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PRESENTACIÓN 

En la actualidad hay una intensa investigación internacional dirigida al pensa-
miento hispánico de los siglos XVI y XVII desde sus contribuciones a la historia y 
filosofía del derecho y de la economía, por cuanto encuentran en el pensamiento 
hispánico de estos siglos no sólo una proyección del pensamiento medieval, sino 
especialmente un periodo de “modernidad temprana” en la que se ensayan pro-
puestas nuevas que responden a un mundo nuevo que exige claves de interpreta-
ción renovadas.  

Una vía de interpretación de su legado y al mismo tiempo de conexión con 
nuestra situación intelectual queda reflejada en la perspectiva antropológica que 
sostiene la conexión de tres conceptos: “dominio”, “uso” y “propiedad”. Son tres 
nociones que se destacan para definir lo específicamente humano y su existencia, 
así como sus dimensiones sociales, jurídicas, legales o económicas.  

Muchos de los trabajos dedicados a estos autores lo han sido por encontrar ele-
mentos que destacan su papel configurador del derecho moderno, la génesis de los 
derechos subjetivos o los derechos humanos, el precedente intelectual de la Escue-
la Austríaca de economía, la primera respuesta teórica a un hecho hasta entonces 
inédito: la primera globalización a la que hay que dar respuesta en los distintos 
órdenes…  

En comparación con el pensamiento moderno los autores del XVI y XVII tie-
nen un trasfondo filosófico propio, por lo que las implicaciones y conclusiones a 
las que llegan son diferentes. En este momento histórico se revisa y reformula la 
persona y su acción en un horizonte de comprensión distinto del moderno, vincula-
do a la tradición aristotélico-tomista con significativa influencia del nominalismo 
parisino del XV y del humanismo. Pero lo específico de su aportación puede per-
derse si se lee de manera parcial.  

Consideramos que un elemento vertebrador de muchos de estos temas radica en 
las claves antropológicas desde las que estos autores proponen sus propuestas a 
distintos niveles: los estudios realizados desde el ámbito jurídico y económico, la 
perspectiva moral, la conexión entre acciones humanas y los fines últimos a los 
que éstas se dirigen, más allá de una interpretación de eficiencia.  
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En este sentido, la reflexión antropológica sobre el dominio en un grupo de au-
tores concreto, la Escuela de Salamanca1, es expresiva de un nivel de planteamien-
to que la hace central en la descripción del núcleo personal: dominio como causa 
sui, desde la que se manifiesta una voluntad libre y agente de su entorno, que se 
refleja como habiente o habitante, configurando una forma propia de relacionarse 
con el mundo y con los otros. Y esta misma reflexión puede ser un referente extra-
ordinario para nuestra situación intelectual en la que nuevamente se presenta como 
central y crítico: la revisión del humanismo, lo central de la persona, su relación 
con el mundo y la convivencia con el otro. 

Por eso consideramos que los autores de la Escuela de Salamanca son de espe-
cial interés hoy en día por el modo en que respondieron a los retos de su tiempo. El 
descubrimiento de América (que es el encuentro con el otro), revisar una nueva 
forma de enfrentarse al mundo que habitamos, cómo interpretar una “situación 
internacional novedosa” en la que hay que descubrir el papel que debemos tener 
como personas y como sociedad, los límites, incluso, a la guerra, la solidaridad con 
los pueblos… En una situación cultural como la nuestra, vemos en ellos claves que 
repensar para afrontar, por ejemplo, la definición de nuestra identidad comunitaria 
cuestionada por la incorporación de elementos nuevos (la ruptura de límites físicos 

                                                            

