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IN TRO DUC CIÓN

UNA PERSPEC TI VA DI FE REN TE SO BRE MA YO DEL 68 Y
LAS PRO TES TAS JU VE NI LES DE HOY

En 2018 se cum ple el cin cuen te na rio de Ma yo del 68. No fal ta- 
rán los aná li sis his tó ri cos y po lí ti cos, se gu ra men te cen tra dos
más en Fran cia que en otros paí ses. En el pre sen te en sa yo pre- 
ten do ofre cer una perspec ti va di fe ren te, por va rias ra zo nes que
pa so a ex po ner.

La efe mé ri de se gu ra men te se con ver ti rá en un mo ti vo de
ce le bra ción pa ra la iz quier da, pe ro no me nos de re fle xión, da- 
da la cri sis por la que es tá atra ve san do. La pa ra do ja es que, sin
em bar go, mu chos de quie nes en sal zan aho ra, des de un es píri- 
tu su pues ta men te pro gre sis ta, a los es tu dian tes de los se s en ta,
al mis mo tiem po no se can san de cri ti car cí ni ca men te los mo vi- 
mien tos ju ve ni les del pre sen te.

Las com pa ra cio nes en tre el pa sa do y el pre sen te las car ga el
dia blo: son tan ine vi ta bles co mo di fí ci les. En cual quier ca so, se
pue de de cir que la iz quier da de fi na les de los se s en ta dio una
bien ve ni da más cá li da a los jó ve nes que la de hoy día, que los
ta cha, en tre otras co sas, de anti sis te ma y po pu lis tas. Un buen
ejem plo es la ac ti tud ma yo ri ta ria del PSOE en Es pa ña an te el
15M y su de ri va ción po lí ti ca, Po de mos.

En cam bio, bas te re cor dar que en Fran cia los es tu dian tes
re ci bie ron el apo yo de in te lec tua les co mo Sar tre y que tam bién
los tra ba ja do res se cun da ron las pro tes tas. De las fi las del mo vi- 
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mien to sur gie ron fi gu ras que, co mo Fou cault, pa sa rían a con- 
ver tir se en los nue vos ico nos de la iz quier da pos mo der na.

En los EE UU, fi gu ras de la vie ja iz quier da se su ma ron a las
ma ni fes ta cio nes contra la gue rra de Vie tnam. El ca so más co- 
no ci do, sin du da, es el de Her bert Mar cu se, ale mán exi lia do en
Nor tea mé ri ca des de la Se gu ra Gue rra Mun dial, cu yo Eros y ci- 

vi li za ción se con vir tió en un bes tse ller en tre la ju ven tud uni ver- 
si ta ria al otro la do del Atlánti co.

En es te con tex to sur gi rá una “nue va iz quier da”. El cam bio
se nu trió de las crí ti cas al co mu nis mo de la UR SS por par te de
in te lec tua les de la vie ja iz quier da des en can ta dos con su de ri va
to ta li ta ria. Sin em bar go, en el gi ro no fue ron me nos im por tan- 
tes las rei vin di ca cio nes y las pro tes tas ju ve ni les de fi na les de
los se s en ta.

Aho ra bien, no siem pre Ma yo del 68 fue en ten di do y apo ya- 
do des de las fi las pro gre sis tas coe tá neas. Y no me es toy re fi- 
rien do a la po si ción de los par ti dos co mu nis tas pro so vié ti cos
más or to do xos. Es toy pen san do en in te lec tua les pú bli cos que
hoy día to da vía se gui mos con si de ran do pro gre sis tas.

En es te en sa yo exa mi na ré los ca sos de dos pen sa do res de
iz quier da que ata ca ron du ra men te al mo vi mien to es tu dian til:
me re fie ro a Adorno en Ale ma nia y a Pa so li ni en Ita lia. Evi den- 
te men te, am bos fue ron tes ti gos del sur gi mien to de las pro tes- 
tas en sus res pec ti vos paí ses, don de las ac cio nes de los jó ve- 
nes no tu vie ron el mis mo ca riz, al go que, de en tra da, ya te nía
que pro du cir di fe ren cias en sus perspec ti vas.

