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Miguel Alejandro Garcia Ja-
ramillo: La doctrina de la cogi-
tativa en Tomds de Aquino y
sus fuentes, EUNSA: Pamplo-
na 1997, 418 pp.

A pesar de centrarse funda-
mentalmente en Santo Tomas, el
uso de las fuentes no representa
un mero recurso a la emdicion,
sino una herramienta hermeneu-
tica que Garcia Jaramillo acufia
para llenar lo que denomina los
huecos del pensamiento de To-
mas de Aquino.

Segiin el autor, la doctrina en
Tomas de Aquino, tal cual se
encuentra en sus obras y al me-
nos en el tema que aborda el li-
bro, no es simetrica ni esferica-
mente lisa: necesita ser sometida
a interpretacion precisamente en
el sentido de que hay que llenar
los huecos. No obstante esto,
estima que es coherente, Santo
Tomas parece haber escrito des-
preocupado del conocimiento que
su eventual lector pudiese tener
sobre Aristoteles, San Agustin,
Avicena, Averroes y San Alberto
Magno, entre otros. El hilo
conductor que nos lleva desde
estos pensadores hasta el
Aquinate, parece obedecer a un
intento de que la inercia diera
mayor peso a ciertas afir-

maciones y tesis que, sin estar
explicitas en Santo Tomas, vie-
nen a llenar los huecos de su
doctrina y que, en tales supues-
tos, es legitimo atribuirle; tam-
bien, por el contrario, con dicho
metodo ha logrado destacar
ciertas insuficiencias en su pen-
samiento, Asi, el recurso metodi-
co, cuando la situacion lo ame-
rita, a las fiientes, parece estar
justificado, toda vez que, en mi
opinion, no se entenderian ea-
balmente muchas de las expre-
siones del Aquinate en este punto
sin alusion a los textos de los que
recibio su formacion intelectual.

La manera de acceder al tema
sera mediante la exposieion de
tres puntos que considero que
pueden contener la sintesis del
trabajo,

a) En primer lugar, una tesis
que subyace en este trabajo,
senalada en los capitulos II y IV,
y que es la siguiente: es diferente
aprehender formas que
aprehender intenciones. Para
comprender eabalmente esta
afirmacion, debe inquirirse
acerca de que es una forma y que
es una inteneion en el
conocimiento sensitivo,

Como un primer acercamiento,
la forma es aquello que aprehen-
den los sentidos interiores. pero
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que antes fiieron percibidos por
los extemos, Entre los contenidos
formales son nombrados los
sensibles per se propios y comu-
nes, segun los interpretara Aris-
toteles; esto es, el color, sabor,
olor, figura, movimiento, etc, Es
decir, son aquellos contenidos
que inmutan al sentido extemo,
que integra o discieme el sentido
comun y conserva la imagina-
cion,

Por el contrario, los contenidos
intencionales son aquellos que
aprehenden los sentidos intemos,
pero no fueron antes percibidos
por los extemos, Entre los con-
tenidos intencionales son nom-
brados los sensibles per acci-
dens, como la amistad-enemistad
0 la utilidad-nocividad, Es decir,
son aquellos contenidos que,
encontrandose en las cosas sen-
sibles, no inmutan a los sentidos
extemos, sino que son captados
por la estimativa y conservados
por la memoria,

Profiindizando un poco mas,
los contenidos intencionales son
principio de accion y pasion;
mientras que los contenidos for-
males son vitalmente neutros, De
ahi que para Santo Tomas la
estimativa aprehende al individuo
como principio de accion y
pasion, mientras que la

imaginacion es tal que respecto
de las cosas que imaginamos nos
sentimos como si estuviesemos
considerando cosas terribles en
pintura, que no excitarian pasion
de temor u otra afeccion por el
estilo. En sintesis, mientras que
los contenidos captados por la
estimativa determinan acciones o
pasiones, los de la imaginacion
son vitalmente neutros,

