asesorar y asistir al Cte y a su EM sobre el aspecto moral 

individual y del conjunto, antes de que la situación se genere problemas de mayor 

índole, como por ejemplo deserciones, repatriados, faltas disciplinarias, disyuntivas en 
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actividades religiosas entre católicos y protestantes o evangelistas, entre otros, que por 

la importancia que significa ser integrante de la ONU en un país extranjero, puede 

influir directamente en el NO. 

Por lo expuesto, se confirma la hipótesis de trabajo planteada para responder el 

interrogante de la investigación: la diversidad de religiones en las FFAA influyó de 

manera sensible en la conducción de las operaciones militares condicionando al Cte y a 

su EM en la organización, planificación y ejecución de las operaciones para el 

mantenimiento de la paz MINUSTAH. 

Como última reflexión, es oportuno enfatizar que la capellanía castrense de la 

República Argentina tendrá que seguir de cerca y definir el rol que deberá asumir la 

religión católica en las FFAA. El incremento de seguidores de creencias no católicas en 

las Unidades, como por ejemplo la evangélica o protestante, debería ser un tema a tratar 

para su regularización, considerando que la libertad de culto que rige en la sociedad es 

la misma para las FFAA. Es por ello que mientras la institución castrense continúe 

reconociendo de manera oficial únicamente a la religión Católica Apostólica Romana, 

los dilemas ante la diversidad de cultos religiosos en las organizaciones militares no 

tardarán en llegar.  
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ENTREVISTADO 1: General de Brigada Gabriel Guerrero 

De acuerdo al resumen expuesto precedentemente en relación al tema seleccionado y en 

función a la experiencia adquirida por el General de Brigada Gabriel Guerrero como 

integrante de MINUSTAH, se procederá a realizarle la presente entrevista. 

 

1. ¿Qué papel jugó la religión como factor psicológico y espiritual para el 

mantenimiento de la moral para el personal militar en MINUSTAH? (Puede referirse 

de manera general o de un contingente en particular) 

 

En MINUSTAH dentro de los 7500 efectivos que comandé, existía una gran 

diversidad de cultos; dentro del componente militar mayoritariamente se dividían en 

católicos, evangelistas, budistas, protestantes y musulmanes, desarrollando sus 

operaciones en un país mayoritariamente CAR y practicante o creyente en el Vudú. 

Tanto la religión CAR como el Vudú están reconocidas como religión oficial de 

Haití, en una cultura en donde, la Fe, las creencias y la superstición juegan un papel 

fundamental. Esto tuvo una importancia capital tanto en lo que respecta al 

sostenimiento de la moral hacia adentro ya que era una misión que exigía largos 

períodos de trabajo agobiante y encierro, en un AO con situaciones humanas de 

mucha fragilidad, pobreza y violencia. Al mismo tiempo planteaba un desafío al 

ejercicio del comando ante diversas situaciones a que nos llevaba la fe y creencias 

de cada contingente y que era fundamental respetar y contemplar tanto en el 

planeamiento, el descanso como en su relación con la comunidad local. 

 

2. Respecto a la función del capellán castrense ¿Fue empleado como integrante del 

EME para asistir y asesorar? ¿En qué medida se explotó o aprovechó la presencia del 

capellán dentro del contingente? ¿Debería recibir una mayor capacitación para 

integrar un contingente en una misión con las particularidades de Haití? 

 

Un capellán que participa de una operación de paz de las características de 

MINUSTAH, debe ser preparado como todo integrante del contingente, orientado 

específicamente al AO que va a enfrentar y en el cual va a desarrollar su apoyo. 

El empleo del capellán varió según las creencias del jefe de Cada Contingente, algo 

que yo consideraba un gran error, ya que lo que importaba era el sostenimiento de 

la moral de sus hombres y mujeres y no sus creencias personales. En muchos casos 

el capellán asistió a miembros de contingentes en situaciones muy difíciles que 

lograron superar y aliviar con su ayuda, evitando la repatriación. Hay que tener en 

cuenta que en un ambiente hostil a miles de kilómetros de su patria y seres queridos, 

cuando la actividad es sumamente exigente y se prolonga sin descanso, todo se 

magnifica y cualquier circunstancia puede desembocar en una crisis personal o baja 

de rendimiento del conjunto. Ambos aspectos se dieron muy frecuentemente en 

distintos contingentes. 

