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LA LUX INTELLIGENTIAE AGENT/5 EN EL PENSAMIENTO 
DE DOMINGO GUNDISALVO 

RESUMEN 

M9 Jesus Soto Bruna 
Universidad de Navarra 

El articulo presenta Ia teorfa del conocirniento en el pensarniento de Domingo Gundisalvo y Ia cul
minaci6n del proceso cognoscitivo en Ia luz «de Ia inteligencia agente>> (intelligentiae agentis); Iuz de Ia 
cual participa el ser humano cuando se encuentra in effectu o in adeptus ab alio. Expone esta concepci6n 
en consonancia con las tesis metaffsicas que el Gundisalino sostiene en el De processione mundi. 

Palabras clave: Luz, processio, inteligencia agente (intelligentia agens), intellectus in adeptus ab alio. 

ABSTRACT 

This paper presents Domingo Gundisalvo's theory of knowledge and the end of our cognitive pro
cess at the light «of the active Intelligence>> (intelligentiae agentis). For human beings participate in this 
light wen at in effectu or in adeptus ab alio. The research takes into account Gundisalvo's metaphysics 
background as exposed in his De processione mundi. 

Key words: Light, processio, intelligentia agens, intellectus in adeptus ab alio. 

1. LA OBRA METAFISICA DE GUNDISALVO Y SU PERSPEC'fiVA 
GNOSEOLOGICA 

La reflexi6n sobre la actividad intelectual del ser humano se halla en Domingo Gundisalvo 
expresamente vinculada a sus especulaciones sobre la estructura del universo creado y su de
pendencia de un Dios creador; de tal modo que la plena afirmaci6n de la inteligibilidad que le 
corresponde al mundo, conlleva de modo paralelo la declaraci6n o confmnaci6n de que las po
tencias cognoscitivas humanas se hallan abocadas de un modo natural al conocimiento de la 
verdad de este cosmos, el cual refleja a su Hacedor. Consciente entonces de que la posibilidad 
del pensamiento metaffsico no puede dejar fuera las dimensiones gnoseol6gicas fundamenta
les, se aplica al estudio del alma humana y la existencia en ella de una facultad que sea Ia en
cargada de dirigirse al conocimiento de lo que ya desde Arist6teles se ha denominado como 
«las cosas divinas»1• En este tema, los principios filos6ficos gundisalinos suponen sin lugar a 
dudas un importante a vance con respecto a los estudios medievales realizados hasta el primer 
cuarto del siglo XII. 

Cfr. Arist6teles, Metaj{sica, E, 2, 1026 a 10-30. 
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En efecto, el arcediano espafiol del siglo XII Domingo Gundisalvo ocupa un Iugar central 
en la configuraci6n y sistematizaci6n del cuerpo de la filosoffa medieval. Esto es debido, por 
un lado, al trabajo ejercido en uno de los centros culturales mas renombrados e influyentes en 
la Europa de ese momento, en lo que se refiere a la recepci6n y transmisi6n de los nuevos do
cumentos del pensarniento arabe al Occidente Iatino: la asf denominada «Escuela de Traduc
tores de Toledo», Iugar de encuentro de las tres principales culturas del momento2; donde, entre 
otros, tradujo allatfn la Metajfsica de Avicena3; traducci6n que, de hecho, ayud6 a Domingo 
Gundisalvo a presentar la teorfa del conocimiento aviceniana a traves de sus propios tratados 
-como veremos- sobre el alma y a presentar asimismo un nuevo analisis del intelecto agen
te. Es sabido ademas que colabor6, entre otros, en la traducci6n del Fons Vitae de Avicebr6n4: 

obras y autores que se encuentran presentes en su psicologfa filos6fica. 
Mas, por otro lado, el progresivo conocimiento y estudio de las obras traducidas, impul

s6 a nuestro autor a escribir algunos tratados independientes que incorporaban gran parte del 
legado transmitido, repensandolo a la luz de la filosoffa latina desarrollada basta entonces. De 
ahf que el estudio de su obra constituya una clave para la comprensi6n del desarrollo ulterior 
de determinados conceptos, entre los que se encuentra el que ha de ocupar aquf de un modo 
especial nuestra atenci6n: el «intelecto agente», o, como se expresa frecuentemente en su tra
tado sobre el alma, «inteligencia agente». Gundisalvo constituye entonces un nuevo hi to en la 
historia de las interpretaciones del De Anima de Arist6teles (III, 5, 430 a 10-19). 

En este orden de cosas, se han atribuido a Dominicus Gundisalvi o Gundissalinus5 ver
daderos tratados filos6ficos; en los cuales se hallan incoadas algunas de la tesis metaffsicas que 
van a ocupar la atenci6n en un ambito nuclear de la filosoffa del siglo XIICAsf, aunque no es 
un pensador independiente -en el sentido modemo de esta ultima expresi6n- sus obras, en 
gran parte compilaciones de textos e ideas recogidos de otros autores, incluyen ciertas modi-

2 Cfr. Garcia-Junceda, J. A., <<La filosofia hispano-arabe y los manuscritos de Toledo. Una meditaci6n sobre 
el origen de Ia escuela de traductores>>, en Anales del Seminario de Historia de Ia Filosojfa, III (1982-83), pp. 65-
93; Gonzlilez Palencia, M., El arzobispo don Raimundo de Toledo, Barcelona, Labor, 1942; Menendez Pidal, M., 
<<Espana y Ia introducci6n de Ia ciencia arabe en Occidente>>, en Revista dellnstituto Egipcio de Estudios is/ami
cos en Madrid, III (1995), incluido en Espana, eslab6n entre Ia Cristiandad yells/am, Madrid, Espasa-Calpe, Aus
tral, pp. 33-60; Millas Villacrosa, T., Las traducciones orientales en los manuscritos de Ia Biblioteca Catedral de 
Toledo, Madrid, C.S.I.C., 1942. . 

