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La cues tión de las na cio na li da des y la so- 
cial de mo cra cia, pu bli ca do por Otto Bauer
(1881-1938) en 1907, es tá con si de ra do co- 
mo uno de los es tu dios más bri llan tes y lú- 
ci dos del ma r xis mo acer ca del pro ble ma
na cio nal, cu yos plan tea mien tos sor pren- 
den por su va li dez y per sis ten cia. Co mo
se ña la Ra món Máiz, en el es tu dio pre li mi- 
nar de es ta edi ción, «Bauer ela bo ró un ori- 
gi nal con cep to de na ción co mo co mu ni- 
dad ines en cial, co mo pro ce so evo lu ti vo de
cons truc ción po lí ti ca, tan abier to y con tin- 
gen te co mo plu ral y con tes ta do, el cual le
per mi tió su pe rar la ecua ción mo nis ta de ci- 
mo nó ni ca, sub ya cen te tan to en los pos tu- 
la dos del Es ta do na cio nal (un Es ta do =
una Na ción), co mo en su an ta go nis ta se- 
cu lar, el Prin ci pio de las Na cio na li da des
(una Na ción = un Es ta do)». An te los ac tua- 
les de ba tes en torno al con cep to de na- 
ción, re sul ta im pres cin di ble una aten ta lec- 
tu ra de las pá gi nas de es te li bro, no só lo
con el ob je ti vo de res ca tar las de un injus to
ol vi do, sino de ve ri fi car su ac tua li dad, más
allá del con tex to en que fue ron es cri tas,
pa ra los pro ble mas teó ri cos y de aco mo- 
da ción ins ti tu cio nal de la plu ri na cio na li dad
y el fe de ra lis mo.
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Re tra to de Otto Bauer Es tu dio pre li mi nar

Aus tro ma r xis mo, Es ta do plu ri na cio nal y fe de ra- 
lis mo en Otto Bauer «So ist uns die Na tion

kein sta rres Ding mehr,
son dern ein Pro zess des Wer dens»

[«La na ción no es pa ra no so tros una co sa con ge la da en el tiem po,
sino un pro ce so en de ve nir»]

Otto Bauer, 1907

Des de sus años uni ver si ta rios en Vie na a prin ci pios de la
dé ca da de 1900, la tra yec to ria vi tal de Otto Bauer (Vie na
1881-Pa rís 1938) es tu vo mar ca da por el em pe ño de ar ti cu lar
su ina go ta ble pa sión in te lec tual con la lu cha po lí ti ca en fa vor
de la cla se obre ra. Su im pli ca ción des de los 23 años en la
«jo ven es cue la ma r xis ta de Vie na», que lue go da ría en lla- 
mar se Aus tro ma r xis mo, es tu vo mar ca da des de el ini cio por
una tri ple vo ca ción fi lo só fi ca, cien tí fi co-so cial y po lí ti ca. La
re cons truc ción fi lo só fi ca del ma r xis mo que lle vó a ca bo re- 
vis tió, siem pre, una fun ción «emi nen te men te po lí ti ca» (Ma- 
rra mao 1977: 17) que lo lle vó a abor dar cues tio nes co mo la
re la ción en tre los in te lec tua les y el so cia lis mo, la pro ble má ti- 
ca co ne xión es tra té gi ca en tre re for ma y re vo lu ción, el va lor
de la de mo cra cia y, des de lue go, el for ma to idó neo de par ti- 
do so cia lis ta an te los cam bios so cia les y po lí ti cos de la Eu ro- 
pa de en tre gue rras.

Es ta es la cla ve de que, en sus es ca sos 57 años de vi da,
pu die se es cri bir más de una vein te na de li bros y mi les de
tex tos de in ter ven ción po lí ti ca, re co pi la dos en los nue ve vo- 
lú me nes de sus We rkaus ga be (Bauer 1975-1980). Es cri tos
que abor dan te mas tan di ver sos co mo el ma te ria lis mo his tó- 
ri co, el aná li sis del im pe ria lis mo, la vía de mo crá ti ca al so cia- 
lis mo, el par la men ta ris mo, la gue rra o la na tu ra le za del fas- 
cis mo, y ha cen de él una fi gu ra cla ve de la his to ria in te lec- 
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tual y po lí ti ca del si glo XX (Hä nish 2011). Al gu nas de sus
obras ten drían am plia di fu sión in ter na cio nal, co mo las es cri- 
tas en torno a la re vo lu ción so vié ti ca y la iz quier da eu ro pea:
Wel tre vo lu tion (1919), Der Weg zum So zia lis mus (1919),
Bols chewis mus oder So zial de mo k ra tie (1920); o, pos te rior- 
men te, so bre la cri sis eco nó mi ca del 29: Ka pi ta lis mus und
So zia lis mus na ch dem Wel tk rieg (1931) y Zwis chen zwei Wel- 
tk rie gen (1936). To do ello mien tras des ple ga ba una vi da de
fe bril mi li tan cia po lí ti ca: ejer cía el in dis cu ti do li de raz go del
Par ti do so cial de mó cra ta aus tria co, ca be za vi si ble de su ala
iz quier da y par ti da rio de la uni dad de ac ción con los co mu- 
nis tas; se de sem pe ña ba du ran te mu chos años co mo di pu ta- 
do y se cre ta rio del gru po par la men ta rio; fun da ba y edi ta ba
el ór gano teó ri co del SDAP Der Kam pf y el dia rio Ar bei ter-
Zei tung; lu cha ba en el fren te co mo co man dan te y era he cho
pri sio ne ro de gue rra du ran te tres años; ocu pa ba la car te ra
del Mi nis te rio de Asun tos Ex te rio res tras la vic to ria so cial de- 
mó cra ta de 1919; fun da ba la In ter na cio nal de Vie na en
1921; fi nal men te, des de 1934, se con ver tía en re fu gia do po- 
lí ti co en Ber na y, tras la in va sión de Hi tler de Che cos lo va quia
en 1938, exi lia do en Pa rís don de fa lle ció ese mis mo año
(Hä nis ch 2011).