Sin em bar go, Adorno y Pa so li ni tam bién pen sa ban de for ma
dis tin ta en mu chos otros te mas. Sien do in te lec tua les pro gre sis- 
tas, di fe rían, in clu so es ta ban en las an tí po das, por sus ex pe- 
rien cias vi ta les, de for ma que sus ar gu men tos so bre Ma yo del
68, aun sien do crí ti cos, de bían lle var los a con clu sio nes dis tin- 
tas.
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El aná li sis del dis cur so de los dos in te lec tua les contra las
mo vi li za cio nes ju ve ni les de su tiem po tie ne in te rés en sí mis mo,
pues am bos na da ron contra co rrien te. Aho ra bien, tam bién po- 
de mos plan tear nos si sus ideas son de in te rés pa ra el pre sen te.
¿Se an ti ci pa ron los dos pen sa do res crí ti cos a nues tro tiem po,
vien do en ton ces lo que per ci be aho ra la iz quier da tra di cio nal
en las pro tes tas ac tua les?

En es te sen ti do, es in te re san te com pa rar las des ca li fi ca cio- 
nes mi no ri ta rias de aque lla épo ca con las ma yo ri ta rias de aho- 
ra. ¿Fue ron más o me nos en co na das? ¿Pro ce den del mis mo es- 
pec tro ideo ló gi co? ¿Por qué de rro te ros dis cu rrie ron?

Con es te li bro pre ten do ha cer una re fle xión so bre el pa sa do
des de los acon te ci mien tos del pre sen te y, a la in ver sa, in ten tar
ca li brar la in fluen cia de Ma yo del 68 so bre la com pren sión de
las pro tes tas ju ve ni les ac tua les. Sin em bar go, pa ra ello tam bién
se rá ne ce sa rio apor tar da tos e in ter pre ta cio nes so bre am bos
ex tre mos, pues co mo ve re mos, la mi to lo gía y la ideo lo gía en
mu chos ca sos han em pa ña do la vi sión ob je ti va tan to de las
pro tes tas de los se s en ta co mo de las ac tua les.

¿LAS ÚL TI MAS RE VO LU CIO NES BUR GUE SAS?

En tre los his to ria do res ha ha bi do y, de he cho, si gue ha bien do,
un de ba te so bre el pa pel que ha ju ga do la cla se so cial en las
re vo lu cio nes de la edad con tem po rá nea. Des de la Fran cia de
1798 has ta la Ru sia de 1918, pa san do por la Ale ma nia de 1848.
Pro ba ble men te el te ma que des ata más con tro ver sia es el del

pa pel ju ga do por la bur guesía1. De he cho, du ran te mu cho
tiem po se atri bu yó el atra so de paí ses co mo Es pa ña al ca rác ter
con ser va dor de la bur guesía.

La po lémi ca tam bién ha en vuel to los acon te ci mien tos de
Ma yo del 68, en el que al gu nos ana lis tas han que ri do ver una
re vo lu ción de las nue vas cla ses me dias, mien tras otros su bra ya- 
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ban el pa pel del pro le ta ria do. Pue de que al ha blar en abs trac to
de las re vo lu cio nes de fi na les de los se s en ta am bos ban dos
ten gan ra zón. Sin em bar go, si con cre ta mos y des agre ga mos,
ana li zan do los acon te ci mien tos país por país, el fiel de la ba lan- 
za se va de can tan do de uno u otro la do.

Sin du da, el Ma yo del 68 fran cés se ha con ver ti do en “la Re-  
vo  lu ción”, con ma yús cu las, por su ca rác ter trans ver sal. Ya des- 
de me dia dos de ma yo, los sin di ca tos de tra ba ja do res se cun da- 
ron las mo vi li za cio nes es tu dian ti les, que se ha bían ini cia do po- 
co an tes, en unos ca sos por se pa ra do y en otros uni dos a los
aso cia cio nes ju ve ni les.