3 Cfr. Paris, B. N., lat. 6443, f 43: <<Completus est liber quem transtulit Dominicus Gundisalvi archidiaco-
nus Toleti de arabico in latinum>>. Cfr. D' Alverny, M.Th., <<Notes sur Ies traductions medievales des oeuvres phi
losophiques d' Avicenne>>, en Archives d'Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age, 19 (1952), pp. 337-358. 

4 Cfr. Avencebrolis (Ibn Gabirol) Fans Vitae ex arabico inlatinum translatus ab lohanne Hispano et Do
minica Gundissalino. Ex codicibus parisinis, amploniano, columbino, ed. por: Cl. Baeumker, en Beitrlige zur Ges
chichte der Philosophie des Mittelalters, Band I, Heft 3, MUnster, 1892. Para una mayor informacion: Alonso, M., 
<<Traducciones del arcediano Domingo Gundisalvo>>, en Al-Andalus, 12 (1947), pp. 295-338. 

5 La identidad del personaje, dentro de las diversas acepciones Iatinas del nombre del autor puede hoy ser 
afirmada, dentro de una razonada investigaci6n hist6rico-filos6fica. Puede verse al respecto: Die dem Boethius 
fiilschlich zugeschriebene Abhandlung des Dominicus Gundisalvi De unitate, en Beitrlige zur Geschichte der Phi
losophie des Mittelalters, Band I, Heft I, MUnster, 1891, p. 31: <<Dominicus Gundisalvi ist der Verfasser der Ab
handlung De unitate (Dominicus Gundisalvi, Gundissalinus, Gondisalinus, Gwndissalino). Mas recientemente, Ia 
identidad y el nombre del autor que nos ocupa ha sido investigada y afirmada por: Garcia Fay6s, J., <<El colegio de 
traductores de Toledo y Domingo Gundisalvo>>, en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, 33 (enero 1932), pp. 
109-123; Alonso Alonso, M., Temas jilos6jicos medievales (Ibn Dawud y Juan Hispano), Publicaciones de Ia Uni
versidad Pontificia de Comillas, 1959, p. 22; Ribera, F., <<Nuevos datos sobre los traductores Gundisalvo y Juan His
pano>>, Al-Andalus, 31 (1966), pp. 267-280; Diaz, G., Hombres y documentos de lafilosofia espwiola, Madrid, 
C.S.I.C, 1980. En 1999 Ia historiadora A. Rucquoi abog6 por una division entre el traductor y el fil6sofo en su ar
ticulo: <<Gundisalvus ou Dominicus Gundisalvi?>>, en Bulletin de philosophie medievale, 41 (1999), pp. 85-106; a 
este articulo se hicieron algunas precisiones, abogando de nuevo porIa unidad de autor y traductor: Pi dora, A./ Soto 
Bruna, M.J., <<Gundisalvus ou Dominicus Gundisalvi?>>. Algunas observaciones sobre un reciente articulo de Ade
line Rucquoi>>, en Estudios Eclesidsticos, 76 (2001), pp. 467-473. 
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ficaciones de lo recibido y proponen ala historia del pensamiento nuevas expresiones y plan
teamientos filos6ficos que acogen gran parte dellegado arabe, judfo y tambien latino6• 

La propuesta especulativa de Gundisalvo a partir de tales antecedentes puede situarse den
tro de una corriente neoplat6nica, que se aplica a la a la investigaci6n metaffsica de la estruc
tura del mundo, con objeto de pro bar la existencia de una primera causa, que no seni sino Dios 
como ser necesario y creador ex nihilo. Este razonamiento se encuentra explicitado en el De 
processione mundi1, obra en la que expone las coordenadas nucleares de su metaffsica, acor
de con la estructura del conocimiento y de las funciones de las facultades del alma que presenta 
en el De anima y en el De immortalitate animae8; habiendose escrito de este ultimo que «fue 
la primera presentaci6n occidental de la metaffsica aviceniana del alma, con los amilisis que 
derivan de ahf relativos ala teorfa del conocimiento (intelecto agente, intellectus adeptus)»9• 

Es muy probable que esta obra sea posterior a la que hemos mencionado como metaffsica, 
segun al menos la opinion de G. Biilow en los Beitrage; aceptado lo cual, puede con certeza 
aseverarse que en el desarrollo de su pensamiento, el arcediano procede segun el esquema chi
sico de la filosoffa: de la estructura de los seres creados se dirige al modo conocimiento de los 
mismos, para culminar en su causa primera. Y es que, para el y en ultima instancia, la filoso
ffa noes sino la assimilatio hominis operibus creatoris secundum virtutis humanitatis, un alle
garse del hombre a las obras del creador segun la fuerzas de la humana naturaleza (ed. deL. 
Baur, p. 6, 1-2). \ 

Desde esa perspectiva, a Gundisalvo le interesa tanto el estudio de las «obras del creador» 
como la fundamentaci6n de las «fuerzas de la humana naturaleza», de un modo tal que quede 
asegurada la posibilidad mencionada; esto es que el conocimiento humano pueda allegarse, en 
una cierta forma de asimilaci6n, al conocimiento de las formas de las cosas y de su primera 
causa, que es principium agens et creans10• Es en este pun to donde hade jugar su papella luz 
de la inteligencia agente. 