Aportando una tercera defini-
cion relativa al contenido
intencional, Garcia Jaramillo
retoma el sentido que al termino
intentio le da Affhau -conocido
interprete de Avicena- quien lo
traduce como significacidn. Esta
traduccion, segiin el primero, no
parece violentar el sentido del
tennino, sino que lo enriquece e
incluso lo hace proximo a la psi-
cologia actual, De este modo
divide el conocimiento en
conocimiento sin significado y
conocimiento con significado,
Asi, segun lo visto, aprehender
sensiblemente con significado es
aprehender un objeto ligado a
acciones y pasiones, Por el con-
trario, aprehender sin significado
es aprehender un objeto sobre el
cual no se puede actuar o del
cual no se puede padecer nada,
Por eso ha expuesto en el capitu-
lo IV que los contenidos formales
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son neutros, es decir, no despier-
tan accion o pasion.

En el mismo capitulo FV, el
autor hace ver que la diferencia
entre imagen e intentio fue por
primer vez introducida por
Aristoteles en el De Memoria et
Reminiscentia (450a, 26-450b,
19) cuando se pregunto acerca de
que es lo que conocemos, "o lo
que se recuerda es la impresion
del espiritu o el objeto mismo
que la ha producido. Si es la
impresion, no recordariamos ni
poco ni mucho las cosas que
estan ausentes; y si (es) el objeto,
(el que se recuerda) ,̂c6mo es
que en el acto de sentir la
impresion recordamos el objeto
ausente que no sentimos?
Admitido que haya en nosotros
algo semejante a un sello o a una
pintura, i,a que se debe que no
sintiendo mas que esta cosa
recordemos sin embargo otra y
no recordamos esta misma cosa?
Si cuando se recuerda algo,
contempla uno en si esta
impresion y no siente otra cosa
que ella; ,̂c6mo es que se
recuerda, sin embargo, un objeto
que no esta presente?" (De
Mem. l;450a26-bl9),

Aristoteles mismo responde a
esta aporia diciendo que la
nocion que el alma contempla, es

cierta cosa en si misma, si bien
es igualmente imagen de otra
cosa, Y asi, en tanto que se
considera en si mismo, es una
representacion del espiritu; y en
tanto que hace relacion a otro
objeto, es como una copia y un
recuerdo

La imagen, pues, como cosa en
si es una forma y es conservada
en la imaginacion; pero la ima-
gen que lleva a otro es denomi-
nada intentio y es conservada en
la memoria,

Este sentido de intentio no esta
divorciado de los antes aludidos,
Santo Tomas dice que "el pre-
terito puede referirse a dos cosas:
al objeto que es conocido o al
acto de cognicion, Ambas cosas
se unen en la parte sensitiva,,, de
donde al mismo tiempo el alma
recuerda que el sintio en el pasa-
do y que el sintio cierto sensible
preterito" (Summa Theologiae,
I, 79, 6, c), Retomando la
doctrina planteada por Avicena y
Averroes, Garcia Jaramillo hace
ver como Santo Tomas debio
haber visto que mientras la
imaginacion se refiere ad
obiectum quod cognosciiur,
conservado en el thesaurus for-
marum, la memoria se refiere ad
cognitionis actum, conservado
en el thesaurus intentionum.
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Se puede decir, que la imagen
en si es el signo material y que el
verdadero signo formal {ducens
in aliud) es la intentio.

b) El segundo punto contiene
el desarrollo de la siguiente tesis,
igualmente presente en todo este
trabajo: las facultades sensitivas
aprehensivas no son conser-
vativas y viceversa.