El ca so de los EE UU es muy di fe ren te del fran cés en mu-  
chos as  pec tos. Sin em bar go, hay una gran coin ci den cia en tre
las re vuel tas ca li for nia nas y las pa ri si nas. Tam bién, al otro la do
del Atlán  ti co, las pro tes tas, en es te ca so, contra la gue rra de
Vie tnam, reu nie ron en las mis mas mar chas a es tu dian tes de
uni ver si da des de eli tes con las in fra cla ses de afroa me ri ca nos, o
los tra ba ja do res WASP.

Por el con tra rio, la con ver gen cia de cla se bur gue sa y tra ba- 
ja do ra no se dio en los ca sos de Ita lia y Ale ma nia. Al sur de los
Apen i nos, la agi ta ción de las uni ver si da des co men zó pron to en
el 68, mien tras que los tra ba ja do res no co men za ron sus huel- 

gas de ca rác ter po lí ti co has ta el oto ño del 692. Por lo tan to en
Ita lia hu bo un lap so de tiem po de ca si un año y me dio en tre la
re vo lu ción bur gue sa y la pro le ta ria.

En Ale ma nia el pe rio do que se pa ró a las re vuel tas es tu dian- 
ti les de las mo vi li za cio nes obre ras aún fue más di la ta do. La bo- 
nan za eco nó mi ca de fi na les de la dé ca da de los se s en ta, uni da
al fé rreo con trol de las ba ses por par te del sin di ca to ma yo ri ta- 
rio (IG Me ta ll), re tra sa ron las pro tes tas de los tra ba ja do res has ta
prin ci pios de los se ten ta.

A lo an te rior hay que su mar el he cho de que en las huel gas
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de los tra ba ja do res del Ruhr o de Ba vie ra ja más se co rea ron es- 
ló ga nes po lí ti cos co mo en Fran cia. Las rei vin di ca cio nes fue ron
ex clu si va men te de ca rác ter eco nó mi co, cen tra das en au men tos
sa la ria les, me jo ras en las con di cio nes de tra ba jo, etc.

Una ima gen ilus tra muy bien la dis tan cia que se pa ra ba a los
es tu dian tes y a los obre ros en Ale ma nia. Cuan do los jó ve nes
ocu pa ron las uni ver si da des de Frank furt o Ber lín, los lí de res sin- 
di ca les apo ya ron a las au to ri da des po lí ti cas, y en al gu nas fá bri- 
cas se que ma ron ban de ras co mu nis tas, pues se en ten día que

los es tu dian tes eran tí te res de la Unión So vié ti ca3.
Y ve re mos que, en efec to, Pa so li ni en Ita lia y Adorno en

Ale ma nia van a iden ti fi car y cri ti car el ca rác ter bur gués del Ma- 
yo del 68 en sus res pec ti vos paí ses. En de fi ni ti va, sí pue de ase- 
gu rar se que en Ale ma nia e Ita lia los acon te ci mien tos del 68
fue ron re vo lu cio nes con un com po nen te más bur gués que en
el ca so de Fran cia o los EE UU. Es to nos lle va a la cues tión de
la es pe ci fi ci dad de los dos pri me ros paí ses.

LA ES PE CI FI CI DAD DE ITA LIA Y ALE MA NIA

Por lo que ade lan ta ba en el apar ta do an te rior, sien do es tric tos,
con pro pie dad so lo se de be ría ha blar de “re vuel tas es tu dian ti- 
les de Ma yo del 68” en el ca so de Ale ma nia e Ita lia. ¿Por qué
no en el de los EE UU y Fran cia que, sin em bar go, son las prin- 
ci pa les re fe ren cias cuan do se pien sa en el fe nó meno?