6 Tal vez el caso mas paradigmitico de esta recepci6n se encuentre en el De divisione philosophiae, ed. de 
Baur, L., en Beitrage sur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Band IV, Heft 2-3, MUnster, 1903; tratado 
que ha sido estudiado, entre otros por: Kinoshita, N., El pensamiento filosofico de Domingo Gundisalvo, Pr6logo 
de Cruz Hernandez, M., Universidad Pontificia de Salamanca, 1988, pp. 47-56; Fidora, A., <<Die Rezeption der bo
ethianischen Wissenschaftseinteilung bei Dominicus Gundissalinus>> en Berndt, R., Lutz-Bachmann, Stammberger, 
RalfM. W. (eds.), Scientia und Disciplina. Wissenstheorie und Wissenschaftspra.xis im Wandel vom 12. zum 13. Jahr
hundert, Belfn, Akademie-Verlag, 2002, pp. 178-191. 0 tambien: De Scientiis I Domingo Gundisal vo; compilaci6n 
a base principalmente de Ia <<Magala fi ihsa>> al-Bulum de Al-Farabf. Texto Iatino establecido por Alonso Alonso, 
M., Madrid, C.S.l.C. (lnstituto Miguel Asln), 1954. 

7 Des Dominicus Gundissalinus Schrift 'Von dem Hervorgange der Welt' (De processione mundi), ed. de 
BUlow, G., Beitriige zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Band XXIV, Heft 3, MUnster 1925; editada 
tambien por Menendez Pelayo, M,, Historia de los heterodoxos espanoles, Madrid, Espasa-Calpe, Austral, 1992 
(reed. De 1880), vol. II, pp. 189-221. Una nueva edici6n crftica, acompafiada de Ia primera traducci6n a! castella
node esta obra del Gundisalino se encuentra en: So to Bruna, M.J. I Alonso del Real, C., De processione mundi. Es
tudio y edicion critica del tratado de D. Gundisalvo, Pamplona, Eunsa, Serie de Pensamiento Medieval y Rena
centista, 1999: en las primeras 107 paginas de este libro he llevado a cabo una exposici6n de las lfneas principales 
del pensamiento gundisalino; pudiendose encontrar ahf Ia bibliografla mas relevante al respecto. El De processio
ne mundi sera citado en este articulo segtin Ia ultima edici6n mencionada en esta nota. 

8 De estas obras, de las que presumimos Ia autentica autorfa gundisalina en este articulo, se citaran aqul las 
siguientes ediciones: Muckle, J. T., Liber Dominici Gundisalini De Anima ex dictis plurium philosophorum collectus, 
en <<De Anima of Dominicus Gundissalinus. Edited by J. T. Muckle, C. S. B., with an introduction by Etienne Gil
son>>, en Medieaeval Studies, 2 (1940), pp. 23-103. BUlow, G., Des Dominicus Gundissalinus Schrift Von der Uns
terblichkeit der Seele (Gundissalinus De immortalitate animae), herausgegeben und philosophiegeschichtlich un
tersucht, nebst einem Anhange, enthaltend die Abhandlung des Wilhelm von Parfs (Auvergne) De immortalitate 
animae, en Beitriige zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, Band II, Heft 3, MUnster 1897. 

9 Chenu, M.D., La theologie au douzieme siecle, parfs, Vrin, 1966, p. 138. 
10 De Anima, p. 93, 6. 
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2. INTELLECTUS E INTELLIGENT/A EN DE PROCESS/ONE MUNDI 

En el De processione mundi explica la relacion entre el creador y las criaturas, donde la 
processio se refiere al momento de la creacion como difusion divina, en una interpretacion ya 
cristiana del emanacionismo de corte platonico11 ; implicando la idea de que el mundo creado 
es una teofanfa o manifestacion de su primer principia. Processio muestra asf la relacion entre 
el primer ser, que es aquf unidad de simplicidad, y las realidades que de el proceden; siendo 
esencial a toda procesion el que se realice mediante semejanza de lo derivado con aquello de 
lo cual deriva. Con esta idea cornienza precisamente la obra: «Las cosas invisibles de Dios son 
contempladas, inteligidas, por la criatura del mundo a traves de las cosas que han sido crea
das. Pues si contemplamos atentamente estas cosas visibles, precisamente a traves de elias su
bimos a la contemplacion de las cosas invisibles de Dios. Pues las huellas del creador son las 
adrnirables obras de la criatura visible, y por eso rastreando a traves de elias, que de El pro-
ceden, llegamos a El rnismo»12• · • 

Desde estas prernisas, el examen del proceso cognoscitivo reviste una importancia capi
tal; pues --como acaba de leerse- unicamente la captacion inteligible del ente creado perrnite 
el acceso a aquello -el Absoluto- que constituye el fin ultimo del entendirniento y del filo
sofar racional. En este punto es aceptado en gran parte el esquema gabiroliano: el mundo de 
las criaturas aparece como una suerte de jerarqufa de unidades, jerarqufa que se establece segun 
la proxirnidad o lejanfa respecto de la primera unidad. En el nivel fnfimo se halla lo que es uno 
solamente por continuidad o agregacion: la materia con cantidad; situandose en el nivel supe
rior la unidad de la inteligencia, que es unidad de simplicidad y, por debajo de esta, la unidad 
del alma, que es inferior por darse en ella la mutacion y la diversidad. 