 

3. En relación a los países que integraron MINUSTAH ¿Existieron incidentes en menor 

o mayor medida entre personal militar de Naciones Unidas o con civiles haitianos 

respecto a las diferencias de sus creencias religiosas? Independientemente de su 
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respuesta ¿Cuáles fueron las limitaciones en la conducción de las operaciones ante 

esta situación de diversidad de religiones? (Organización, Asignación de funciones o 

responsabilidades, etc). 

 

Nunca hubo ningún incidente de este tipo en mis dos años de DFC ni como CMPO; 

muy por el contrario, había un respeto absoluto en cada celebración o actividad de 

la creencia del otro. 

En cuanto a las limitaciones, la diversidad en las religiones en algunos momentos 

ralentiza el ritmo de las operaciones, ya que hay muchas creencias y fechas que 

respetar, que hacen sentir su efecto en cuanto a sostener la presión. 

 

4. Respecto a la religión propia de Haití (contemplando la importancia que tiene para su 

comunidad) ¿En qué medida influyó en la conducción de las operaciones?  

 

Las creencias de la población local en muchos aspectos jugaron a favor cuando 

coincidían con las del contingente (Ejemplo: cuando profesaban la religión CAR el 

contingente y la comunidad) y en contra cuando había una creencia o superstición 

que colocaba a los contingentes como algo en contra de sus intereses o creencias. 

 

5. Luego de su experiencia en diferentes puestos dentro de un EM ¿Qué aspectos cree 

conveniente ser tenidos en cuenta ante el tema de la diversidad de prácticas religiosas 

en un país como Haití ante una Fuerza Multinacional integrada por más de veinte 

países para la conducción de las operaciones militares?  

 

Lo más importante es coordinar y explotar al máximo las capacidades de cada 

contingente respecto de la religión y el efecto importantísimo que tiene para 

favorecer el funcionamiento del conjunto: los 7500  efectivos requieren balancear y 

sopesar permanentemente el mantenimiento de la moral en cada agrupamiento saber 

medir el esfuerzo y cuál es el agrupamiento u organización  más apropiada para 

cumplir cada misión en el momento oportuno. 

 

6. En función a su experiencia profesional, puede dedicar este punto para hacer las 

acotaciones que sean necesarias para incrementar la información del tema en 

cuestión. 

 

Cada integrante de un contingente o rol individual, cuando llega al área de misión, 

está apto y con energía suficiente como para tener un muy buen rendimiento de 

acuerdo a como se preparó en el adiestramiento previo y orientado a la misión. El 

AO hostil, la rutina, la lejanía de su patria y sus seres queridos entre otros aspectos, 

van degradando inexorablemente su rendimiento, su salud y su moral. Habiendo 

participado durante tres años en la misión MINUSTAH, como CMPO (un año) y 

DFC (dos años), puedo decir que la religión ha jugado un papel fundamental en lo 

personal y en las organizaciones, al momento de obtener el mejor rendimiento de 

cada uno y del conjunto. Al mismo tiempo ha tenido una influencia notoria en las 

operaciones, tanto desde el punto de vista de la misión como en las consideraciones 

de la población local en cuanto a respetarlos como parte importante de la solución. 
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ENTREVISTADO 2: Capellán Eduardo Castellanos 

De acuerdo al resumen expuesto precedentemente en relación al tema seleccionado y en 

función a la experiencia adquirida por el Capellán Eduardo Castellanos como integrante 

de MINUSTAH en dos oportunidades, se procederá a realizarle la presente entrevista. 

 

1. ¿Qué papel jugó la religión como factor psicológico y espiritual para el 

mantenimiento de la moral para el personal militar en MINUSTAH? (Puede referirse 

de manera general o de un contingente en particular). 

 

El factor psicológico espiritual para el mantenimiento de la moral en el personal 

militar en MINUSTAH jugó un papel determinante, muy importante. De hecho 

nosotros teníamos una atención personalizada como capellán, yo me recorrí 

absolutamente todo. Celebraba misa en las distintas unidades, una misa 

centralizada. Después llegamos a hacer un grupo de estudios que veíamos un 

montón de temáticas acompañados después por un ágape de modo que se conformó 

está un grupo de estudio debíamos temas de distinta clase de temas que eran 

sumamente agradable, muy relajantes y con una gran participación de cuadros, 

tanto oficiales como suboficiales e incluso tropa también. Era totalmente libre y 

voluntario. El sostén espiritual fue clave en la misión de paz, clave, sobre todo 