1
 Damos por trabajado y conocido el significado de “Escuela de Salamanca”, en particular remi-

tiéndonos a trabajos anteriores: “Hacia una delimitación de la Escuela de Salamanca”, Revista empre-
sa y humanismo, 2013 (16/1), pp. 53-72; apoyándome en: J. Barrientos García, “La Escuela de Sala-
manca: desarrollo y caracteres”, La Ciudad de Dios, 1995 (208), pp. 727-765; pp. 1041-1079; La 
Facultad de Teología de la Universidad de Salamanca a través de los libros de visitas de cátedras 
(1560-1641), Sindéresis, Madrid, 2018; Repertorio de moral económica (1526-1670): La Escuela de 
Salamanca y su proyección, Eunsa, Pamplona, 2011. J. Belda Plans, “Hacia una noción crítica de la 
‘Escuela de Salamanca’”, Scripta Theologica, 1999 (31/2), pp. 367-411; La Escuela de Salamanca y 
la renovación de la teología en el siglo XVI, BAC, Madrid, 2000; M. Grice-Hutchinson, The School 
of Salamanca: readings in Spanish monetary theory, 1544-1605, Clarendon Press, Oxford, 1952; I. 
Jericó Bermejo, La Escuela de Salamanca del siglo XVI: una pequeña introducción, Revista Agusti-
niana, Guadarrama, Madrid, 2005. M. Lázaro Pulido, “La Escuela de Salamanca, estudios sobre un 
concepto”, Carthaginensia: Revista de estudios e investigación, 2010 (26/50), 2010, pp. 425-432; M. 
A. Pena González, “Aproximación histórica al concepto ‘Escuela de Salamanca’”, Salmanticensis, 
2005 (52/1), pp. 69-119; Aproximación bibliográfica a la(s) «Escuela(s) de Salamanca», Universidad 
Pontificia de Salamanca, Salamanca, 2008; La Escuela de Salamanca. De la monarquía hispánica al 
Orbe católico, BAC, Madrid, 2009; Luciano Pereña, “La Escuela de Salamanca, notas de identidad”, 
en F. Gómez Camacho, R. Robledo, El pensamiento económico en la Escuela de Salamanca. Una 
visión multidisciplinar, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1998; F. Piñeros, Biblio-
grafía de la Escuela de Salamanca, Catedral, Bogotá, 1983; A. Poncela González (ed.), La Escuela 
de Salamanca. Filosofía y Humanismo ante el mundo moderno, Verbum, Madrid, 2015. En especial, 
el último debate sobre el tema, congreso que fue publicado en Simona Langella, Rafael Ramis Barce-
ló (coords.), ¿Qué es la Escuela de Salamanca?, Sindéresis, Madrid, 2021. 
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provocados por el auge de nuevas tecnologías o la modificación cultural por mo-
vimientos migratorios). 

Los autores de la Escuela de Salamanca profundizaron en las claves antropoló-
gicas (el estudio de la dignidad humana, la libertad, autoridad, comunidad política, 
bien común-bien particular, relación naturaleza-cultura, etc.), y con ellos fueron 
capaces de lograr un avance intelectual que dio lugar, por ejemplo, a la teoría de 
los derechos humanos, el planteamiento de un orden internacional globalizado –en 
política y economía–, el marco y los límites de los derechos, los límites de la pro-
piedad, si es conceptualmente admisible la propiedad sobre la propia vida, si es 
legítima la subordinación de un ser humano a otro y en qué supuestos. 

Lo hicieron para comprender qué compete a la dignidad humana y debe ser res-
petado, y qué es modificable, frente a determinadas concepciones modernas, com-
prender las relaciones entre el bien común-bien particular desde claves más com-
prehensivas. 

Con este espíritu se realizó un proyecto de investigación apoyado por el Minis-
terio2 con el título “Bases antropológicas de ‘dominio, ‘uso’ y ‘propiedad’. Proyec-
ciones de la Escuela salmantina de los siglos XVI-XVII”, del que este volumen 
colectivo es un resultado. Y no sólo por los trabajos y sus aportaciones, sino espe-
cialmente porque aunque algunos de los autores formaron parte del proyecto, éste 
también fue la ocasión de nuevos encuentros, y el establecimiento de nuevos 
vínculos académicos que enriquecen la trayectoria y el desarrollo de la línea de 
investigación en la que este proyecto y este libro se apoya.  

Todos los trabajos contribuyen a la comprensión de un núcleo temático desde 
perspectivas complementarias, y aprovecho esta presentación para reforzar la línea 
central de esa conexión con el proyecto general.  