De un modo paralelo a esa estructura ontologica, Gundisalvo establece el proceso cog
noscitivo humano como una progresiva elevacion, desde el conocirniento sensible hasta el co
nacimiento intelectual en su mas alto grado, y apto para comprender la primera causa como 
forma simple. En este contexto, establece la importancia que ocupa la persona humana en el 
con junto de la creacion, en cuanto ser destinado a revelar «la potencia, sabidurfa y bondad del 
creador, que son cosas invisibles de Dios»13• Para ello, el hombre consta de varias potencias 
cognoscitivas ordenadas escalonadamente: los sentidos aprehenden las cosas sensibles unidas 
en la materia; la imaginacion las formas sensibles en la materia ausente; la razon aprehende las 
formas sin materia; el entendirniento o intelecto se dirj,ge solamente a las formas inteligibles; 
y, por fin, la inteligencia capta una forma simple por completb, que noes sino la causa del uni
verso: «Se asciende a la inteligencia por inteleccion o por demostracion, al intelecto por la 
razon, a la razon a traves de la imaginacion, y a la imaginacion por los sentidos. Pues los sen
tidos aprehenden las formas sensibles en una materia inmediatamente presente, la imaginacion 
las formas sensibles en una materia ausente en ese momento, y la razon las formas sensibles 
aparte de la materia; el intelecto, solo las formas inteligibles, y la inteligencia una sola forma 
simple. Por consiguiente, la mente humana contemplando asciende aDios por esto~ escalones 

11 El termino es empleado en general en el neoplatonismo cristiano; se encuentra asf en autores como: Pseu-
do-Dionisio Areopagita, lbierry de Chartres, Juan Eckhart, Juan Escoto Eriugena o Nicolas de Cusa; cfr. a este res
pecto: Riccati, C., <<Processio>> et <<explicatio>>. La doctrine de la creation cez Jean Scot et Nicolas de Cues, Napo
les, Bibli6polis, 1983; Haring, M. H., <<lbierry of Chartres and Dominicus Gundissalinus>>, en Medieaeval Studies, 
26 (1964), pp. 271-286. Tambien W. Beierwaltes afirma con nitidez Ia filiaci6n neoplat6nica de Gundisalvo en el 
tema que se refiere a Ia relaci6n Dios-criaturas ( o Unidad-multiplicidad), en Identitiit und Differenz, Frankfurt am 
Main, Klostermann, 1980, p. 50. 

12 De processione mundi, ed. cit., n. 1. A partir de aquf, en esta obra va explicando Gundisalvo las tesis que 
sostuvo en el De unitate et uno; cfr. Pastor Garcfa, J. T., <<Domingo Gundisalvo, el arcediano segoviano>>, en Far
los Martinez, M. I Velazquez Campo, L. (coords.), Lafilosoj{a espanola en Casiilla y Le6n. De los or{genes al Siglo 
de Oro, Universidad de Valladolid, Secretariado de Publicaciones e intercambio cientffico, 1997, p. 67. 

13 De processione mundi, n. 1. 

J 
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y la bondad divina desciende al hombre. La raz6n inquiere componiendo y resolviendo; re
solviendo asciende, componiendo desciende. Pues en la resoluci6n comienza desde las cosas 
ultimas, y en la composici6n desde las primeras. Por tanto, a traves de las cosas que han sido 
creadas, la criatura del mundo contempla, inteligidas, las cosas invisibles de Dios»14• 

Del modo expuesto, la Unidad primera, que no es sino Dios en este sistema, constituye la 
cima trascendente de la que procede el universo entero; y, a su vez, es alcanzada -supuesto 
un riguroso paralelismo entre la ontologia y la gnoseologfa- por la que asimismo constituye 
la cumbre de las facultades humanas: la inteligencia. Es digno de seiialar que esta operaci6n, 
mediante la cualla filosoffa encuentra una estricta relaci6n entre la estructura del universo y 
el proceso cognoscitivo se debe al replanteamiento gundisalino de las tesis avicenianas; de tal 
modo que puede sostenerse que el punto crftico en el que se efectua la disociaci6n entre la fi
losoffa del s. XII y la del s. XIll es, precisamente, la teorfa del conocimiento. Donde Gundi
salvo hajugado el papel principal, tratando precisamente de solucionar, desde un planteamiento 
ya cristiano, el problema del intelecto agente que habfa quedado sin resolver en Avicena15• 

