
Revista Espanola de Filpsoffa Medieval, 9 (2002), pp. 11-17 

LA DOCTRINA DEL ENTENDIMIENTO EN AVICENA 

Miguel Cruz Hernandes 
Universidad Aut6noma de Madrid 

RESUMEN 

La doctrina del entendimiento agente de Avicena es una «lectura>> islamica de Ia tradici6n griega del 
pensamiento de Arist6teles sobre el tema, con el precedente de Ia interpretaci6n de al-Flrritbl y las cono
cidas influencias sobre Averroes, Maim6nides y Ia escolastica latina. Por su importancia se traducen los 
textos esenciales de Avicena. 
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ca medieval. 

ABSTRACT 

Avicenna's doctrine about the active intellect is a Islamic interpretation of aristotelical tradition. Be
cause of significance on medieval scholasticism, on translate the main texts of Avicenna. 
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1. LOS TEXTOS DE ARISTOTELES 

La doctrina del entendimiento de Avicena ha ejercido una gran influencia en el pensa
miento medieval arabe, judio y Cristiano. El texto del Sij'li' sobre el tema fue traducido allatfn 
hacia el 1150 por Ibn Dawud con el titulo de Liber sextus De naturalibus y desde entonces, 
acaso empezando con Domingo Gundisalvo, su eco aparece en la totalidad de los textos me
dievales Iatinos. 

Como es bien sabido, la interpretacion aviceniana es una peculiar lectura «arabe» del texto 
aristotelico sobre el tema, y escribo «arabe» porque ya en al-Kindi y al-Farab'I hay antecedentes 
evidentes de la doctrina11viceniana. En cambio, no existe apoyo suficiente en el texto de Aris
t6teles que conviene reproducir ahora, y lo hago segun los textos traducidos que publique en 
1988. 

I. «El pensar (voE1v) y el teorizar (i1EropE1v) disminuye cuando degenera algun 6rgano 
intemo, pero el entendimiento (voiis) mismo es impasible» (De anima, 408b, 18-29). 

II. «A veces a los hombres se les oscurece el entendimiento por la pasi6n, la enferme
dad o el suefio (Ibidem, 429a, 7-8). 

III. «Respecto al entendimiento y ala facultad especulativa nada esta aun claro». (Ibidem, 
413b, 24-25). 

IV. «El entendimiento y la percepci6n sensible son analogos en cuanto que cada uno de 
ellos guarda identica relaci6n inmediata con su objeto respectivo. Como lavista en el 
ojo, asf es el entendimiento en la 'JIUX'Il». (T6picos, 108, 10-11, i:exto mas claro y pa
ralelo del De anima, 429a, 17-18). 
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V. «El entendimiento [ ... ] no posee actualidad hasta que piensa. Asf, pues, noes logico 
creer que este mezclado con el cuerpo [ ... ]. Es ellugar de las ideas ('toTios e!Sov) [ ... ], 
pero tan solo potencialmente [ ... ]. Cuando el entendimiento piensa en lomas alto que 
puede comprenderse, no por ello es menos capaz de pensar en cosas futiles [ ... ]. El en
tendimiento es capaz de pensarse a sf mismo [ ... ]. Y hablando genericamente, al igual 
que los objetos son separables de la materia, asf tambien son separables las faculta
des del entendimiento» (De anima, 429a, 21 a 429b, 22). 