Co mo ya aca bo de apun tar, en Pa rís no so lo fue ron los jó ve- 
nes uni ver si ta rios los que salie ron a las ca lles, pues muy pron to
fue ron arro pa dos por los sin di ca tos. In clu so en el ca so de las
mo vi li za cio nes es tu dian ti les, las aso cia cio nes ex clu si va men te
uni ver si ta rias se mez cla ban con los gru pos saté li tes de los par- 
ti dos po lí ti cos co mu nis tas o anar quis tas, con una am plia re pre- 
sen ta ción en las asam bleas y fo ros aca dé mi cos. En con se cuen- 
cia, cuan do pen sa mos en Fran cia de be ría mos ha blar en ri gor
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de la “re vo lu ción so cial de Ma yo del 68”, pues se dio un am- 
plio apo yo mu cho más allá de los es tu dian tes.

Pa san do a los EE UU, aho ra hay que te ner en cuen ta so bre
to do no tan to los fac to res de cla se co mo la di men sión tem po- 
ral. El fac tor de ter mi nan te de las agi ta cio nes fue la pro tes ta
contra la gue rra de Vie tnam. Pues bien, las mo vi li za cio nes de
los es tu dian tes sur gie ron des de el mis mo mo men to en que lle- 
ga ron los pri me ros mi li ta res nor tea me ri ca nos al país asiá ti co a
prin ci pios de los se s en ta ba jo la Ad mi nis tra ción Ken nedy. Y en
no viem bre de 1963, cuan do se pro du ce el ase si na to del ca ris- 
má ti co pre si den te ca tó li co, hu bo pro tes tas mul ti tu di na rias de
ca rác ter pa cí fi co contra la gue rra en las uni ver si da des de Mi chi- 
gan o Chi ca go, y de ca rác ter más vio len to en las de Har vard o

Prin ce ton4.
Aun que al prin ci pio se tra tó de mo vi li za cio nes que sur gían

de for ma es pon tá nea a ni vel lo cal, a la al tu ra de 1965 la aso cia- 
ción SDS (Stu den ts for De mo cra tic So cie ty), la de ma yor im- 
plan ta ción a ni vel na cio nal, ya co mien za a or ga ni zar ac tos de
pro testa en re pre sen ta ción de la ma yor par te de las uni ver si da- 
des del país. Pro ba ble men te la pri me ra fue la mar cha de Was- 
hin gton del 17 de abril, con la par ti ci pa ción de unos trein ta es- 
tu dian tes. Con el tiem po, las mo vi li za cio nes de dis tin to ti po
(sit-ins en uni ver si da des, ma ni fes ta cio nes, etc.) irían en au men- 
to, pe ro el clí max no se pro du jo en ma yo del 68, sino a prin ci- 
pios de la dé ca da de los se ten ta, cuan do ya go ber na ba un re- 
pu bli cano, Nixon, y era cla ro que la gue rra de Vie tnam se con- 
ver ti ría en la pri me ra de rro ta mi li tar de los EE UU.

Ade más, hay que su bra yar que, fren te al am plio apo yo so- 
cial que re ci bie ron los es tu dian tes fran ce ses, los nor tea me ri ca- 
nos se en con tra ron con una cla mo ro sa opo si ción de la opi nión
pú bli ca. Cuan do el su ce sor de Ken nedy en la Ca sa Blan ca, el
pre si den te John son, en vió el pri mer con tin gen te im por tan te de
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sol da dos de in fan te ría, la in men sa ma yo ría de los ciu da da nos
de los EE UU, en torno a un 85 por cien to, apo yó la mi sión en
el abier to cli ma de anti co mu nis mo que so lo se pue de en ten der
en el con tex to de la Gue rra Fría. Aun que la po pu la ri dad de la
ac ción mi li tar nor tea me ri ca na contra el Vie tcong fue des cen- 
dien do a me di da que au men ta ban los con tin gen tes de sol da- 
dos de los EE UU en via dos a Asia, y tam bién las ba jas en tre sus
efec ti vos, a prin ci pio del man da to del pre si den te Nixon, un 65
por cien to de los nor tea me ri ca nos aún se guía dan do su apo yo

a la gue rra5.
En con se cuen cia, mien tras en Fran cia se vi vió la “re vo lu ción

so cial de ma yo”, en los EE UU se pro du je ron “re vo lu cio nes es- 
tu dian ti les a lo lar go de la dé ca da de los se s en ta y prin ci pios
de los se ten ta”. Por lo tan to, las “re vuel tas es tu dian ti les de
Ma yo del 68” so lo su ce die ron en Ale ma nia e Ita lia. Co mo ve- 
mos, al in tro du cir es tos ma ti ces el pa no ra ma cam bia y las di fe- 
ren cias en tre los paí ses se ha cen pa ten tes.