E. Gilson seiial6 en su momento que la distinci6n gundisalina entre el intelecto y la inte
ligencia corresponderfa ala distinci6n agustiniana entre la ratio inferior y la ratio superior; son 
sus palabras: «La ciencia es la comprehension de la forma de una cosa por el intelecto o por 
la imaginaci6n. Cuando la forma es captada por la imaginaci6n, la ciencia es sensible. Cuan
do es captada por el intelecto, es inteligible. Para que haya ciencia inteligible es necesario que 
la forma se una al intelecto que la capta. Pero el alma no puede captar lo sensible sin inter
mediario, porque su modo de ser no es el mismo. Por el contrario, puede captar lo inteligible 
sin intermediario, pues su modo de ser es de la misma naturaleza. Cuando aprehende laver
dad que se refiere a las cosas sensibles, pone en acci6n su intelecto y adquiere la ciencia; cuan
do aprehende la verdad que se refiere a los inteligibles, pone en obra su inteligencia y adquiere 
la sabidurfa»16• Resultando asf que el intelecto y la ciencia son utiles en la medida en lame
dida en que se dirigen a la inteligencia y a la sabidurfa, que tiene por objeto la contemplaci6n 
de las cosas invisibles de Dios; como resume Gundisalvo en el mismo De processione mundi: 
«Para la especulaci6n hay tres cosas necesarias: raz6n, demostraci6n e inteligencia. La raz6n 
es necesaria para la composici6n, la demostraci6n para la disposici6n, para la causa la inteli
gencia»17. 

Ciertamente, resulta clara la influencia del agustinismo en Domingo Gundisalvo; aunque 
pueda ponerse hoy en cuesti6n la tesis de E. Gilson, segun la cual Gundissalinus seria el ini
ciador de una corrienie que el denomina como el «agustinismo avicenizante» 18• En todo caso, 
ha de aceptarse que la explicaci6n gilsoniana acerca de que el alma puede captar lo inteligible 
sin intermediario se refiere, a mi juicio, a la doctrina propia del Gundisalino de que con la ad
quisici6n de la sabidurfa, la inteligencia se aquieta en la contemplaci6n del ser supremo; y, ade
mas, que la virtud mas noble del alma no tiene un instrumento correspondiente en el cuerpo: 
asunto este clave para comprender las pruebas acerca de la inmortalidad del alma basadas en 
la actividad intelectiva y expuestas en el De immortalitate animae: «Essentia igitur intellectus 

14 De processione mundi, n. 2. Cfr. Gilson, E., <<Avicenne en Occident et au Moyen Age>>, en Archives d'-
Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age, 44 (1969), pp. 89-121. 

15 Opinion sostenida por: Chenu, M.D., o. c., p. 103. 
16 Gilson, E., <<Pourquoi Saint Thomas a critique Saint Augustin>>, en Archives d'Histoire Doctrinale et Lit-

teraire du Moyen Age (1926-27), pp. 3-27; seglin este articulo, Santo Tomas no ha podido leer a Avicena mas que 
mediante Ia traducci6n de Gundisalvo: p. 35, nota 2. 

17 De processione mundi, n. 2. 
18 Sobre el cuestionamiento de Ia tesis de E. Gilson: Fidora, A., <<On the supposed 'Augustinisme Avicenni-

sant' of Dominicus Gundissalinus>>, en Veritas (Porto Alegre), 47, n. 3 (sept. 2002), pp. 387-394; y, anteriormente, 
Teicher, J., <<Gundissalino e I' Agostinismo Avicennizzante>>, en Rivista di Filosojia Neoscolastica (Milan), 26 (1934), 
pp. 252-257. 
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non pendet ex corpore, cum eius operatio propria impediatur ab illo et per illus» 19; por donde 
ya al nivel del intelecto se encuentra la separaci6n de la materia que es requerida tambien para 
la actividad de la inteligencia, encargada, en esta vida, de acceder a la contemplaci6n de la 
causa primera, por la cual se aquieta el proceso cognoscitivo; doctrina toda ella establecida asi
mismo en el De Anima: «Sed quia horum omnium sapientia cognitio est, ideo sapientia est 
comprehensio veritatis earum rerum quae sunt vere et quae sui immutabilem sortiuntur subs
tantiam. Sicut autem per intellectum scientia sic sapientia per intelligentiam acquiritur, quae 
secundum Boethium paucorum admodum hominum est et soli us Dei. Intelligentia enim est al
tior oculus animae quo se vel Deum et aetema contemplando speculatur»20. La inteligencia es, 
en el De processione mundi y en el De Anima, como el ojo mas profundo del alma, con el que 
al mirar se ve aDios y las cosas etemas. Para que esto tenga Iugar, sera preciso desarrollar una 
teorfa de la luz, mediante la cual pueda explicarse la, por asf decir, luminosidad de las cosas 
materiales que se hace patente a la luz intelectual. 

3. LA CONTEMPLACION DE LA FORMA MEDIANTE LUCE INTELLIGENTIAE 
AGENTIS 

Gundisalvo alude de un modo mas explfcito a la luz de la inteligencia agente en el trata
do De Anima; se trata aquf de una inteligencia que esta siempre en acto y que permite la exis
tencia en nuestro intelecto de una luz analoga, participada, otorgandole la capacidad de pasar 
del estado de potencia al estado del acto -intellectus in effectu o intellectus in adeptus ab alio. 
El Gundisalino recoge en este punto la doctrina de un intelecto agente universal, que ahora 
viene a ser interpretado como Dios mismo, pero sin obviar la propia luz de la humana facul
tad: encontramos en ello la original aportaci6n de Domingo Gundisalvo a la historia de la fi
losoffa medieval sobre el intelecto agente. Por otra parte, y como venimos sosteniendo en este 
artfculo, su aportaci6n en este caso se encuentra en plena consonancia con las proposiciones 
presentadas en su obra metaffsica. 