Un primer grupo de trabajos se refieren principalmente a las fuentes del pensa-
miento salmantino del siglo XVI, deteniéndose en autores como Aristóteles, San 
Buenaventura, Tomás de Aquino, el pensamiento franciscano, Juan Duns Escoto y 
Alfonso de Madrigal. 

El trabajo de Sandra Anchondo Pavón y Óscar Jiménez Torres, “Nota sobre la 
propiedad individual en la Politica de Aristóteles y las virtudes morales en la 
Ethica Nicomachea”, refleja el diálogo de Aristóteles con la República platónica a 
la pregunta sobre si la propiedad debe ser individual o común; la comunidad de 

2
 Resultado del Proyecto “Bases antropológicas de ‘dominio, ‘uso’ y ‘propiedad’. Proyecciones de 

la Escuela salmantina de los siglos XVI-XVII”, MINECO, FFI2013-45191-P (2014-16). 
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bienes queda sólo referida al uso, añadiendo un término medio adecuado para la 
demostración de su propuesta: la propiedad en cambio debe ser individual. Propie-
dad y uso como dimensiones asociadas al vivir humano ya son en Aristóteles algo 
más que un medio material para la existencia. 

Por su parte, en “Planteamiento de la pobreza y la humildad según San 
Buenaventura”, Genara Castillo Córdova aborda una de las principales aporta-
ciones de la tradición cristiana, porque la pobreza (asociada a la humildad frente a 
la díada: avaricia-riqueza) no mide sólo la carencia de bienes o la cantidad objetiva 
de éstos, sino el vínculo personal que el ser humano establece con ellos, de manera 
que la pobreza como actitud y virtud es el refuerzo de la libertad humana para 
dirigirse a su fin específico. 

La aportación indiscutida de Tomás de Aquino queda reflejada en dos trabajos. 
El de Nicolò Lorenzetto, “La noción de ‘dominio sobre el propio acto’ en la antro-
pología de Tomás de Aquino”, parte de la noción analógica de dominio (juris-
dicción, propiedad, divino y humano…) que tiene en elcentro el dominio humano 
sobre los propios actos. El tema se desarrolla en la relación conceptual de dominio 
y libre albedrío, actos elícitos de la voluntad y actos imperados.  

Por su parte, en “Dios y el imperio humano (Summa Theologiae, I)”, Teresa 
Enríquez profundiza en la noción de imperio (humana y divina) que se encuentra 
tras la experiencia de poder y límite con la que respondemos a la pregunta de si 
somos dueños de nuestra conducta. Como señala el Aquinate, es el dominio sobre 
los propios actos aquello que nos asemeja al mismo Dios de quien somos imago.  

En “Dominio y pobreza en el pensamiento franciscano”, Manuel Lázaro Pulido 
se hace eco de una de las disputas medievales que pone sobre la mesa la cuestión 
del dominio de los bienes materiales, y que se da en torno a la orden franciscana. 
En ella, el esclarecimiento del verdadero sentido de la pobreza incluida dentro de 
sus señas de identidad, la interpretación del testamento y noción de pobreza en San 
Francisco y el problema interno a la orden, permite entender la relación humana 
con los bienes y su dimensión ontológica. 

El también franciscano Escoto es tema central del estudio de Berenisse Leal 
Ortiz titulado “La noción de libertad en el pensamiento de Juan Duns Escoto”. Pare 
Escoto la voluntad es donde radica la libertad y ésta posee una afección hacia el 
bien en sí (afectio iustitiae) y hacia el bien propi (afectio commodi). Se quiere 
explicar la estructura metafísica que hay en la constitución de un agente libre, 
dotado de justicia. 
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El último de los trabajos sobre las fuentes de la Escuela de Salamanca está 
dedicado al profesor salmantino del siglo XV “El Tostado”. En “La teoría del do-
minio humano en Alfonso de Madrigal, El Tostado”, firmado por Cecilia Sabido y 
Mª Idoya Zorroza, se revisa su extensa obra, principalmente teológica, para arti-
cular una propuesta sistematizada sobre las formas del dominio y cómo el ser hu-
mano lo ejerce en cuanto pertenece a su constitución entitiva (como ser racional e 
imago Dei). 