ADORNO Y PA SO LI NI

Soy cons cien te de que, co mo se di ría co lo quial men te, com pa- 
ro pe ras con man za nas al contra po ner las fi gu ras de Pa so li ni y
Adorno. Los dos fue ron con si de ra dos en su mo men to dos
gran des in te lec tua les de iz quier da, tan to den tro co mo fue ra de
sus res pec ti vos paí ses. En am bos ca sos en contra mos un in te rés
pro fun do por el ar te co mo prác ti ca, y por la es té ti ca co mo teo- 
ría, en el cam po del ci ne y la mú si ca, res pec ti va men te. Y, cier ta- 
men te, los dos cri ti ca ron Ma yo del 68, coin ci die ron en ese des- 
pre cio por las pro tes tas ju ve ni les, pe ro es ta es una de las po cas
si mi li tu des que va mos a en con trar en tre am bos.

El ale mán na ció en 1903, vein te años an tes que el ita liano
(1922). Aun que am bos vi vie ron el trau ma de la Se gun da Gue rra
Mun dial, que des de lue go mar ca ría la vi da de am bos, el he cho
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es que per te ne cían a ge ne ra cio nes dis tin tas. Adorno po dría ha- 
ber si do el pa dre de Pa so li ni. Por otra par te, su po si ción ins ti tu- 
cio nal y su pres ti gio so cial en el seno de Ale ma nia de Ita lia no
eran com pa ra bles. En 1968 Adorno era un ca te drá ti co de uni- 
ver si dad ya con sa gra do, al fi nal de su tra yec to ria in te lec tual.
Aun que su dis cur so era crí ti co con el ca pi ta lis mo y el Es ta do, el
he cho es que el in te lec tual es ta ba per fec ta men te in te gra do en
la so cie dad ale ma na, que le ha bía con ce di do nu me ro sos ga lar- 
do nes y mues tras de re co no ci mien to a su fi gu ra y su pen sa- 
mien to. Por que eso era Adorno por en ci ma de las ve lei da des

ar tís ti cas de su ju ven tud6: un pen sa dor aca dé mi co, con una vi- 
da es ta ble y a sal vo de so bre sal tos, en cum bra do en la to rre de
mar fil de la uni ver si dad.

En cam bio, la tra yec to ria aca dé mi ca de Pa so li ni fue bre ve.
No lle gó a ter mi nar sus es tu dios de Li te ra tu ra en la Uni ver si dad
de Bo lo nia por la Se gun da Gue rra Mun dial, y des pués fue au- 
to di dac ta, co mo pen sa dor y crea dor. De en tra da, su fa ce ta co- 
mo ar tis ta es la que aca so mar ca más sus di fe ren cias con
Adorno. Sin em bar go, aun que el ita liano es co no ci do en el ex- 

tran je ro so bre to do co mo ci neas ta7, ade más de los guio nes de
sus pe lícu las, es cri bió pro sa, poesía, tea tro, así co mo en sa yos
de es té ti ca, co mo el ale mán. En la edi ción más re cien te de sus
obras com ple tas, es tos es cri tos su man ni más ni me nos vein te
vo lú me nes, es de cir, tan to co mo el to tal de la pro duc ción fi lo- 
só fi ca del ale mán.

Fren te al con sen so que ro dea ba la fi gu ra de Adorno en Ale- 
ma nia, la de Pa so li ni siem pre es tu vo en vuel ta en la con tro ver- 
sia, pro duc to so bre to do de su con di ción de ho mo se xual, por
la que fue per se gui do de di ver sas ma ne ras por la Jus ti cia des- 
de su ju ven tud, y del tra ta mien to de la se xua li dad en sus pe- 
lícu las. No so lo la so cie dad “biem pen san te” ita lia na lo abo rre- 
cía: sus ac ti tu des y su obra le va lie ron el re cha zo ve la do del
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Par ti do Co mu nis ta ita liano, aun que Pa so li ni, des de muy pron to,
se adhi rió a su cau sa.