VI. «Puesto que en todo tipo de cosas, al igual que en toda la naturaleza, existe algo que 
es materia (es decir: algo que potencialmente es todas las cosas), y algo diferente que 
es causa y principia creador con el que se hacen todas las cosas [realmente existentes], 
relacionados uno y otro del modo como una arte ('tEXV'tl) y su materia, tambien es ne
cesario que aquellos elementos se den en la psique (\IIUXrJ). El entendimiento (voiis) 
en sentido potencial (mat'l'tltiKoS) es tal porque viene a ser todas las cosas [como ma
teria]. Pero el entendimiento posee [tambien] otro aspecto [en tanto causa] por el cual 
hace todas las cosas [entendibles], este es una especie de estado positivo como el de 
la luz. Pues la luz, de algun modo, hace [visibles] actuales a los colores que solo lo 
eran potencialmente. Asi el entendimiento en este sentido es separable (XWPl<J[!OS), 
impasible (aTiat'l~s), sin mezcla (aj..lEtm'tos) y esencialmente actualidad (evepytta). 
En efecto el agente es siempre mas valioso (Tij..ltoYtcpov) que el paciente y el princi
pia (apxrj) que la materia (vArj). El conocimiento actual es identico a su objeto; en 
el individuo [concreto] el conocimiento potencial es temporalmente anterior al cono
cimiento en acto, pero considerado genericamente noes anterior al tiempo. El enten
dimiento no piensa a saltos y una vez separado (XWPc'tt'lEts) es su propia verdad 
(UA'tlt'l~s) y nada mas. Tan solo esto es inmortal (at'lava'tov) y perpetuo (ald10v). 
Pero no recordamos [antes de conocer, como crefa Platon] porque el entendimiento 
en este sentido no puede ser actualizado, ya que el entendimiento como potencialidad 
es perecedero, y sin aquel [el creativo] nada piensa». (Ibidem, 430a, 10-25). 

Los anteriores textos, pese a su parquedad y a su estilo poco brillante, ambas cualidades 
inherentes a la condicion de los escritos esotericos, seguramente nunca pensados para su pu
blicacion, posiblemente tienen un sentido original biologico. Como es bien sabido, Aristote
les utiliza su concepcion del hilemoifon vivo a la explicacion del en tender humano. Por tanto 
el entendimiento es una estructura; que sus comentaristas griegos, musulmanes, judfos y cris
tianos lo vieran en ocasiones como una cosa, es un problema historico-filosofico, pero Aris
toteles lo que quiso decir es que el entendimiento y el saber inherente a el es verdadero, in
mortal y etemo, pese a que los humanos entendientes no lo seamos. 

2. LA LLEGADA AL MUNDO ARABE-ISLAMICO 

La sociocultura arabe-islamica original al extenderse el Islam por un muy amplio espacio 
geografico e historico y tener necesidad de elementos organizadores de los saberes que brotan 
de su concepcion religiosa total del mundo (lecturas coranicas, comentarios, derecho, teologfa 
especulativa y espiritualidad), entro en contacto con la sabiduria antigua que a la vez era un 
saber total, una explicacion del cosmos y unas aplicaciones practicas. Lo mas dificil de en tender 
es la atraccion que sintio por la filosoffa estricta que le llevo a construir lafalsafa, un periodo 
tan brillante como concreto en espacio y tiempo (siglos IX-XI en Oriente y XI-XII en al-An
dalus). La idea de los falasifa (filosofos) islamicos es que la filosoffa formaba una continui
dad historica entre los «antiguos» (los griegos) y los «modemos» (los arabes o arabizados). El 
gran maestro fue Aristoteles, repensarlo es hacer filosoffa. Pero lo recibido lo es siempre con 
la forma del recipiente y este fue el ambito cultural del neoplatonismo sirio y alejandrino. 0 
sea: Aristoteles va acompafiado de los continuadores de la filosoffa helenica mas o menos co
mentaristas u originales. 
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En el caso que nos ocupa, Aristoteles no llega solo, sino con Temistio y Alejandro de Afro
disia entre otros, incluidas las aporias sobre el De anima de Teofrasto y las ideas de Aristocles, 
maestro de Alejandro de Afrodisia. Asf los textos del De anima antes citados se relacionan con 
los de la Metaflsica, (lambda 7, 1072b, 14-21; 9, 1074, 28-35) y Etica nicomaquea (X, 17, 
1177b, 26-34). Alejandro de Afrodisia al agregar el entendimiento habitual, y al conferir ca
racter extrfnseco al entendimiento agente, condiciona el problema. Asi, desde al-Kindr 
(180/796-295/873, aproximadamente) el entendimiento agente es una realidad formal unica. 
Al-Farab1 (muerto en rayab del339/ diciembre del950) presenta la organizacion del entendi
miento de acuerdo con las pautas que luego desarrollarfa y universalizarfa Avicena, en las que 
no entro, pues se desarrollaran en otro trabajo incluido en este volumen. 