El siguiente bloque de trabajos está dedicado en exclusiva a los autores más 
representativos de la Escuela de Salamanca. 

Francisco Javier Sagüés Sala plantea en el trabajo “Francisco de Vitoria: sobre 
el dominio” una visión a las propuestas antropológicas y jurídicas del co-fundador 
de la Escuela de Salamanca sobre dominio y propiedad. Analiza su teoría en el 
ámbito del derecho privado, y la continúa con su proyección en el ámbito del dere-
cho público (como la desarrolla en De indis) planteando la legitimidad de la con-
quista española de América.  

Se sigue el trabajo titulado “La concepción del dominio en Domingo de Soto”, 
en el que estudio la propuesta del también dominico Domingo de Soto, compañero 
de Vitoria en la orden y co-fundador de la denominada Escuela. En su relección De 
dominio, y en la publicación posterior del De iustitia et iure se presenta este tema 
con una gran sistematicidad mostrando además las proyecciones teológicas, antro-
pológicas, jurídicas y políticas que adquiere este planteamiento. 

Continúo con otro capítulo titulado “El tratado de dominio: una propuesta 
orgánica de la Escuela de Salamanca”, en el que realizo una revisión comparativa 
de la estructura de los textos dedicados al dominio, en particular, como una 
cuestión proemial al tratado de la justicia conmutativa y la restitución en Francisco 
de Vitoria, Domingo de Soto y tres de sus continuadores: Melchor Cano, Barto-
lomé de Medina y Pedro Fernández. 

Por su parte, José Barrientos García en “Dominio y propiedad en Pedro de Ara-
gón”, hace un estudio de la obra De iustitia et iure de este agustino, publicada en 
1590, fruto de la preparación de las notas de sus lecciones de clase y apoyado en 
las de sus maestros Juan de Guevara, fray Luis de León, Pedro de Uceda, y la obra 
de Domingo de Soto. En ella no sólo se plantea la relación del ser humano con los 
bienes, sino también el destino común que exige la comunicación por justicia y 
caridad. 

En “El dominio en Domingo Báñez: pregunta metafísica y recapitulación de un 
problema”, reviso el tratamiento de Domingo Báñez, dominico, quien en 1904 
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publica De iure et iustitia, un trabajo con el que Báñez responde a la petición de su 
orden y de la Universidad de reflejar por escrito las lecciones que han llevado el 
nombre de Salamanca por todo el mundo pero todavía circulando en manuscritos. 
Báñez refleja en su De dominio sobre todo la polémica de qué implica dominus y 
dominio: relación o poder, trasladando una cuestión teológica medieval sobre Dios 
como dominus a la comprensión del dominio humano. 

Finalmente, en el trabajo “La cuestión Del dominio de Pedro de Ledesma y su 
conexión con el tratado de Domingo Báñez”, se incorpora una breve comparación 
entre el escrito de Ledesma con el de su maestro Domingo Báñez. Se ve ahí que, 
además de reactualizar la cuestión que Vitoria y Soto inician con esta forma de-
terminada, Ledesma, al lograr su divulgación (elabora el tratado en castellano con 
lo que consigue una gran difusión) también simplifica algunas de sus cuestiones. 

Los trabajos que siguen manifiestan principalmente diversas proyecciones del 
tema y de la escuela. 

En la medida en que el dominio refleja un elemento constitutivo de la realidad 
humana, es iluminado por la investigación que Juan Fernando Sellés realiza en “El 
intelecto agente según algunos representantes de la Escuela de Salamanca”. Tiene 
entre autores escolásticos una interpretación dispar: Francisco de Toledo la consi-
dera una ‘potencia’; Diego Zúñiga una distinción real ente ambos intelectos; Juan 
de Guevara niega su existencia; Domingo Báñez oscila al afirmar si es ‘formal’ y 
‘realmente’ distinta y Rodrigo de Arriaga defiende la existencia de un único inte-
lecto en el hombre con dos actos diversos.  