Esta tesis, desarrollada en los
capitulos II y FV, fiie en primer
lugar formulada por Avicena y
despues acuiiada por Tomas de
Aquino,

Entre las facultades aprehensi-
vas se encuentra el sentido co-
mun y la estimativa; entre las
conservativas, la imaginacion y
la memoria, Que las conservati-
vas no sean aprehendentes signi-
fica que ni la imaginacion por si
imagina, ni la memoria por si
recuerda: en otros terminos, son
pasivas, Es por la estimativa por
lo que la memoria recuerda y por
la que la imaginacion imagina.
En otros terminos, imaginar o
recordar, es decir, la considera-
cion actual de lo que solo se tiene
habitualmente, le corresponde a
la estimativa, Esta refiexiona no
sobre si, sino sobre el llamado
archivo de las fonnas
(imaginacion), cuando imagina, o
sobre el archivo • de las

intenciones (memoria) cuando
recuerda, De este modo, se puede
decir con San Alberto que las
facultades conservativas tienen
dos actos: uno propio, por el cual
se definen, a saber, por con-
servar; y otro comun -que Garcia
Jaramillo llama en el primer
capitulo de su libro continuatio
en acto segundo- por el cual
evocan.

Este papel que la estimativa
realiza fi"ente a los sentidos in-
temos, lo realiza el sentido co-
mun respecto de los extemos: e
igual que las facultades conser-
vativas -que son pasivas- tienen
dos actos, los sentidos extemos -
que tambien son pasivos- tienen
tambien dos actos, A esta
consideracion Garcia Jaramillo
ha sido inclinado por el famoso
pasaje del De Somno (455a, 12)
expuesto al principio del capitulo
IV del libro: "Cada sentido
desempena a la vez una funcion
especial y una comiin. La
fiancion especial de la vista es
ver; la del oido, oir, etc, Pero
ademas hay una facultad comun
que acompana a todos los
sentidos y que a la vez ve, oye y
siente, Y asi, no es ciertamente
por la vista como se ve que se ve,

Ahora bien, se ha dicho que el
sentido comun y la estimativa
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son facultades aprehensivas,
Pero para Aristoteles, Avicena y
Tomas de Aquino aprehender —
en sentido estricto— es juzgar,
es decir, componer y dividir,
Estas tesis ofrecen al autor el
fundamento para hablar de dos
niveles de conciencia sensitiva y
de dos niveles de integracion sen-
sorial para cada una de las dos
facultades conservativas,

Aunque no la hace propia,
Garcia Jaramillo retoma una ob-
jecion cuyos origenes se pueden
remontar a Ockham y a los se-
guidores de San Agustin. En
efecto, los dos puntos hasta
ahora expuestos se podrian obje-
tar diciendo que se estan multi-
plicando innecesariamente las
facultades. Santo Tomas dice
reiteradamente que lo que la na-
turaleza puede hacer por uno, no
lo hace por dos, es decir, la natu-
raleza es economica, .̂Acaso no
estamos duplicando tanto los ni-
veles de conciencia como las fa-
cultades conservativas? Como ha
dejado ver Garcia Jaramillo en el
capitulo IV, ello no es asi. La
pauta para responder es inferida
por el autor a partir del analisis
de la conciencia incompleta
observada en la conciencia del
sueiio y en la conciencia del
olvido.

En cuanto a los niveles de
conciencia, el autor considera
que si se llegara a analizar
minuciosamente los opusculos
De somno et vigilia y De somnis
se vera que la conciencia del
sueiio impone un doble nivel de
conciencia sensitiva.

En De somno et vigilia (455a,
25-455b, 13) se afirma que nos
dainos cuenta de que alguien
duerme por la ausencia de la sen-
sacion en general y la vigilia se
caracteriza por la presencia de la
sensacion, Y Aristoteles agrega:
"cuando el sentido que domina a
todos los demas y al cual todos
los demas van a parar, ex-
perimenta una afeccion, es muy
claro que todos los demas senti-
dos sin excepcion, deben expe-
rimentarla a la par con el",
Ahora bien, cuando hay impo-
tencia para sentir en general, es
claro que el principio mismo que
nos sirve para percibir sea el
responsable de dicha impotencia,
Dormir, pues, es la privacion o
impotencia del sentido comiin
para sentir,