3. EL ALMA SEGUN AVICENA 

Por descontado es evidente la preocupacion de Avicena por el hombre, su modo de ser y 
su peculiaridad intelectual, tanto las pautas aritotelicas y la tradicion de lafalsafa como la pro
pia concepcion islamica asf lo exigfan. En el con junto hilemorfico humano el determinante es 
el alma, principio animador del ser vivo, perfeccion del cuerpo humano al que actualiza. 

«El alma racional, que es un cierto sujeto para las formas inteligibles, no esta impresa en 
un cuerpo por el cual subsista, sino unicamente esta en posesi6n del cuerpo como un ins
trurnento, ya que el cambio de estado por la muerte del cuerpo, que cesa entonces de ser 
un instrumento para ella, no influye de modo alguno en su sustancia sino que lo sobre
vive; porque el principio de su ser lees dado por medio de sustancias imperecederas»1. 

Las mas altas de las funciones del alma son las racionales operadas por el entendimiento. 
A su estudio ha dedicado Avicena un esfuerzo profundo y extendido desde sus primeras obras 
hasta las ultimas, como he indicado en uno de mis ultimos trabajos. La amplitud de su consi
deracion puede resumirse en el esquema tornado de mi resumen de su pensamiento en la His
toria del pensamiento en el mundo islamico (3• ed.

1 
Madrid, 2000, vol. I, p. 254). 

4. EL ENTENDIMIENTO 

Como es sabido Avicena, advierte que el termino 'aql es un nombre equfvoco (mustarik). 
Sus diversos sentidos pueden agruparse en dos grupos: comun o vulgar y filosofico. En senti
do comlin pueden especificarse tres modos de significacion: lucidez mental, conocimientos uni
versales comunes y disposicion mental. En el primer caso, lo utilizamos al decir «fulano es muy 
inteligente» porque lo encontramos perspicaz. En el segundo caso, nos referimos a ciertos co
nocimientos universales comunes que se han ido adquiriendo poria experiencia y que hace a 
alguien entendido en este u otro quehacer. En el tercer y ultimo sentido lo utilizamos como re
ferenda a cierta disposicion natural que el hombre comun llama inteligencia. 

Los significados filosoficos que aparecen en casi todas las obras deAvicena que tratan di
recta o indirectamente del tema aparecen muy bien resumidos en la definicion tercera de la 
Risalat al-Hudud. Resumiendo los diferentes textos podemos enumerarlos del modo siguiente: 

Kitllb al-lsiirllt wa-1-tanbihat, ed. Forget, Leiden, 1892, p.l76. Utilizo por lo general, los textos y edi
ciones que utilice en 1946 para mi tesis doctoral, publicada en parte en La Metafisica de Avicena, Universidad de 
Granada, 1949. 
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1. El entendimiento distinto de la ciencia que indica los conceptos (tasawwuratYy las ver
dades (ta~diqat) presentes en nuestro espfritu (jitra), que fue expuesto por Arist6teles en los Se
gundos Analfticos. 

2. El entendimiento especulativo ( 'aq al-na:r.arl) o facultad de la psique que puede recibir 
las esencias formales de los entes universales en tanto que tales 

3. El entendimiento pnictico ('aql al-camali) o facultad afectiva (quwwat al-sawqiyya) que 
tiende hacia los entes concretos que ha aprehendido en relaci6n con un fin determinado. 

4. El entendimiento potencial o material ('aqlal-hayfllanz), llamado material porque puede 
ser todas las cosas o facultad anfmica que es capaz de recibir las esencias de las cosas abstraidas 
de sus materias concretas. 

5. El entendimiento habito ('aql bi-l-malika) al que se refiere Arist6teles en ellibro se
gundo de los Segundos Analfticos, siendo un grado potencial del entendimiento especulativo 
y que esta perfeccionado de tal modo que puede ser considerado como una fuerza cercana al 
acto. 

6. El entendimiento en acto ( 'aql bi-l-ficl) o perfecci6n anfmica que permite la intelecci6n 
y asimilaci6n de las formas inteligibles. 