Sobre Suárez son tres los trabajos aquí contenidos. 

En “Causalidad libre y moralidad de la acción en Suárez”, Jean Paul Coujou 
desentraña la noción de causalidad en Suárez con el fin de comprender cómo el ser 
humano, racional y libre, con su acción, dota de un sentido añadido al mundo en un 
medio interhumano. Es su carácter racional el que diferencia metafísicamente la 
realidad humana y su acción de la de otros seres y su dominio sobre ellos no con 
poder absoluto sino participado como imago Dei. 

En “El hábito en Suárez. Y una breve comparación con Tomás de Aquino”, Jan 
María Podhorski estudia esta noción clave de la realidad humana: puesto que la 
realidad libre y racional sólo es capaz de subsistir en la medida en que, a falta de 
comportamiento fijado, adquiere hábitos que quedan como una segunda naturaleza. 
Sin embargo, entre Tomás de Aquino y Suárez se advierte la presencia escotista a 
la que los escolásticos del s. XVI buscan responder e integrar en su discurso. 
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Y finalmente en “Consent, of Free Men and the Will of God: How Skinner 
misread Suárez”, de Leonor Durâo Barroso muestra la lectura actual de Suárez de 
uno de los temas centrales en la discusión sobre el dominio: el carácter natural de 
la comunidad de hombres libres y racionales y por tanto la doble dimensión 
presente en la noción de autoridad: fruto en su concreción del consenso y libertad 
humana al mismo tiempo que es necesidad natural y por tanto de derecho y de 
origen divino.  

La proyección en la comprensión de la realidad económica la realizan José 
Alpiniano García-Muñoz,	Alba Isabel García Giraldo en su trabajo “Moneda y
Propiedad en la Teología española del siglo XVI”, pues estos escolásticos explica-
ron cómo las manipulaciones monetarias originan crisis económicas persistentes; 
describieron el instrumento jurídico-económico que evita perder capacidad adqui-
sitiva, y revelaron la naturaleza de los intereses.  

La continuación de las tesis de Vitoria sobre la comunicación y libre circulación 
en autores posteriores (Serafín de Freitas y Nicolás Bonaert) es lo estudiado en “La 
ruptura en el pensamiento económico español en los siglos XVI y XVII: el 
dominio de los mares”, por Nieves San Emeterio Martín. El desarrollo intelectual 
vitoriano elaborado al margen de intereses políticos y comerciales es continuado, 
pero en una línea en la que se busca el provecho político del imperio yendo contra 
las demandas de libertad en los océanos.  

La reflexión sobre el dominio y propiedad como herramientas conceptuales con 
las que entender la realidad americana es trabajada por Sandra Anchondo Pavón y 
Arturo Rocha Cortés en “Aportaciones salmantinas para la reflexión sobre la 
propiedad territorial indígena en América”. Pues Vitoria al redefinir la propiedad 
permitiendo la idea de propiedad comunal da argumentos para defender el dominio 
legítimo de los indios sobre sus territorios pero también el modo en que ellos en-
tendían la propiedad, atendiendo también a lo expuesto por Las Casas.  

La realidad americana está también en el foco del trabajo “Variantes del aris-
totelismo y su superación en el tratamiento de la servidumbre natural en el siglo 
XVI español: Juan Cabedo, Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas”, de 
Víctor Zorrilla. En él se muestra cómo la conceptuación aristotélica de la barbarie 
revisada por los escolásticos del s. XVI son instrumentos para el debate sobre el 
estatuto jurídico y político de los indios. 