Ahora bien, en el siguiente
opusculo, el De Somnis (461b
17-462a 7), se pregunta como,
pues, sentimos que dormimos, Y
afirma: "si durante el sueiio se
siente que se duerme, si se tiene
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conciencia de la percepcion que
revela el sueiio, la aparieneia se
muestra claramente, pues hay en
la imagen algo que nos dice que
ella se parece a Corisco, pero
que no es Corisco, porque hay
algo en el alma que nos dice que
lo que vemos no es mas que un
sueiio, Por el contrario, si no se
sabe que se duerme, nada hay
que contradiga a la imaginacion .

Segun el autor, si analizamos
bien este texto, es mediante "el
sentido que juzga en ultimo ter-
mino y en definitiva", "el
sentido que siente realmente",
por el que se distingue la imagen
en cuanto imagen {intentio) y la
imagen como cosa en si (forma),
Ahora bien, cuando la imagen se
toma como imagen -esto es,
como intentio-, entonces
tomamos los sueiios como
sueiios, Pero cuando la imagen
se toma como cosa en si,
tomamos a los sueiios como
reales, Ahora bien, ,̂de que
depende que cuando dormimos
tomemos el sueiio como sueiio o
lo tomemos como real? Al primer
caso, responde Aristoteles: "si se
siente que se duerme", o segiin
un desarrollo a partir del De
Somno, "si se siente que el
sentido comun es impotente para
sentir" o, para resaltar mas la

paradoja, "si se siente que no se
siente", se toma la imagen como
imagen, es decir, como mero
signo formal, Pero como no
puede ser el mismo sentido co-
mun el que siente los suefios, hay
un doble nivel de conciencia
sensitiva. Por el contrario, "si no
se sabe que se duerme", se toma
la imagen como real,

De este modo, si en el sueiio se
sabe que se esta dormido por la
concientizacion de la incons-
ciencia del sentido comun, en la
vigilia la estimativa es consciente
de la conciencia del sentido co-
mun, Y no podria ser de otra
manera, pues cuando dos facul-
tades coneurren en un solo acto
entre ellas media una relacion de
instmmentalidad, Asi, pues,
cuando en la vigilia se juzga un
objeto presente a la vista, esta, el
sentido comun y la estimativa lo
juzgan tambien. Si en el orden
natural es cierto que segun la
continuatio en acto primero las
facultades inferiores pueden
existir sin las superiores, en la
continuatio en acto segundo las
inferiores no pueden actuar sin
las superiores,

Concluimos, pues, por nuestra
parte, diciendo que reducir por
economia el doble nivel de con-
ciencia sensitiva nos llevaria a
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dejar sin explicacion la concien-
cia del suefio, a no ser por acci-
dente.

Pero, como expone el autor en
el capitulo FV, tampoco el
criterio de economia se puede
apUcar a la duplicacion de las
facultades conservativas,
Nuevamente es la conciencia
incompleta la que nos saca del
escoUo, pero ahora" no es la
conciencia del sueiio, sino la
conciencia del olvido. Como lo
hizo ver muy bien San Agustin,
si el olvido es no saber, ^como
puedo saber que no se, pues el
saber esta presente y el no saber
ausente? Recordar que he olvi-
dado parece, pues, un circulo
cuadrado,

Es Avicena ahora quien sale a
la defensa, Igual que en San
Agustin, para Avicena si deseo
recordar o soy consciente de que
he olvidado, no lo he olvidado
todo: o conservo la forma o la
inteneion. El recuerdo se ejecuta
y el deseo de recordar termina
cuando he captado la eompara-
cion de la forma y la inteneion,
pues cuando dos objetos caen
bajo una misma eomparacion
pueden ser conocidos simulta-
neamente. Asi, para Avicena el
deseo de recordar tendra dos
direcciones segun que se conser-

ve y que se haya olvidado. Si se
conserva la forma, el movimiento
sera de esta a la inteneion; si se
conserva la inteneion, sera de
esta a la forma.