Re sul ta di fí cil de asu mir que la ex cep cio nal obra La cues- 
tión de las na cio na li da des y la so cial de mo cra cia (1907) que
aquí pre sen ta mos, en ex tra or di na ria tra duc ción de Pe dro
Pie dras, fue ra es cri ta con 25 o 26 años. Es un tex to ini cial
pe ro de inu si ta da ma du rez en una tra yec to ria que se ha bía
ini cia do en la Aso cia ción Li bre de Aca dé mi cos y Es tu dian tes
so cia lis tas fun da da por Max Ad ler en 1890 y la So cie dad
edu ca ti va de Cien cias So cia les fun da da por Lu do Hart mann
y Karl Grün berg en 1894. Pe ro se ría, so bre to do, en la so cie- 
dad edu ca ti va obre ra Die Zukun ft, fun da da en 1903, don de
Bauer im par tió cien tos de cur sos y se fa mi lia ri zó con la cau sa
obre ra, a la que has ta el mo men to só lo ha bía ac ce di do in te- 
lec tual men te por mor de sus raíces fa mi lia res bur gue sas. Na- 
ce ría por en ton ces la co lec ción de mo no gra fías Ma rx Stu- 
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dien, de la ma no de Ad ler y Hil fer ding, cu yo se gun do nú me- 
ro pre ci sa men te se ría La cues tión de las na cio na li da des de
Bauer.

Na da hay, pues, de ca sual en la pe cu liar «di vi sión del tra- 
ba jo» de los aus tro ma r xis tas: mien tras Karl Ren ner se cen tra- 
ba en los as pec tos ju rí di cos, Ru dolf Hil fer ding en los eco nó- 
mi cos y Max Ad ler en los fi lo só fi cos, Otto Bauer cen tró sus
es fuer zos en las cues tio nes his tó ri cas y so cio po lí ti cas (Ce- 
rwin ska 2005: 14). To dos ellos, sin em bar go, com par tían en
ma yor o me nor me di da una se rie de in fluen cias co mu nes en
su re cons truc ción de la teo ría ma r xis ta clá si ca: la fi lo so fía
kan tia na, el da rwi nis mo, el cien ti fis mo, la es cue la eco nó mi ca
aus tria ca. Sin ol vi dar el pe so de la crea ti vi dad in te lec tual ini- 
gua la ble de la Vien na fin-de-siè cle: de Mu sil a Sch ni tz ler, pa- 
san do por Bru ck ner, Mah ler o Schön berg, has ta Kli mt o
Egon Schie le, o el pro pio Freud (Schor ske 1979). Pe ro en el
ca so de Bauer hay al go más, su po si cio na mien to po lí ti co en
el so cia lis mo de mo crá ti co de iz quier das, muy crí ti co con el
re vi sio nis mo de Berns tein y, pos te rior men te, tam bién con la
evo lu ción au to ri ta ria y be li cis ta de la Re vo lu ción de 1917 y
el bol che vis mo.

Es pre ci so su bra yar que el aná li sis de Bauer de la cues tión
na cio nal y su de fen sa de un Es ta do fe de ral de mo crá ti co de
las na cio na li da des, se en raí zan en es ta po si ción po lí ti ca ine- 
quí vo ca de so cia lis mo de iz quier das. Así, a di fe ren cia de
Ren ner, pa ra quien la crí ti ca de la con cep ción «ato mís ti co-
cen tra lis ta» de la na ción con du cía a una vi sión or ga ni cis ta
del Es ta do co mo uni dad cons ti tu cio na li za da del plu ri na cio- 
na lis mo, pa ra Bauer la con cep ción antie s en cia lis ta, ge né ti co-
evo lu ti va de las na cio nes co mo pro ce sos po lí ti cos con tin- 
gen tes y con tes ta dos, lo re con du ce al aná li sis de las lu chas
de cla se es pe cí fi cas en ca da con tex to. Y con ello al mar co
teó ri co de un ma r xis mo no re duc cio nis ta, res pe tuo so con la
au to no mía de la po lí ti ca. Es to es lo que ex pli ca, por ejem- 
plo, su pos te rior de fen sa de una Gro ss deu ts che Re pu blik so- 
cia lis ta, la qui mé ri ca cons truc ción de un es ce na rio que con- 
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ci lia se la au to no mía fe de ral de las na cio nes con la so li da ri- 
dad in ter te rri to rial y la coor di na ción es tra té gi ca y or ga ni za ti- 
va de la cla se obre ra.