7. El entendimiento adquirido ('aql al-mustaftid) que se comporta como una esencia abs
traida de toda materia, adquirida del mundo exterior y grabada en el alma. Presenta asf el grado 
mas elevado de preparaci6n intelectual del espfritu y por eso puede llamarse entendimiento 
santo. 

8. El entendimiento agente. 
Segun Avicena, de los entendimientos dos, tres, cuatro, seis y ocho ha tratado Arist6teles 

directa o indirectamente en ellibro De anima. 
La idea raiz de la concepcion aviceniana parece ser una distinci6n del entendimiento como 

potencia y como inteligencia. En el primer sentido es algo pasivo que se actualiza mediante la 
recepci6n de los inteligibles; en el segundo, es la operaci6n y el estado que conducen al co
nacimiento de la verdad. 

«El espiritu humano -se escribe en al-Quwwat al-insaniyya- es el realizado cuando 
concibe Ia idea intencional (mac ani) mediante Ia definicion y Ia realidad, limpia a esta 
idea de todos los caracteres extrafios que fluyen de su esencia y Ia toma por lo que con
tiene de comun a varios. Esto es realizado por Ia facultad Hamada entendimiento espe
culativo. El espiritu es parecido a un espejo; Ia fact!ltad es como el pulimentado del es
pejo; y los inteligibles se imprimen en el procedentes del flujo divino, como las siluetas 
en el espejo pulimentado [ ... ] siempre que Ia concupiscencia, Ia c6lera o Ia sensaci6n no 
empafien el espejo»2• 

El entendimiento especulativo tiene como finalidad el alcanzar la certeza sobre la fndole 
especffica de los seres cuya existencia es extrfnseca a la acci6n humana, mientras el practico 
tiene por fin conducir a una acci6n adecuada y su finalidad ultima es el_bien. AI alcanzar el ser, 
el entendimiento especulativo es el mas alto y noble del hombre. Pero toda acci6n especulati
va del entendimiento se produce estando en acto para lo que necesita de la operaci6n del en
tendimiento agente. 

5. EL ENTENDIMIENTO AGENTE 

Avicena enfoca el problema del entendimiento agente desde su doble modalidad de tal en
tendimiento o considerando a este como entendimiento separado o dator formarum .. Como tal 

2 al-Quwwat al-insliniyya, ed. en Ia col. Tis rasffil, El Cairo, 132611908, pp. 63-64. 
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es una sustancia capaz de pasar de potencia a acto al entendimiento humano que es capaz por 
sf mismo de abstraer los inteligibles siempre que tenga el concurso de dicho entendimiento 
agente, pues el entendimiento esta sometido al principio general metaffsico de que nada puede 
pasar de potencia a acto sin la accion de algo que este en acto. Asf, pues, el entendimiento hu
mano necesita de algo «que siendo en esencia un entendimiento, sea causa de que todo lo que 
sea entendimiento potencialpase a entendimiento en acto, y que sea suficiente para causar este 
paso de la potencia al acto en los entendimientos. Por relacion con los entendimientos que estan 
en potencia y por su intermedio pasan a acto, se Haman a tal entendimiento agente. El enten
dimiento agente es a nuestras almas, que son entendimientos en potencia, y a los inteligibles, 
que son inteligibles en potencia, lo que el sol es para nuestros ojos, que son videntes en po
tencia, y para los colores, que son visibles en potencia. Su accion hace pasar a unos y otros de 
potencia a acto[ ... ] De este modo, de este entendimiento agente des borda una potencia que se 
extiende sobre las cosas imaginadas, que son inteligibles en acto, y para hacer del entendi
miento en potencia un entendimiento en acto. Asf, lo mismo que el sol es visible por sf y es, 
ademas, causa [de la vision], porque convierte lo que era visible en potencia, visible en acto, 
igualmente esta esencia es por sf misma inteligible y causa al mismo tiempo [de la inteleccion], 
porque convierte en inteligibles en acto los demas inteligibles que estaban en potencia»3• 

