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PREFACIO

El 15 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Nacio-
nes Unidas aprobaba por unanimidad la resolución «Transformar 
nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible». Los 
193 países se comprometían así a dar continuidad a los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio que guiaron la agenda internacional del 
desarrollo entre 2000 y 2015. Esta vez, tras un dilatado proceso de 
participación, sintetizaban en 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble y 169 metas el camino consensuado para hacer nuestro mundo 
más humano. Cinco elementos guían esta resolución. El primero 
es poner a las personas en el centro del proceso de desarrollo. Por 
tanto, ni los beneficios, ni las ideologías, ni el crecimiento del pro-
ducto material pueden ser el centro de atención, del seguimiento y 
evaluación del desarrollo. El segundo es proteger el planeta, nuestra 
casa común, como la denomina el papa Francisco en su encíclica 
Laudato si’. Las personas, a pesar de nuestras diferencias y enor-
mes desigualdades, no podemos resignarnos a vivir en dos mundos 
separados: uno donde los poderosos y ricos pueden disfrutar, con-
taminar y desperdiciar alimentos; otro, donde los empobrecidos y 
miserables tienen que padecer la escasez provocada, los efectos de 
la contaminación y la falta de acceso a los servicios y bienes básicos 
para una vida digna. Si no cambiamos nuestra manera de vivir, de 
consumir y de decidir no hay planeta capaz de garantizar la vida. 
Por eso esta Agenda 2030 no es solo para los países pobres, sino 
que es universal. Afecta a todos, todos debemos contribuir a su 
logro y todos somos corresponsables de su marcha y orientación. 
El tercer elemento es compartir la prosperidad que el genio humano 
es capaz de generar a partir del don recibido en la naturaleza. Pero 
la ecología necesita ser gobernada de forma humana. La prosperi-
dad debe ser generada en un proceso de crecimiento económico 
sostenible, inclusivo y sostenido donde la pobreza sea erradicada 
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PREFACIO14

y las desigualdades injustas eliminadas. El cuarto elemento es la 
paz. Es recordada a menudo la encíclica de Pablo VI, Populorum 
progressio, en la que ya en 1967 acertaba a ver que el desarrollo 
era el nuevo nombre de la paz (n.76). En un mundo atemorizado 
por la inseguridad en sus múltiples formas —alimentaria, laboral, 
física por el terrorismo, el tráfico de armas, de drogas y hasta de 
personas, el  crimen organizado, entre otras— es imprescindible 
construir instituciones humanizadas que van generando confianza 
entre los hombres que forman una sola familia humana. El Vatica-
no II acertó en 1965 al sostener que la paz es obra de la justicia y no 
mera ausencia de guerra (Gaudium et spes, 78). El quinto elemento 
es el medio principal para lograr los otros cuatro: fomentar alianzas 
de todo tipo para que las relaciones entre los seres humanos y los 
pueblos estén presididas por la cooperación y no por la competen-
cia que genera exclusión o globaliza la indiferencia hacia quienes 
son descartados por un sistema social, político y económico que 
pone el afán de ganancia y la sed de poder en su centro. Esas estruc-
turas de pecado, como acertadamente las denominó Juan Pablo II, 
que retroalimentan una cultura de la muerte y del egoísmo, deben 
ser sustituidas —mediante la caridad política— por las estructuras 
que generan la civilización del amor.

Este libro pretende poner en diálogo interdisciplinar el conte-
nido de la Agenda 2030 con la Doctrina Social de la Iglesia. Está 
concebido como un manual para estudiar la aplicación de los prin-
cipios doctrinales de permanente reflexión que ofrece la rica DSI a 
las relaciones internacionales más importantes del momento.

La estructura del mismo está organizada en una introducción 
y tres partes.

En la introducción se reflexiona sobre el marco ético que debe 
encuadrar la Agenda 2030. ¿Qué ética necesitan las relaciones hu-
manas para convivir en un solo mundo, un solo planeta finito, y 
garantizar que todos los seres humanos, iguales en dignidad, tengan 
acceso a los bienes y servicios, las oportunidades y los resultados 
de sus acciones, de forma que puedan vivir como cada una tenga 
razones para considerar que ese proyecto de vida es valioso? Eso es 
el desarrollo humano: disponer de las oportunidades y libertades 
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PREFACIO 15

para que cada persona pueda ser, hacer, valorar y llegar a ser lo que 
sus creencias morales —debidamente razonadas— consideren que 
es una vida valiosa.

La primera parte, que contiene los capítulos 2 y 3, está desti-
nada a conocer el objeto de estudio del libro: la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible. Primero se describe el proceso y contexto 
de la resolución de Naciones Unidas, para después analizar crí-
ticamente sus valiosas aportaciones, así como sus limitaciones y 
las críticas que ha recibido, incluyendo las de la Iglesia que tuvo 
un papel muy activo a través de las intervenciones del Observador 
permanente de la Santa Sede ante Naciones Unidas.