En efecto, en el De processione mundi Dominicus Gundissalinus habfa estudiado la es
tructura del ente creado y su procedencia de una causa primera; advirtiendo ahf que las facul
tades intelectuales humanas unicamente podfan acceder al ser de la cosa en la medida en que 
la forma de estas se comporta como la luz que declara 'y pe~ite ver al entendimiento lo que 
la cosa es. Se expres6 entonces del siguiente modo: <<Por ello Ia, forma se llama oportunamente 
omato y luz de la materia, (pues) asf como la luz suele declarar la forma de la cosa y desvelar 
su ocultamiento, asf por la forma aparece Ia materia, sin la cual se oculta en la potencia»21 . La 
recurrencia ala noci6n de luz para expresar la forma de la cosa no es en este momento un mero 
recurso literario. Antes bien, de influencia gabiroliana22, resulta la expresi6n adecuada de una 
metaffsica que acoge la teorfa de la emanaci6n para explicar la creaci6n en un contexto de tras
cendencia23. 

19 Ed. cit., p. 5, 24-26; cfr. Enders, J. A., <<Die Nachwirkung von Gundissalinus 'De irnmortalitate anirnae'>>, 
en Philosophisches Jahrbuch, 12 (1889), pp. 382-392; Schneider, A., Die Psychologie Alberts des Crossen, nach 
der Que/len dargestellet, Miinster, 1903, esp. pp. 403-447. En 1976 Allard, B. C., puso en cuesti6n Ia autenticidad 
de esta obra, en su artfculo: <<Note sur le De irnmortalitate anirnae>>, en Bulletin de philosophie medievale, 18 (1976), 
pp. 68-72. 

20 De Anima, pp. 98-99, 33 y 1-5. 
21 De processione mundi, n. 43. 
22 Cfr. Brunner, F., Metaphysique d'lbn Gabirol et de Ia tradition platonicienne, Ash gate, Aldershot, Hamps-

hire (gran Bretaiia)-Brookfield, Vermont (USA), 1997. 
23 Cfr. Bultmann, R., <<Zur geschichte der Lichtsymbolik im AltertuUJ>>, en Philologus, 97 (1948), pp. 1-36; 

Sernmelroth, 0., <<Gottes austrahlendes Licht zur Schofungs-und Offenbarungslehre des Ps. Dionysius Areopagita>>, 
en Scholastik, 28 (1953), pp. 481-503. 
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Asimismo, en ese contexto de trascendencia, Dios es la maxima luz que irradia la forma 
que ilumina en las cosas: «Pues todas las formas procedentes de la formas procedentes de la 
forma simple y primera de la divinidad aquf, como en cierto espejo, se multiplican con dife
rentes rostros y son aquf en verdad como ciertas imagenes grabadas de aquella forma. Pues la 
creaci6n de las cosas por el creador no es sino la salida de la forma de su sabidrirfa y volun
tad; y su impresi6n en imagen en la materia es a semejanza de la salida del agua que emana 
de su origen y su curso»24• 

Pues bien, continuando con el paralelismo establecido anteriormente, Domingo Gundi
salvo, en su obra de psicologfa filos6fica, va a establecer la necesidad de una facultad inte
lectual capaz de captar la forma de las cosas y de unirse a la primera luz del Intelecto Abso
luto o inteligencia agente25• Este Intelecto Absoluto es caracterizado como luz que esta siempre 
en acto y que infunde en el alma su luz para que esta aprehenda la mas pura forma simple me
diante luce intelligentiae agentis, como expresa en el De anima26, mostrando con ello la vin
culacion final de la actividad intelectiva humana ala luz primera y fuente de la vida. Esta co
herencia observada entre la obra metaffsica y la obra gnoseol6gica de nuestro autor es 
precisamente una sefial que nos hace preSumir la autenticidad del De anima21• 

Es para nuestro prop6sito importante el capftulo decimo de ese tratado. Sefiala ahf que el 
alma racional se caracteriza por tener dos facultades: <<Animae rationales duae sunt vires»28 : 

una es la virtus intelligendi y la otra es la virtus agendi. Esta ultima es denominada intellec
tus activus, y se dirige hacia las acciones corporales, orientando la acci6n humana. Mientras 
que la primera es la facultad contemplativa, que tiene por objeto las cosas superiores. El en
tendimiento contemplativo es informado por las formas universales abstrafdas de la materia. 

Uno y otro entendimiento pueden hallarse en pura potencia (intellectus materialis), donde 
el termino «material». se aplica a semejanza de la materia prim era, que, de por sf, no tiene nin
guna forma, pero es capaz de recibir todas las formas. Y se hallan en «potencia facil» cuando 
han recibido sus principios propios: proposiciones probables en el caso de la facultad activa, 
y los primeros principios en el caso de la facultad contemplativa; se habla entonces de inte
llectus in habitu o intellectus in effectu29• Ahora bien, cuando el intelecto contemplativo, al 
nivel de la peifectio, se encuentra en efecto absoluto, es decir, cuando la forma entendida esta 
presente en el, la entiende en su efecto y entiende que entiende, entonces se denomina -si
guiendo el modo de expresi6n aviceniano- intellectus in adeptus ab alio, lo cual implica su 
dependencia de algo exterioil0• El intellectus adeptus es denominado asf porque el intelecto que 
esta en potencia no puede pasar al acto si no es por un intelecto que se halle siempre en acto 

