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Acontecimiento e historia 

 

  La problemática en torno a la historicidad se ha encontrado presente dentro de la tradición 

fenomenológica desde sus inicios. Ricouer señala que la condición histórica del hombre ha sido uno 

de los grandes núcleos del pensamiento husserliano. Con este término, el autor de El sí mismo como 

otro denomina el carácter dual del hombre como aquello hecho por la historia pero que es también 

hacedor de la historia. Precisamente, este doble sentido no significa ni una contradicción ni una 

carencia de índole conceptual, sino que pone de relieve la profunda densidad del pensamiento de 

Husserl. 

   Esta forma de problematizar la condición histórica se extiende a la manera de comprender la 

historia. Si los concepciones extremas en torno a ella radican en, por un lado, la linealidad causal, y, 

por otro, en la sumatoria inconexa y azarosa de hechos, la meditación fenomenológica se encuentra 

a igual distancia de ambas. En textos tales como “El origen de la geometría”, “La tierra no se 

mueve”y La crisis de las ciencias europeas es posible entrever una serie de puntos de convergencia 

donde la historia se manifiesta en sus complejas aristas. La historia no es ni repetición constante ni 

tampoco se encuentra constituida por cúmulos de novedades. 

    En este sentido, la articulación entre acontecimiento e historia se presenta como un pliegue donde  

la relación redefine a los elementos. El acontecimiento sólo puede ser pensado en la historia y la 

historia sólo puede ser pensada a partir de la lógica del acontecimiento. La institución en Grecia, 

por ejemplo, de la filosofía significó un acontecimiento de apertura a una historicidad definida y 

diferenciada de otras historicidades.  Esa historicidad se encuentra determinada, pues, por aquel 

acto inaugural. De la misma manera, puede ser pensada la emergencia de la ciencia moderna y su 

relación con la crisis de sentido que caracterizaría, según Husserl, a la época contemporánea. Crisis 

de sentido que es una crisis histórica. 

   En este punto se destaca el anudamiento de la relación historia-acontecimiento con la cuestión en 

torno al sentido. El acontecimiento puede ser pensado como la institución de un nuevo campo de 

sentido. Sin embargo, él no surge de manera ex nihilo sino que se dan un cúmulo de 

sedimentaciones históricas que posibilitan su emergencia. El caso de la geometria no-euclidiana es 

claro. Ella forjó un nuevo sentido a las ciencias, sin embargo, es la geometría euclidiana lo que la 

posibilitó. De igual manera, la geometría euclidiana emerge a partir de una historia previa de 

mediciones de tipo práxicas. 

     Cabe aclarar, que esto no significa ningún tio de causalismo. El acontecimiento significa un 

advenimiento de sentido, algo que antes estaba en estado latente pasa a un estado manifiesto. Este 

traspaso no sigue un orden necesario, hablar de posibilidad no es hablar de relación “causa-efecto”. 

Sin embargo, el advenimiento de sentido, para la fenomenología husserliana, no es un donar 



absoluto sino que se encuentra mediado o posibilitado por la historia acontecida, por la historia 

sedimentada. 

     En este aspecto, Merleau-Ponty continúa y hasta profundiza la posición husserliana. En palabras 

del filósofo francés “todo acontecimiento es del tipo del acontecimiento histórico”. En esta 

afirmación es posible elucidar el significado profundo de la relación, como así también la 

configuración del sentido del acontecimiento como de la historia. Si bien, por un lado, el 

acontecimiento significa la institución de un nuevo campo de sentido, este no puede  reducido a una 

“”fulgurancia” que irrumpe desde la nada en la historia. En “La guerra tuvo lugar” y en Las 

aventuras de la dialéctica, acontecimientos tales como la Segunda Guerra Mundial, la Revolución 

Francesa y la Revolución Rusa aparecen como momentos disruptivos del devenir histórico. Sin 

lugar a dudas dichos eventos forjaron un hiato y establecieron una suerte de discontinuidad 

histórica. Así y todo, todo anunciaba que “algo iba a ocurrir” aunque no se supiera, ni podría 

saberse, que es lo que iba a ser ese “algo”. 

    Humanismo y terror es una obra crucial en más de un aspecto. Es crucial porque se incribe en un 

momento crucial dentro un problema crucial. Es crucial para el despliegue del pensamiento 

histórico-político de Merleau-Ponty. Y también es crucial porque al exponer el dilema de la 

Revolución Rusa y de la aparición del terror, Merleau-Ponty se expone a sí mismo tomando una 

posición. La Revolución de Octubre generó un antes y un despues, no sólo a nivel histórico y 

político, sino también a un nivel ético y teórico. 

   En la obra de 1947, Merleau-Ponty se sumerge sin ningún tipo de ingenuidad en el problema. 

Frente a las acusaciones de campos de detención, de deportaciones, de persecusión ideológica, de 

los destierros a Siberia, el filósofo francés no duda en inmiscuirse en el debate, exponiendo las 

distintas argumentaciones y tomando una posición. Esta posición es la de “atenta espera”. La 

Revolución Rusa había abierto un nuevo campo de sentido donde confluían las más altas esperanzas 

de una sociedad libre del dominio del capitalismo con los terrores del devenir en un totalitarismo 

que aniquile toda oposición, además de  poner en tensión intereses economicos y de reconfigurar la 

división mundial del poder.  

    Ya en la década del ´40, la cuestión era acuciante: ¿la violencia ejercida por el estado soviético 

era un medio para terminar con toda violencia o, por el contrario, era una violencia que culminaría 

por instituir un estado totalitario? Frente a un devenir no definido, Merleau-Ponty elige llevar a 

cabo una atenta espera, antes de decidirse por una u otra alternativa. La actitud de Merleau-Ponty no 

es ni de complicidad ni de ingenuidad, por el contrario significa la asunción de la imposibilidad de 

prever con rigurosidad ciéntifica los caminos de la historia. 

   Con todo, la incertidumbre debe ser comprendida como ausencia de certeza en términos de 

cálculo y de exactitud. Se esperaba que alguna posibilidad se realizara y esas posibilidades se iban 



delineando en el transcurso de los hechos. En este aspecto, el acontencimiento no es previsible pero 

la historia deja entrever que algo sucederá. 

    Precisamente, para Ricouer resulta fundamental esta relación entre el acontecimiento y la espera. 

Ricouer retoma él concepto griego de Kairos para hablar del acontecimiento. Sin embargo, observa 

lúcidamente que el Kairos sólo es posible a partir de un discurso quepropicie la espera de ese 

acontecimiento. Retomando la teología de las tradiciones, el hermenéuta francés señala que la 

encarnación, si bien fue un acontecimiento disruptivo, ya se encontraba delineada su espera en el 

Antiguo Testamento, sobre todo en el caso de los Profetas.  
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