cuando el personal volvía de las patrullas que venían terriblemente golpeado por la 

realidad que le tocaba, ver de dolor, de miseria, gente muerta, gente tomando agua 

de los charcos, y tantísimas cosas que podemos contestar, todo eso está 

documentado, volvían y venía la reflexión de cada persona o sea empezaban a 

recordar a sus hijos a su familia y le entraba comunal estar en una nostalgia muy 

pero muy fuerte al ver niños en situaciones tan vulnerables, necesariamente 

transportaban eso con su propia familia, entonces se generaba como un estado de 

como de angustia y ahí entraba en juego el aspecto religioso, la fortaleza, la fe, la 

esperanza y la caridad a través de las virtudes a través de la acción propiamente 

sacramental, mucha gente se confesaba, mucha gente se acercaba para hablar y 

justamente esta temática se apoyaba muchísimo en la fe y muchísimo en la en la 

religión, es decir, fue un momento muy oportuno para los religiosos, fue un factor 

fundamental el espíritu religioso que reinó en las misiones de paz, sobre todo 

intensificado en MINUSTAH por la naturaleza del lugar y de lo que nos toca vivir. 

  

2. Respecto a su función como capellán castrense ¿Fue empleado como integrante del 

EME para asistir y asesorar? ¿En qué medida se explotó o aprovechó la presencia del 

capellán dentro del contingente? ¿Debería recibir una mayor capacitación para 

integrar un contingente en una misión con las particularidades de Haití? 

 

Esta pregunta es clave, tanto en el primer Haití mío, como el segundo, el segundo 

fue con el Coronel Moyano, actualmente es el Cte FDR, formamos una pareja de 

combate increíble, realmente yo experimenté por primera vez de una manera muy 

intensa ese rol específico de combate y ser realmente miembro el Estado Mayor 

Especial del que comanda. El jefe realmente se apoyó muchísimo en mí, utilizó 

mucho mi figura, no solamente adentro del Batallón sino afuera, en la actividad 
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social, en la actividad de las relaciones con los locales. Fue así que todo obviamente 

todo esto siempre era hablado en reuniones previas que teníamos con el jefe, el 

contacto que establecí con el obispo de lugar que era el obispo monseñor Peham, un 

obispo haitiano con una gran ascendencia en el lugar, ascendencia en la población, 

en el poder político con la Policía Nacional haitiana, con los lugareños obviamente 

y a través de la naturaleza de la iglesia, tienen en cada cuadrante una parroquia, 

cada parroquia tiene un párroco y también algún que otro vicario y el trabajo ellos 

hacen no solo sacramental sino en lo social es muy importante, es gravitante de 

modo que a través de esa red propia que tiene la iglesia y de la integración a la 

conexión que hacía yo como capellán con la iglesia local era muy importante para 

la llegada y para las excelentes relaciones que tuvimos, trabajamos colaborando con 

muchas comunidades religiosas sobre todas las misioneras de la Caridad, que son 

las religiosas de Teresa Calcuta que son las más extremas en todo sentido, son 

realmente una orden de santas mujeres. Todo el personal se involucró en ayudar en 

la acción que ya ellas hacían en las iglesias locales, permitiendo que las parroquias 

y los sacerdotes colaboraran con la con la misión, colaboraran mucho 

desinteresadamente o interesadamente por el bien de la comunidad, eso fue muy 

importante. Hicimos ese famoso festival argentino haitiano folklórico que fue un 

festival de magnitudes extraordinario para vincularnos con la gente, se hizo en un 

colegio salesiano que hay en Gonaives, obviamente con el párroco de allí y con la 

presencia del obispo de Gonaives, esa fue una de las tantísimas actividades que 

hicimos, todo eso generado justamente por como el comandante sé valía su capellán 

no solamente para la acción hacia dentro, sino también en la acción fuera de la 

población civil. 