24 De processione mundi, n. 43. 
25 <<Sic anima rationalis cum coniungitur formis aliquo modo coniunctionis ex luce intelligentiae agentis, ap-

tatur ad hoc ut subsistant in ea ipsae formae nudae ab ornni permixtione ... >>, De Anima, p. 89, 2-4. 
26 De Anima, p. 88, 33. 
27 No obstante, Alonso Alonso, M., atribuye esta obra a Juan Hispano, con argumentos que aun hoy mere-

cen ser estudiados: <<Gundisalvus y el Tractatus De Anima>>, en Pensamiento, 4 ( 1948), pp. 71-77. Mientras que Gil
son, E., lo considera de Gundisalvo: <<Les sources greco-arabes de l'augustinisme avicennisant>>, en Archives d'
Histoire Doctrinale et Litteraire du Moyen Age (1927), pp. 89-149. Tambien Baeumker, Cl., <<Dominicus 
Gundissalinus als philosophischer Schriftsteller>>, en Studien und Charakteristiken zur Geschichte der Philosophie 
iiZSbesondere des Miitelalters, Mtinster, Aschendorffschen, 1927, pp. 255-275. Resulta fundamental el estudio de L6-
wenthal, A., Pseudo-Aristotele iiber die Seele. Eine psychologische Schrift des XII Jahrhunderts und ihre Be
ziehungen zu Saloma ibn Gabirol, Berlfn, Mueller und Mueller, 1891. Y mas reciente: Abelloos, E. B., <<Un cinqueme 
du 'Tractatus De Anima' de Dominique Gundissalinus>>, en Bulletin de Philosophie Medievale, 14 (1972), pp. 
72-85. 

28 De Anima, p. 84, 20 
29 De Anima, p. 87. 
30 <<Cum enim intellectus contemplativus est in effectu absoluto, scilicet cum forma intellecta est sibi prae-

sens et considerat earn in effectu et intelligit in effectu et intelligit se intelligere in effectu, quod tunc est in ea, vo
catur intellectus in adeptus ab alio>>, De Anima, pp. 87-88, 38 y 1-3. 
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(in effectu): «Qui ideo vocatur intellectus adeptus ab alio quoniam intellectus in potentia non 
exit ad effectum nisi per intellectum qui semper est in effectu»31. Asf pues, nuestro intelecto 
-cuando es in adeptus ab alio- recibe de este ultimo las especies de las cosas, pudiendose 
afirmar que posee propiamente Ia Iuz de aquella inteligencia agente, que esta siempre en acto32. 

La inteligencia siempre en acto es Ia Iuz que da Ia Iuz a nuestro intelecto, permaneciendo 
en el alma propiamente esa Iuz, y, por ende, las formas de las cosas: tal es ami juicio el giro 
propuesto por Gundisalvo a las doctrinas precedentes. Es decir, sin llegar a elaborar sistema
ticamente Ia doctrina de un intelecto agente propio en el ser humano, a! modo como poste
riormente Io hara Tomas de Aquino33, afirma sin Iugar a dudas Ia presencia inmanente a las fa
cultades humanas de Ia Iuz del intelecto agente. Ciertamente, es para ello necesario que nuestro 
intelecto se una -de algun modo- a aquella inteligencia que se halla ya en acto y que im
prime en el las especies; pero no Io es menos que, finalmente, Ia especie se halla en el intelecto 
humano que ve con su propia Iuz34. 

La inteligencia primera que da Ia forma inteligible es comparada con respecto a nuestra 
alma con el sol, por el cual son vistos los colores, y entonces, «asf como sin Ia Iuz exterior no 
se produce Ia vision, sin Ia Iuz de Ia inteligencia agente en nosotros, no se da ninguna com
prension de Ia verdad de Ia cosa»35. Esta comprension implica una abstraccion de los inteligi
bles (intelligibilia) a partir de las formas presentes en Ia imaginacion (imaginabilia)36; abs
traccion que es, en Ia obra gundisalina -y en perfecto acuerdo con su doctrina metaffsica de 
Ia processio de todas las cosas a partir del primer ser- una suerte de emanacion de Ia formas 
a partir de Ia primera intelligentia agens. Pero -insistimos- este proceso emanativo no su
prime en modo alguno Ia Iuz propia del intelecto humano, ni su operatividad, que consiste en 
disponerse para contemplar Ia formas inteligibles, Io cual constituye una autentica accion del 
alma: «Item virtus intellectiva abstrahit intelligibilia a quantitate et loco et situ et ceteris om
nibus»37. La abatraccion es propia del intelecto humano, de tal modo que Io inteligido es pro
piamente en el intelecto Ia forma de Ia cosa, que recibe tambien el nombre de similitudo y per
manece en Ia mente del que entiende38• 

Como se ha escrito: «Cuando Ia forma de una cosa se comprende por el entendimiento, 
que es Ia accion (actus) del alma, aquella media concepcion de Ia verdad de Ia cosa, que nace 
en Ia cosa entendida por el entendimiento agente (intellectus agens) y por el alma pasiva (anima 
patiens), se llama entendimiento pasivo. Este es intermedio entre el entendimiento por el cual 
entendemos, que es Ia accion (actus) del alma y el entendimiento, es decir, Ia cosa que enten
demos, o sea, Ia analogfa (similitudo), cuya forma retenemos,en Ia mente»39. Gundisalvo en 
efecto afrrma sin reservas que Ia forma intelecta habet esse in intellectu y que el alma en cuan-

31 De Anima, p. 88,3-5. 
32 Sobre Ia «correcci6n>> de Gundisalvo a Boecio en lo que se refiere a Ia intelecci6n de Ia ciencia divina: Fi-

dora, A., <<La metodologfa de las ciencias seglin Boecio: su recepci6n en las obras y traducciones de Domingo Gun
disalvo>>, en Revista Espanola de Filosofia Medieval, 7 (2000), pp. 127-136, esp. pp. 132-135. 