A to do lo an te rior, tam bién hay que aña dir la “ecua ción per- 
so nal”. Mien tras Adorno lle va ba una exis ten cia mo nó to na y
gris, más acor de con la aus te ri dad de la éti ca pro tes tan te que
con la teo ría crí ti ca que de fen día y cues tio na ba di chos va lo res,
el es ti lo de vi da de Pa so li ni era he do nis ta y siem pre abier to a
nue vas ex pe rien cias. Un da to ane cdó ti co es sin to má ti co. Mien- 
tras Adorno mu rió apa ci ble men te en la ca ma, Pa so li ni fue ase- 
si na do en cir cuns tan cias to da vía hoy en vuel tas en mis te rio.

Fi nal men te, pa ra en ten der sus ar gu men tos so bre las pro tes- 
tas del 68, hay que su bra yar las di fe ren cias en tre Adorno y Pa- 
so li ni en su com pro mi so co mo in te lec tua les. Co mo ya he se ña- 
la do, el ale mán era un pro fe sor de uni ver si dad cen tra do en la
es cri tu ra, la en se ñan za y las con fe ren cias. Sus tra ba jos apa re- 
cie ron en li bros, re vis tas es pe cia li za das en fi lo so fía, es té ti ca,
etc. y muy ra ra vez en me dios de co mu ni ca ción de ma sas, ni si- 
quie ra en pren sa, aun que Ale ma nia con ta ba con al gu nos de
gran pres ti gio pa ra las cla ses me dias uni ver si ta rias. El ale mán
era, an te to do, un in ves ti ga dor y aca dé mi co. A pe sar de que
en al gu na oca sión fir ma se al gu nos ma ni fies tos a fa vor del SPD
o el so cia lis mo ale mán, son ex cep cio nes que con fir man la re- 
gla.

Ideo ló gi ca men te, Adorno era un pen sa dor de iz quier da, crí- 
ti co co mo el nombre pues to a su co rrien te de pen sa mien to,
des de que la uti li za se en el li bro Dia léc ti ca de la Ilus tra ción

(1955), es cri to con jun ta men te con su co rre li gio na rio Ho rkhei- 
mer. Sin em bar go, en es te co mo en tan tos ca sos, las eti que tas
son en ga ño sas. Adorno era pro fun da men te eli tis ta, co mo de- 
mues tran sus ata ques a la cul tu ra po pu lar. Ade más era con ser- 
va dor en lo que se re fie re a la se xua li dad, co mo de mos tró su
con tro ver sia con Mar cu se, el más pro gre sis ta de los pen sa do- 
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res de su cír cu lo. Así las co sas, no nos de be ría ex tra ñar que in- 
te lec tua les des ta ca dos de la iz quier da eu ro pea, co mo Hobs- 
bawn o Ther n born, no con si de ra sen a Adorno uno de los su- 
yos.

En cam bio, Pa so li ni, era un in te lec tual pú bli co o, sim ple- 
men te, co mo se sue le de cir co lo quial men te, un in te lec tual. Su
pro  yec ción se vio fa vo re ci da por su tra ba jo co mo di rec tor de
ci ne, y más aún por la con tro ver sia que sus ci ta ban sus pe lícu- 
las. Ade    más, en las di fe ren tes fa ses de su vi da, co la bo ró ha bi- 
tual men te con co lum nas o sec cio nes en pren sa es cri ta de gran
ti ra da, en las que ver tía sus opi nio nes so bre los te mas más va- 
ria dos, en tran do en po lé mi ca con otros in te lec tua les o po lí ti cos
de to do sig no.