Y si sirve digo para con un condimento más a esta última respuesta, yo recuerdo lo 

siguiente porque en el batallón anterior, cuando me pasan las novedades, una de las 

novedades que me habían pasado era que los evangélicos querían tener su culto 

propio, sobre todo por parte de la armada. Los Infantes de Marina hicieron fuerza y 

generaron presión, no se manejó bien de entrada con todo respeto. Me parece que el 

comandante de ese Batallón, que era un Infante de Marina, medio como que se le fue 

la situación de las manos, no lo pudo controlar y tal vez el capellán también falló un 

poco allí en el asesoramiento, de modo que se empezó a decir: nosotros queremos 

también tener nuestro propio culto y querían ir a la población civil. El jefe dijo 

bueno listo acá hay que darles la libertad religiosa.  Se tenía que poner un vehículo 

un camión e iban todos los evangélicos al culto Habían conseguido un templo en los 

alrededores, empezaron a ir al culto del pastor local y después del primer mes cae el 

pastor al Batallón con una serie de sobres y se lo da al pastor Infante Marina para 

que lo distribuye entre los fieles para que pongan el diezmo, y ahí se terminó la 

religión. Claramente había otros intereses por la necesidad, es la estructura y como 

también todo esto después terminó también cuando el jefe dijo: listo, no van más, 

afuera es muy peligroso, la gente empezaba a tener vínculos un poco peligrosos con 

los locales, peligrosos en el sentido que se empezaban a enamorar de las haitianas, 

cuestión es que eso generaba como un problema interno bastante importante a lo 

que es el comando, o sea pienso yo, interpreto que lo hubiera hecho asesorar. 

Después montaron una carpa dentro de la base, y ya había sentado precedentes. 

Empezaron a hacer el culto adentro, entonces empezó como una burla hacia lo 

católico porque en realidad mucho no participaban de la misa, en cambio ellos iban 

mucho al culto. La verdad que todo eso se generó así con la idiosincrasia argentina 
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lamentablemente en un ambiente tan cerrado cobra la misión y interpretó que yo 

también pudo haber fallado justamente por no haber sido bien utilizado el capellán 

en ese momento. 

 

3. En relación a los países que integraron MINUSTAH ¿Existieron incidentes en menor 

o mayor medida entre personal militar de Naciones Unidas o con civiles haitianos 

respecto a las diferencias de sus creencias religiosas? Independientemente de su 

respuesta ¿Cuáles fueron las limitaciones en la conducción de las operaciones ante 

esta situación de diversidad de religiones? (Organización, Asignación de funciones o 

responsabilidades, etcétera). 

 

La tercera pregunta no hubo ningún incidente en ningunas misiones de paz que yo 

he tenido Y en todo lugar donde estado nunca un incidente por cuestiones de índole 

religiosa por lo menos dentro de los distintos batallones o fuerza de tareas como con 

la población civil no hubo ningún tipo de inconvenientes e incluso en Chipre que hay 

musulmanes y del otro lado griegos ortodoxos. De lo que es MINUSTAH no lo hubo 

por lo menos la religión no fue causa de conflicto, al contrario creo que fue causa de 

unidad y de trabajo mancomunado. Sí fue una limitación de la conducción por 

experiencia de batallones anteriores y por lo que los resabios que a mí me llegaron 

porque no me tocó vivirlo, la falta de asesoramiento en tiempo y forma por parte del 

capellán por el Comandante, por no saber utilizar su Estado Mayor Especial. En el 

caso de su propio capellán estas cuestiones pudo haber generado este problema que 

por suerte no pasó a mayores, pero si esto que yo acabo de contar de la reunión esta 

de evangélicos sí, eso pudo haber generado o traído algunos problemas casí de 

índole tal vez disciplinarias. Un buen asesoramiento a tiempo creo que ayuda a 

evitar un montón de conflictos futuros.  

 

4. Respecto a la religión propia de Haití (contemplando la importancia que tiene para su 

comunidad) ¿En qué medida influyó en la conducción de las operaciones? 

(Planeamiento, ejecución, etc) 

 

La religión mayoritaria en Haití es la religión católica también hay una cierta 

cantidad población evangélica muy dispersa nos muy dispersa y muy diversa más 

que nada no bueno y todo con una mezcla de algo muy cultural de la zona Qué es el 

vudú sí Obviamente que los ámbitos religiosos bien constituidos el modo uno tiene 

lugar pero es algo muy popular que tiene mucha fuerza saludar y que eso puede ser 

bastante complicado Sí porque bueno entran en juego sacrificios animales Bueno 

hay veces al romperse ahí cierto lógica y orden natural lo mismo puede pasar 

cualquier cosa con eso al ser la mayoría la población de su mayoría católica 

estamos hablando de una población pacífica una población ordenada por la mismo 

índole y naturaleza que tiene la iglesia la iglesia católica no esté o sea ayudó mucho 

justamente esta estructura religiosa de un estado para el comando este y el 

pensamiento y la ejecución por parte de las fuerzas porque es relativamente ya Ay sí 

cierto cierta organización social Entonces eso ayudó muchísimo a las actividades 

por parte de la fuerza eso es lo que yo pude observar sobre todo cuando 

establecemos contacto con la población civil y con las instituciones religiosas que 

ahí se es como que ya esté toda la estructura Armada se entiende por estructura 
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Armada entonces creo que ayudó mucho la conducción aprovecharse de saris 

andamiaje. 