33 Cfr. Torruis de Aquino, Suma contra gelltiles, lib. II, caps. 59-79. 
34 <<Unde cum intellectus qui est in potentia coniungitur cum illo intellectu qui est in actu aliquo modo co-

niunctionis, imprimitur in eo aliqua species formarum quae est adepta ab extrinsecus>>, De Anima, p. 88,9-11. 
35 De Anima, p. 88, 13-15. 
36 <<lrnaginabilia enim sunt intelligibilia in potentia et fiunt intelligibilia in effectu, non ipsa eadem, sed quae 

extrahuntur ex illis>>, De Anima, p. 88, 36-38. 
37 De Anima, p. 39, 6. 
38 <<Cum enim forma rei sicut est ab intellectu qui est actus animae comprehenditur, ilia media veritatis rei 

conceptio quae ab intellectu agente in rem intellectam et ab anima patiente ab ea generatur, dicitur intellectus pas
sive medius inter intellectum quo intelligimus, qui est actus anirnae, et intellectum scilicet rem quam intelligimus, 
hoc est, cuius forrnae similitudinem in mente retinemus. Unde quia intellectus non est nisi similitudo forrnae rei quae 
in mente concipitur, a philosophis similitudo vocatur>>, De Anima, p. 89, 20-26. 

39 Kinoshita, N., o. c., p. 63. 
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to sujeto de los inteligibles, no es cuerpo, sino espfritu; esto es, una sustancia compuesta con 
la forma de la espiritualidad y de la racionalidad40• 

Finalmente, que el alma humana posee la capacidad propia, aunque amiloga y participa
da, de la inteligencia agente, es precisamente lo que permite a nuestro autor defender la in
mortalidad del alma humana en el De immortalitate animae; donde el principal argumento fi
losofico consiste en sostener que una sustancia inteligente debe incorruptible, pues solo las 
formas materiales son corruptibles. Una sustancia asf recibe o conoce las formas (species) de 
las formas materiales, precisamente porno ser material y no depender su actividad de organo 
corporal alguno41 • La actividad intelectiva o Vita uirtutis intellectiuae no es sino el mismo in
tellectus in effectu, que recibe su luz de lo mas noble, esto es, de lo que se halla separado de 
la materia42• 

En conclusion, puede sostenerse la tesis que en su momento E. Gilson presento sobre Gun
disalvo, a saber, que su gnoseologfa trata de coordinar un universo neoplatonico como el de 
Avicena, con la doctrina tradicional-de corte agustiniano- del Dios iluminador43• No obs
tante, la progresiva profundizacion en los textos yen la historia del intelecto en la edad media, 
permite avanzar que se halla en Gundisalvo un intento innovador en lo que se refiere a la fi
jacion de la estructura de las facultades cognoscitivas humanas; y ello de tal modo que debe 
afirmarse sin reservas que prepara el desarrollo de la doctrina del intelecto agente en el siglo 
XIII; y, mas en concreto, en la direccion de la afirmacion de una luz propia e individual en cada 
una de las almas humanas cognoscentes, cuando se dispone para unirse a la inteligencia de la 
cual emana la forma entendida44• 

M" Jesus Soto Bruna 
Universidad de Navarra 

Departamento de Filosoffa 
Edificio de Bibliotecas 

E-31080 Pamplona 
mjsoto@unav.es 

40 Cfr. De Anima, p. 39, 10-13 y p. 42; Callus, D. A., <<Gundissalinus 'De anima' and the problem of Subs-
tantial Form», en The New Scholasticism, (1939), pp. 338-355. 

41 Cfr. De immonalitate animae, p. 5, 7-11 y p. 6, 5-20. Cfr. asimismo el estudio de G. Biilow, en Ia edici6n 
que utilizamos, sabre Ia autoria gundisalina de esta obra. 

42 <<Manifestum est uirtutem istam nobilem aut esse duarum facierum, quarum altera illuminabilis est desu-
per, a rebus scilicet nobilius, incorporalibus, scilicet spoliatis a materia et ab appendiciis ipsius, altera, illuminabi
lis a parte inferiori, uidilicet corporalium et sensibilium ( ... ). Sed a superiori est nobilior eius perfectio et lumen no
bilius>>, De immortalitate animae, p. 19, 6-15; adviertase el paralelismo con las dos facultades presentadas en el De 
Anima. 

43 Cfr. Gilson, <<Les sources greco-arabes de l'augustinisme avicennisant>>, art. cit., p. 91. 
44 <<Dum autem anima humana generaliter est in corpore, non potest recipere intelligentiam agentem subito. 

Sed eius dispositio est sicut dicimus. ( ... ) Hie autem modus intelligendi in potentia est virtus quae acquirit animae 
intelligere cum voluerit, quia cum voluerit coniungetur intelligentiae a qua emanat in earn forma intellecta>>, De 
Anima, p. 95, 1-11. 