Como puente entre la escolástica y la modernidad temprana nos encontramos al 
autor que Sandra Brandi Portorrico estudia en su “‘Dominio’ en la Teología Políti-
ca anglicana. La visión de Richard Hooker”. La visión de Hooker (1554-1600) 
sobre el origen del dominio o poder político y el sometimiento a la ley, es tan im-
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portante que John Locke lo tomó como argumento de autoridad en su Segundo 
tratado del gobierno civil (escrito en la década de 1680). Justifica el origen del 
dominio o poder de gobierno y el deber de obediencia desde planos nuevos al ser 
rechazada la teoría del ius divinum, y lo hace siguiendo la concepción aristotélico-
tomista de las bases naturales de la sociedad, en consonancia con la idea de la ley 
natural. 

Finalmente, un esbozo del diálogo que se abre desde la antropología de estos 
autores salmantinos con nuestra situación, tal como lo presenta en “El humanismo 
y el redescubrimiento de un nuevo paradigma de dominio”, José Ángel García 
Cuadrado. Por un lado, el filtro moderno e ilustrado de la propuesta de dominio 
clásica lleva a concepciones posthumanistas donde el ser humano debe convertirse 
en un resultado técnico, imagen de nuestro deseo de lo que concebimos por condi-
ción humana. Sin embargo, este modelo debe reconsiderarse si entendemos que el 
dominio humano sobre lo creado (incluso sobre su propia vida) es el de un admi-
nistrador, no un dueño absoluto, porque dicho poder es participado. 

* *  *

Al llegar a este punto sólo queda agradecer los muchos apoyos y deudas que se 
han ido acumulando en el largo proceso que ha supuesto la elaboración final de 
este libro, un resultado significativo de una línea de investigación creo que fructífe-
ra al mismo tiempo que central, que supone al mismo tiempo un punto de entrada 
privilegiado para comprender la aportación y rendimiento intelectual de estos auto-
res.  

Es de justicia agradecer el respaldo recibido por la Línea Especial de investiga-
ción Pensamiento clásico español (ss. XV-XVII): su inspiración medieval y su pro-
yección en la filosofía contemporánea de la Universidad de Navarra, en la que se 
gestó: comenzó su andadura gracias a los profesores Juan Cruz Cruz y Teodoro 
López, pero sobre todo se consolidó por el respaldo de Ángel Luis González, quien 
logró que fuera un proyecto personal y sobre todo un subproyecto de la Línea que 
progresivamente fue cobrando un desarrollo que permitió su presentación a los 
proyectos de investigación nacionales. 

Quiero agradecer también la posibilidad de desarrollarlo gracias a la concesión 
del proyecto “Bases antropológicas de ‘dominio, ‘uso’ y ‘propiedad’. Proyecciones 
de la Escuela salmantina de los siglos XVI-XVII”, por parte del Ministerio, del que 
fui Investigadora Principal. El proyecto sobre todo permitió crear una plataforma 
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de encuentro académico donde los investigadores pudimos dialogar y sobre todo 
enriquecernos mientras profundizábamos en las diferentes dimensiones presentadas 
por el tema abordado.  

También es el momento de dar gracias a los investigadores que en su momento 
firmaron y respaldaron el proyecto solicitado, su generosidad por ocuparse de estos 
temas y su buen quehacer profesional hicieron posible los resultados que fueron 
presentándose y que a su vez fueron y son apoyo de líneas de continuación enri-
quecedoras. Junto a ellos, a los investigadores que fueron incorporándose al diálo-
go y contribuyeron de manera indiscutible a la buena marcha de las actividades. 
Algunos de ellos firman los trabajos aquí contenidos, sin embargo son sólo una 
representación de todos los que estuvieron a mi lado. 

Finalmente, quiero también agradecer a los compañeros y a la institución que ha 
acogido mi trabajo durante los últimos años: la Universidad Pontificia de Salaman-
ca. He encontrado en ella un entorno que permite continuar lo ya iniciado y hacerlo 
en un marco académico de amistad y estímulo. Además del privilegio que supone 
poder recorrer los lugares y compartir los espacios que fueron testigos del quehacer 
renovador de los protagonistas de esta Escuela y la fortuna de poder compartir sus 
bibliotecas y sus calles con muchos de los investigadores que fueron mis referentes 
al iniciar estos estudios sobre Escuela de Salamanca.  

Mª Idoya Zorroza 

 