En el otro proceso, de la in-
teneion a la forma, la estimativa
considerara las acciones y pasio-
nes hasta que la propia estima-
tiva encuentre el color o sabor a
que estuvieron unidos a dichas
acciones.

La estimativa, pues, es como
la vista que tiene un ojo puesto
en el archivo de las intenciones y
otro en el de las formas, Mas
aiin, se puede calificar que a ni-
vel sensitivo el verdadero ojo es
el ojo de la estimativa, pues el
ojo ocular no ve, por ejemplo, los
sueiios y, en la vigilia, se ordena
como instmmento del sentido
comun y la estimativa, Y esto no
metaforicamente, sino en el mas
estricto sentido, pues la accion se
atribuye en primer lugar y ante
todo al agente principal y secun-
dariamente al instrumental,

c) El tercer punto que aparece
en el libro se refiere a la cogita-
tiva en relacion con las faculta-
des superiores del hombre y
alude a los capitulos V a VII del
mismo,

Garcia Jaramillo sostiene que
la cogitativa tiene un papel me-
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dial fundamental en dos movi-
mientos del alma, a saber, el
motus a rebus in animam y el
motus ab anima ad res.

La importancia de la cogitativa
en el motus a rebus in animam
se evidencia por dos denomina-
ciones adicionales que recibe esta
misma facultad: intellectus y ra-
tio. Tomas de Aquino expone
estas fimciones en los siguientes
puntos: "Asi como al intelecto
pertenece el juicio absoluto sobre
los primeros prineipios en uni-
versal y a la razon el discurso
sobre los prineipios a las con-
clusiones, asi tambien sobre los
singulares: la facultad cogitativa
se llama intellectus en cuanto
que tiene el juicio absoluto sobre
los singulares.,, y se llama razon
en cuanto que discurre de una
cosa a otra (In VI Eth. lect, IX,
n, 1255),

Estos conceptos han sido tra-
tados en el capitulo V del estudio
que ahora reseiiamos, donde se
ve que asi como la razon univer-
sal es collativa intentionum uni-
versalis, la razon particular es
collativa intentionum particula-
rism y asi como la intelecto le
corresponde el juidicium absolu-
tm de primis principis in univer-
salibus, a la cogitativa le corres-
ponde el juidicium absolutum de

singularibus.
El ejemplo reiterado de juidi-

cum absolutum de singularibus
es "esta hierba sano a Socrates",
Ahora bien, para Tomas de
Aquino toda collatio es un pro-
ceso definido bajo la formula ex
uno per multa ad unum. Asi el
per multa en la sensibilidad ani-
mal es inaccesible, dada su inca-
pacidad de objetivar refiexiva-
mente el pasado: los animales
usan las experiencias pasadas,
pero no las objetivan en tanto
que pasadas. La formula
"recuerdo que recuerdo" solo es
antropologicamente posible, Por
ello solo el hombre es capaz de
experimentum. Por la cogitativa
tomada como intellectus se que
hoy fue Socrates curado por esta
hierba; pero por la capacidad
refiexiva de la cogitativa se que
ayer tambien lo fiie Platon y un
dia antes Pericles, Esto es el per
multa que corresponde tambien a
la cogitativa en cuanto que es
collativa intentionum particula-
ri s. El punto terminal de este
proceso es la adquisicion de la
ciencia, esto es, la consideracion
de una cualidad al margen de los
singulares, punto ad unum de la
sensibilidad, pero ex uno del in-
tellectus universalis.

Bajo el motus ab anima in res.
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Garcia Jaramillo coloca en gene-
ral lo que Tomas de Aquino de-
nomina aplicatio, sea practica
como especulativa.