La segunda parte es propiamente teológica y pretende ofrecer 
un panorama de lo que específicamente ofrece la reflexión teoló-
gica y la DSI cuando reflexiona sobre un proyecto de desarrollo 
como el de la Agenda 2030 y lo hace desde su categoría propia: el 
desarrollo humano integral. Primero, en el capítulo 4, se hace un 
recorrido de las principales encíclicas que han abordado el tema 
del desarrollo humano integral: Populorum progressio, Sollicitudo 
rei socialis, Caritas in veritate, Laudato si’. No debería hablarse de la 
contribución de la Iglesia sin conocer de primera mano sus textos, 
y estos solo se comprenden bien interpretándolos en sus contextos. 
En segundo lugar, en el capítulo 5, se expone de forma sucinta pero 
rigurosa la enorme riqueza que ofrece la antropología teológica al 
considerar al ser humano una persona, una imagen de Dios. El 
tercer paso de esta sección es dialogar con la reflexión que hacen 
las ciencias humanas en torno a la dignidad propia del ser huma-
no. Los derechos humanos son una fuente compartida de reflexión 
sobre lo específicamente humano y conduce a un enfoque rico del 
desarrollo, el de los derechos que subyacen en los ODS propuestos 
por Naciones Unidas. Pero ¿tiene el ser humano un estatuto dife-
rencial al de los animales o la propia naturaleza? ¿En qué sentido 
y con qué fundamento filosófico y ético puede afirmarse que el 
hombre y la mujer poseen una dignidad diferencial a la del resto 
de los seres vivos con los que comparten el planeta? Es lo que se 
aborda en el capítulo 6. El capítulo 7 cierra esta segunda parte 
exponiendo la novedad que ha supuesto la categoría de ecología 
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integral planteada en la encíclica Laudato si’ del papa Francisco me-
ses antes de la adopción en Naciones Unidas de la Agenda 2030. 
Su crítica a cierto antropocentrismo desviado obliga a profundizar 
más sobre el tipo de humanismo que necesita emerger para que 
podamos afrontar adecuadamente los retos que plantea la Agenda 
2030. El capítulo ofrece como clave de respuesta la categoría de 
humanismo teocéntrico.

La tercera parte comprende los capítulos 8 al 12. Pretende ana-
lizar cada uno de los ODS a la luz de los principios de reflexión 
permanente que aporta la DSI. Cada capítulo expone de forma 
sucinta los principios de la DSI bajo los que «se enfoca» el análi-
sis de cada ODS y dialoga con ellos. Al final de cada capítulo se 
ofrecen recomendaciones concretas para la acción, porque la DSI 
no es una especulación fría sobre el modo de organizar la sociedad 
humana, sino que es una parte de la teología moral que invita al 
compromiso y a la acción concreta, a la conversión puesta en prác-
tica con obras capaces de cambiar los estilos de vida de muchos de 
los lectores. En cada capítulo podrá advertirse que ya hay muchas 
acciones, campañas, proyectos comunes que se están llevando a 
cabo para «transformar nuestro mundo», como propone la Agenda 
2030, y de hacerlo teniendo como horizonte el Reino de Dios ins-
pirado por el mensaje que Jesucristo reveló a los que creen en Él: el 
de un Dios que es Amor y otorga una Paz que el mundo no puede 
dar en toda su plenitud si vive de espaldas a Él.

Si recordamos el método tradicional de ver-juzgar-actuar de 
Mater et Magistra, 236, la introducción y el capítulo 2 se corres-
ponderían con el «ver», los capítulos 3 al 7 con el «juzgar» y la 
tercera parte, capítulos 8 al 12, con el «obrar». 

Los autores que hemos colaborado en este volumen somos una 
serie de profesores universitarios que tuvimos desde el principio 
el deseo y compromiso de no hacer un libro que fuera una «mis-
celánea» de temas afines a los intereses de cada autor. Tras largos 
diálogos y reuniones de enriquecimiento y crítica mutua sobre los 
sucesivos borradores, llegamos a un estado de suficiente consenso 
sobre lo que queríamos compartir con los lectores. Este trabajo 
propiamente universitario nos ha hecho crecer a cada uno, tanto en 
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vínculos de amistad personal como en un mayor conocimiento y 
aprendizaje de la riqueza que tiene el mensaje social cristiano. Tam-
bién de los límites que tenemos a la hora de pensar y hacer aterrizar 
este mensaje revelado y de cómo debemos humildemente seguir 
investigando, orando, pensando, escuchando a otros, observando a 
tantos agentes que están contribuyendo para que la Agenda 2030 se 
lleve a cabo con éxito. Que tres laicos, dos presbíteros y tres jesuitas 
puedan trabajar de forma conjunta sobre un tema tan central en los 
estudios del desarrollo, desde la teología, la antropología, la filoso-
fía, la sociología, la economía y las ciencias de la comunicación, 
nos convence de que la investigación bajo la multidimensionalidad 
es tan posible como necesaria para que la universidad pueda seguir 
siendo un centro de pensamiento y evangelización como lo ha sido 
a lo largo de tantos siglos.

Todos los autores de la monografía queremos agradecer la cons-
tante atención y orientación recibida por el director de la BAC, 
D. Jesús Pulido, y todo el equipo editorial, que desde el comienzo 
de la presentación de la idea germinal de la obra nos han apoyado 
con paciencia, buen juicio y suma amabilidad. Sus aportaciones 
han enriquecido sin duda el fondo y la forma de muchas de las 
páginas de este libro.

José María Larrú
Universidad San Pablo-CEU, CEU Universities
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