En el Sija' ya estaba perfectamente desarrollada esta antigua concepcion aviceniana: «Los 
pensarnientos y las consitleraciones son movimientos que preparan al alma para recibir el flujo, 
lo mismo que el termino medio [de un silogismo] prepara la conclusion, aunque la primera 
[operacion] se hace de un modo y la segunda de otro [ ... ] Cuando el alma racional esta en re
lacion con estas formas por medio de la irradiacion del entendimiento agente, algo nace que 
es en cierto modo del mismo genero que aquellas y que en cierto modo no es del mismo ge
nero. Asf, cuando la luz se refleja sobre objetos coloreados produce en el ojo una impresion 
que procede de ellos y que no es completamente semejante a el. Del mismo modo, las image
nes inteligibles en potencia pasan a inteligibles en acto, no en sf mismas, sino lo que ha sido 
recogido sobre elias. Como la impresion obtenida por medio de la luz y [sacada] de las formas 
sensibles no es estas mismas formas, sino algo que se relaciona con elias, que nace por inter
media de la luz en el que recibe el objeto que esta frente a el»4• 

La dificultad de esta concepcion no se le escapa a Avicena que ha recurrido ala metafo
ra y a la descripcion simb6lica para intentar aclararla. Asf, en el llblit al-Nubuwat ha realiza
do un comentario a la aleya de la luz (Alcortin, 24,35) que dice: 

«Dios es la luz de los cielos yla tierra. Su luz es comparable a [lade] un nicho en el que 
hay un candil encendido. El candil esta en un fanal de vidrio cual estrella fulgurante. Se 
enciende [con aceite] de un arbol bendito, un aceituno que noes del oriente ni el occi
dente y cuyo aceite alurnbra casi sin que le haya tocado el fuego. Luz de luz, Dios diri
ge a su luz a quien quiere; Dios propone parabolas a los hombres; Dios conoce todo>>. 

El comentario de Avicena rebosa agudeza y belleza pero encierra un «sin que le haya to
cado el fuego>> que no resuelve todas las dudas. Dice as{: 

«El sentido metaf6rico [de la palabra luz] se entiende en dos sentidos: del bien ode la 
causa que produce el bien [ ... ] quiero decir que Dios, jensalzado sea!, es un bien en sf y 
es, ademas, la causa de todo bien. Asi, eljuicio es sobre lo esencial y lo no esencial. La 
expresi6n los cielos y la tierra significa el todo; nicho quiere decir el entendirniento ma
terial y el alma racional, pues el nicho esta en un muro para disponer mejor el alurnbra
do, ya que todo lo que esta junto a los muros refleja mejor y da mas luz. Asf, lo rnismo 

3 Nafllt, ed. El Cairo, 133111913, pp. 315-316. 
4 Sijll', ed. Teheran, 1303/1886, vol.I, pp. 356-357. 
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que el entendimiento se asemaja a Ia luz, de igual modo lo que recibe el entendimiento 
se asemeja a! cuerpo que recibe Ia luz, es decir, a lo transparente. El mejor transparente 
es el aire y Ia mejor atmosfera es el nicho. El nicho representa el entendimiento material 
que tiene, respecto del entendimiento adquirido, Ia misma relaci6n que el nicho con Ia 
luz. El candil representa el entendimiento adquirido en acto, ya que Ia luz es una per
fecci6n para lo transparente [ ... ] y hace pasar [a! entendimiento material] de potencia a 
acto. Asi, el entendimiento adquirido mantiene respecto del entendimiento material Ia 
misma relacion que el pabilo respecto del nicho [ ... ]». 