En el caso del intelecto nos en-
contramos con una peculiaridad
que no existe en la sensibilidad:
la misma facultad aprehende y
conserva. Por el contrario, la
estimativa aprehende, pero no
conserva, De aqui que cuando
refiexiona no lo hace sobre si,
sino sobre las facultades inferio-
res, Pero como el intelecto es
aprehensivo y conservativo, no
puede evocar lo que hay en el sin
una refiexion propia, Por esto el
hombre no puede intelligere ali-
quid sin intelligere se intelli-
gere, o en otros terminos, cuando
entiendo algo, entiendo que yo
entiendo algo (intelligo me inte-
Uigere lapidem).

No obstante esta situacion
privilegiada, para el autor la
evocacion del intelecto humano
no es pura. El fundamento de esa
idea es proporcionada por Tomas
de Aquino, quien repite insisten-
temente que el intelecto no cono-
ce nada sin una imagen de la
fantasia.

Ahora bien, como la estimativa
se puede volver a la imaginacion
y a la memoria, y es causa ins-
trumental de la inteleccion, la

aplicatio del intelecto tiene dos
direcciones. En el capitulo VII,
Garcia Jaramillo recoge como
explica Tomas de Aquino este
proceso en su eomentario al De
Memoria et reminiscentia,
donde dice: "cuando el alma se
convierte a la imagen en cuanto
tal, el intelecto ve algun
inteligible en el fantasma" y mas
adelante agrega. "cuando el
alma se convierte al fantasma en
cuanto que es cierta forma
conservada en la parte de
sensitiva.,. el intelecto considera
un universal" (In De Mem. lect,
III, n 343), En otros terminos,
cuando el intelecto se vuelve a
traves de la cogitativa a la
imaginacion, solo capta un
inteligible o un universal: por
ejemplo, pienso en el hombre,

Pero cuando se vuelve a la
memoria, considera al fantasma
como una imagen de aquello que
antes sentimos, y entendimos y
entonces considera a la imagen
como aquello ducens in aliud,
esto es, conoce un individuo. En
otros terminos, la inteleccion del
singular es judicativa: el singular
es juzgado, no conceptualizado,
Y es conceptualizado no en cual-
quier aplicatio, sino en la apUca-
tio a traves de la cogitativa a la
memoria.
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Estas son en sintesis las lineas
generales del presente estudio,
donde el autor ha querido hacer
ver la importancia de la estima-
tiva-cogitativa tanto en su rela-
cion con las facultades inferiores
como con las superiores.

La ventaja de la interpretacion
presentada se funda en una
consideracion activa y articulada
del conocimiento, De modo que
cuando el intelecto entiende, no
solo opera este, sino tambien la
cogitativa; pero esta no sola, sino
atendiendo al thesaurus forma-
rum 0 al thesaurus intentionum.
Para que el intelecto juzgue, debe
volverse sobre si con una refle-
xion propia y sobre la cogitativa
con una refiexion impropia; la
cual a su vez tendra que volverse
sobre la imaginacion y la memo-
ria tambien por una refiexion
impropia, Este es el proceso por
el que el intelecto quiere el singu-
lar y lo conoce, pero cuando lo
quiere es bajo la razon formal de
bien (como se ha tratado en el
capitulo VI) y cuando lo conoce
bajo la naturaleza comun (como
se ha tratado en el capitulo VII),
La eleccion de un bien particular
es un caso especifieo del cono-
cimiento del singular, pues las
acciones versan sobre el particu-
lar.

Aunque nuestra ponderacion
de la obra es positiva, por nues-
tra parte extraiiamos los temas
de la relacion de la cogitativa en
la aprehension de lo bello, y las
relaciones entre este plantea-
miento con las tendencias actua-
les de la psicologia contempora-
nea, a pesar de las refereneias
marginales que el autor realiza,

Maria Gabriela Arroyo Moreno
Universidad Panamericana