En el te rreno po lí ti co, el ita liano nun ca de ja rá de ser co mu- 
nis ta y de pro nun ciar se pú bli ca men te co mo tal, aun que, co mo
ya he di cho, el Par ti do Co mu nis ta de Ita lia le con si de ra se una
“amis tad pe li gro sa”. Con el tiem po, ade más del ma r xis mo,
tam bién in cor po ra rá ideas crí ti cas pro ve nien tes del psi coa ná li- 
sis, por ejem plo. En cual quier ca so, na die cues tio na el po si cio- 
na mien to ideo ló gi co de Pa so li ni, mien tras que el de Adorno
es, cuan do me nos, am bi guo.

Por lo tan to —in sis to en la idea—, a pe sar de que coin ci die- 
sen en sus crí ti cas a Ma yo del 68, el ale mán y el ita liano son
más dis tin tos de lo que po dría mos pen sar cuan do les con si de- 
ra mos in te lec tua les de iz quier da. Es por ello que com pa ra mos
pe ras con man za nas.

En Ita lia, aca so lo más pa re ci do que po dría mos en con trar a
Adorno, tan to ge ne ra cio nal co mo in te lec tual men te, se ría el fi- 
ló so fo y teó ri co del ar te Gal vano de lla Vol pe (1895-1968). Tam- 
bién ca te drá ti co de fi lo so fía, fue ma es tro de Lu cio Co lle tti,
quien dio cla ses a Pa so li ni en Bo lo nia.

Más di fí cil es en con trar un equi va len te a Pa so li ni en Ale ma- 
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nia. Por su con di ción de es cri tor, ci neas ta y ho mo se xual, po- 
dría mos to mar a Rei ner Wer ner Fa ss bin der (1945-1982). Sin
em bar go, el crea dor ger ma no per te ne ce a una ge ne ra ción
pos te rior: de he cho, es una fi gu ra sur gi da en el cli ma con tes ta- 

ta rio del Ma yo del 68 ale mán8. Ade más, Fa ss bin der, aun que se
co dea se con fi gu ras co mo Hein ri ch Bö ll o Gün ther Gra ss, al gu- 
nas de cu yas no ve las lle vó al ci ne, no fue un in te lec tual pú bli co
de su mis ma ta lla, ni de la de Pa so li ni, que es lo que nos in te re- 
sa más en es te apar ta do.

PA SA DO Y PRE SEN TE

Co mo su bra ya ba des de el co mien zo, me in te re san las crí ti cas
iz quier dis tas al 68 co mo pla ta for ma des de la que ob ser var el
pre sen te con la dis tan cia ne ce sa ria. En ton ces, co mo aho ra, se
abrió una bre cha en las fuer zas pro gre sis tas. La in me dia tez y ra- 
pi dez ver ti gi no sa de los acon te ci mien tos en la ac tua li dad nos
im pi den te ner una ima gen ní ti da del pro ble ma: los ár bo les no
nos de jan ver el bos que. Qui zás re tro ce dien do en el tiem po,
has ta el 68, po da mos te ner una perspec ti va más cla ra. Aho ra
bien, en es ta es tra te gia his tó ri ca, nos en contra mos con el pro- 
ble ma de las in ter pre ta cio nes de los acon te ci mien tos de fi na les
de los se s en ta. ¿Pro tes tas ju ve ni les? ¿nue vas re vo lu cio nes bur- 
guesas? ¿de qué es ta mos ha blan do en rea li dad?

Los his to ria do res y teó ri cos han da do un sinfín de ver sio nes
so bre el 68, ca si tan tas co mo so bre la Re vo lu ción fran ce sa. Uno
de los au to res que ha con tri bui do re cien te men te al de ba te ha
si do Im ma nuel Wa llers tein, el gran so ció lo go e his to ria dor nor- 
tea me ri cano, se gui dor del fran cés Fer nand Brau del y teó ri co
del “sis te ma-mun do”, uno de los pri me ros aná li sis de la glo ba- 
li za ción.

Por los mo ti vos que apun ta ré más ade lan te, pien so que el
ana lis ta de los EE UU se equi vo ca al po ner ex ce si va men te el