 

5. Luego de su experiencia en la misión ¿Qué aspectos cree conveniente ser tenidos en 

cuenta ante el tema de la diversidad de prácticas religiosas en un país como Haití 

ante una Fuerza Multinacional integrada por más de veinte países o dentro de un 

contingente en particular para la conducción de las operaciones militares?  

 

Creo que hay que aprovecharse de la estructura que tiene el andamiaje ella tiene la 

estructura que tiene la iglesia la iglesia católica no Qué es mayoritaria 

concretamente hay que creo que hay que aprovechar esa estructura por lo tanto 

contacto con la población civil con esa estructura propia es el contacto con el 

obispo de contacto con los sacerdotes de las distintas comunidades y las 

comunidades religiosas y clave porque ellos tienen contacto y un manejo así natural 

a través de los sacramentos a través de la catequesis a través de los colegios del 

salud de toda la planta de alumnos de todas las familias un porcentaje altísimo esté 

y uno al tener contacto con ellos tiene contacto en cuanto la población es hacer 

junto por eso las buenas relaciones los buenos vínculos con la iglesia local eso hay 

que explotarlo al máximo hay que aprovecharlos y ya está todo armado solamente 

uno tiene que ir y este y ponerse a disposición Sí muy sentido y ellos tienen por 

supuesto tiene llegada tienen poder de convicción bueno y algo que importante y 

algo que importante la porque hago hincapié la Iglesia Católica porque la iglesia 

católica no está conectada con el orden natural es y no tiene problema al contrario 

la Iglesia Católica está sustentada por un perfecto orden natural se entiende con la 

gracia santificante que sobre naturaliza pero sobre el orden natural Entonces no hay 

conflicto entonces por eso es si se quiere fácil poder Conducir a través de esa de esa 

estructura.  

 

6. En función a su experiencia profesional, puede dedicar este punto para hacer las 

acotaciones que sean necesarias para incrementar la información del tema en 

cuestión. 

 

Desde el momento que el ser humano es un ser religioso por naturaleza está en su 

genes, está en su en su naturaleza esa tendencia adorar porque el hombre es 

adorador por naturaleza justamente porque si uno logra eso, ordenarlo, ponerle un 

orden, entonces vamos a tener y orden hacer al no estar conflicto justamente con la 

naturaleza propia sino todo lo contrario, se complementa, orden a durar con su 

naturaleza, reclaman incluso el uno al otro al ordenar todo eso vamos a tener un 

hombre completo, un hombre con los principios claros, con las cosas claras porque 

no está conflicto natural con lo sobrenatural, lo natural con los mandatos de la 

moral en este caso cristiana o religiosa no hay conflicto, no hay ningún tipo de 

inconveniente. En el quinto mandamiento que dice no matar, ese tema sería bueno 

desarrollar, explicarlo. El tema de ese mandato que más de una vez a mí me ha 

pasado, que me han hecho la consulta algunos que tienen conflicto en conciencia, 

que cómo hacíamos nosotros en un posible conflicto, tendremos que matar y el 

mandamiento dice no matar, entonces hay que aplicar un poco eso para entender 

cuál es el punto. De hecho el verbo que hebreo que se utiliza en ese mandamiento 

esto rastag, que quiere decir no quitarle la vida a alguien de manera injusta a un 
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inocente o de manera injusta lo cual abre la ventana de que es posible en caso de 

extrema necesidad y perfectamente justificado, que quitarle la vida a alguien sin este 

incurrir en vulnerar este mandamiento como cuando lo podremos aplicar aquí caso 

legítima defensa al bien común de la patria aquellos tiene obligación de hacerlo, por 

eso digo que atenta o sea no importa la muerte en sí misma como un deporte y es 

antinatural y atenta contra todo el orden divino sino que es otra cosa no sea por eso 

por eso importante. Por eso importante insisto al ser el hombre un ser adorador y 

religioso por naturaleza, la acción de la religión, la acción de los ministros propios 

que van formando las conciencias en ese buen sentido creo que es gravitante en las 

instituciones armadas sobre todo.  

 

 

 