Dice despues: «Como una estrellafulgurante, porque [el pabilo] esta hecho de vidrio puro 
y transparente, no de vidrio coloreado, pues nada de lo coloreado puede ser considerado trans
parente. Se enciende [con aceite] de un arabol bendito, representa la facultad reflexiva, que es 
el sujeto y la materia de los actos intelectivos, del mismo modo que el aceite es el sujeto y la 
materia del pabilo. Ni del oriente ni del·occidente: el oriente designa clasicamente ellugar por 
donde aparece la luz y el occidente aquel por el que se pierde. Metaforicamente el oriente in
dica ellugar donde habita Ia luz y el occidente donde desaparece [ ... ]; su frase: ni del oriente 
ni del occidente es una imagen de lo que aqui decimos: la facultad reflexiva, en sentido abso
luto, no es una de las facultades puramente racionales en las cuales naciera Ia luz en sentido 
absoluto [ ... ] Tampoco es, ni mucho menos, una de las facultades bestiales o animales en las 
que se pierde su luz. [ ... ]. Cuyo aceite alumbra sin que le haya tocado elfuego, es una alabanza 
de la facultad reflexiva, pues el decir sin que le haya tocado el fuego se estan expresando los 
dos contactos: la union y el flujo. Llama fuego en sentido metaforico a lo que da luz [ ... ] esto 
es, al entendimiento universal. Este entendimiento no es como suponia Alejandro de Afrodi
sia (la opinion se remonta a Aristoteles) el Dios verdadero y primero. Porque este entendi
miento primero es uno, en un sentido y multiple [en otro] en tanto esta constituido por formas 
universales; y no es uno por esencia, sino uno por accidente, ya que posee la unidad que le es 
conferida por qui en la posee por sf mismo que es el Dios unico»5• 

Como los lslirlit fueron cuando menos rehechos al final de la vida de Avicena, el texto 
sobre el entendimiento agente aclara aproximadamente la funcion de dicho entendimiento: 

«La sustancia que recibe Ia impresion causada por los inteligibles [ ... ]noes corporal ni 
divisible; por tanto nada hay en ellos que sea semejante a un libre administrador, ni pa
recido a un tesoro, tampoco conviene que ella misma [per se] sea como un algo que ad
ministre libremente, mientras que alguna parte del cuerpo 0 alguna de sus facultades fuese 
como un tesoro, ya que los inteligibles no se imprimen en un cuerpo. Solo queda, pues, 
que exista algo extrinseco a nuestra sustancia en el cual esten las formas inteligibles, lo 
que seria [por tanto] una sustancia intelectual en acto cuando se produjese entre ellos y 
nuestras almas una cierta uni6n por Ia cual se imprimiesen en aquella las formas inteli
gibles [ ... ] Despues, cuando el alma se aparta de el [y se vuelve] hacia lo que esta ave
cindado en el mundo corporal, o hacia otra forma, enseguida se borra Ia semejanza que 
existia, como si el espejo por medio del cual el alma miraba hacia ellado de Ia santidad 
se hubiese vuelto [para orientarse] hacia ellado de los sentidos o hacia otra cosa santa. 
Y aquello no pertenecera de nuevo a! alma hasta que haya adquirido el hiibito de Ia union 
[con el entendirniento agente]. Esta uni6n tiene por causa una facultad remota, el enten
dimiento material; una facultad adquisitiva, el entendirniento hiibito; y una facultad per
fectamente preparada que tiene por mision orientar a! alma, cuando lo desea, hacia ellado 
de Ia iluminaci6n por medio de una disposici6n solidamente establecida y que se llama 
entendimiento en acto»6• 

5 ltblit al-Nubuwlit, ed. en Ia col. Tis' rasli'il, ed.ct. pp. 125-128. 
6 Isliral, ed.ct. p.129. 
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Las dificultades de esta concepcion fueron vistas primero, por Averroes, en un sentido muy 
peculiar, pues le conduce a Ia teorfa de la unidad del entendimiento material de todos los hom
bres, y en otro sentido por la escohistica latina desde finales del siglo XII hasta Ia aparici6n del 
averrofsmo Iatino, pero ello escapa de los lfmites de esta mi contribuci6n al tema que nos 
ocupa.7 

Miguel Cruz Hernandez 
Francisco Gervas, 9 

28020 Madrid 

7 Desde principios de 1946 hasta ahora he tenido que resumir mi exposici6n de este terna al menos en ocho 
ocasiones, contando con Ia presente. Salvo pequefias matizaciones en las traducciones creo que Ia versi6n inicial, 
publicada en 1949, conserva su valor, acaso porque cuando trabaje en 1946, Ia escasez de bibliograffa asequible me 
permiti6 una mayor libertad y un mas duro trabajo. Por razones obvias no debo entrar en una crftica hist6rico-filo
s6fica ni doctrinal del tema que romperfa el esquema del orden de nuestras intervenciones. 