De mo do pa ra dó ji co, sin em bar go, la teo ría de la na ción
de Bauer se ría des pa cha da co mo «eco no mi cis ta» por bue na
par te de la teo ría pos te rior so bre el na cio na lis mo, que la
con si de ró en ex ce so deu do ra del pa ra dig ma ma r xiano de la
de ter mi na ción en úl ti ma ins tan cia por las re la cio nes de pro- 
duc ción y las cla ses so cia les: «la na ción co mo re sul ta do de
las con di cio nes de pro duc ción de la vi da de un pue blo». Pa- 
ra otros, en cam bio, es pe cial men te en el seno de la tra di- 
ción ma r xis ta, re sul tó siem pre en ex ce so «cul tu ra lis ta», cuan- 
do no «psi co lo gis ta» (pa ra el Len in, por ejem plo, de So bre
el de re cho de au to de ci sión de las na cio nes ), ex tra via da en
con cep tos eso té ri cos co mo «ca rác ter» o «des tino»: «la na- 
ción co mo con jun to de se res hu ma nos vin cu la dos por una
co mu ni dad de des tino en una co mu ni dad de ca rác ter».

Fren te a unos y otros, sin em bar go, lo que sor pren de al
ac tual lec tor o lec to ra es la so fis ti ca ción de una vi sión de la
cues tión na cio nal des de el «mé to do so cio ló gi co» y las «cien- 
cias so cia les», que se tra du ce en aná li sis cien tí fi co-so cia les
com ple jos de fe nó me nos y si tua cio nes asi mis mo com ple jos,
la ca pa ci dad de dar cuen ta de la mul ti pli ci dad de fac to res
que mo de lan la iden ti dad co lec ti va na cio nal (Blum & Smal- 
do ne 2016: XI), fren te a la ten ta ción de cual quier re duc cio- 
nis mo ma te ria lis ta o idea lis ta. De be des ta car se, an te to do,
la ya men cio na da sus tan ti va na tu ra le za po lí ti ca de una teo ría
que in ten ta ar ti cu lar en to do mo men to una diag no sis ex pli- 
ca ti va del fe nó meno na cio nal, des de las cien cias so cia les,
con una con se cuen te prog no sis nor ma ti va de la aco mo da- 
ción plu ri na cio nal en so cie da des he te ro gé neas y plu ra les.
De es te mo do, el in te rés de la obra de Bauer des bor da am- 
plia men te el cam po de es tu dio de la his to ria de las ideas
po lí ti cas y las in no va do ras apor ta cio nes del aus tro ma r xis mo,
pa ra pro lon gar se en aná li sis muy es cla re ce do res que, en
deu da con un con tex to po lí ti co e in te lec tual por mu chas ra- 
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zo nes ex cep cio nal –aque lla Aus tria In fe lix – po seen no po ca
uti li dad pa ra los ac tua les de ba tes so bre las com ple ji da des
de la aco mo da ción cul tual, étni ca y na cio nal en los Es ta dos
mul ti na cio na les. En es ta bre ve in tro duc ción, ana li za re mos,
en pri mer lu gar, los prin ci pa les com po nen tes fun da men ta les
de su teo ría ex pli ca ti va de la na ción co mo co mu ni dad ines- 
en cial, pa ra a con ti nua ción dar cuen ta de las con se cuen cias
nor ma ti vas e ins ti tu cio na les en el re di se ño de mo crá ti co de
los Es ta dos mul ti na cio na les.

1. Ma r xis mo y cues tión na cio nal Bauer ela bo ra un con cep to
de na ción en ex tre mo ori gi nal y al ter na ti vo a to dos los dis- 
po ni bles has ta el mo men to: el con cep to idea lis ta de la de ri- 
va po s ro mán ti ca de la na ción co mo uná ni me to ta li dad or gá- 
ni ca à la Fi ch te, o los con cep tos ra cis tas y anti se mi tas de im- 
pron ta bio lo gis ta y da rwi nis mo so cial a par tir de Weis mann.
Pe ro que tam bién mar ca dis tan cia, en su so fis ti ca ción, res- 
pec to a las teo rías de Kau tsky (o Som bart), que de fi nían la
na ción a par tir de un cri te rio lin güís ti co. Por no ha blar de
«teo rías» co mo la de Sta lin que cua li fi ca ban la na ción a par- 
tir de la con cu rren cia de una se rie me cá ni ca de ras gos dia c- 
rí ti cos (len gua, cul tu ra, his to ria, etc.). Co mo ve re mos, pa ra
Bauer, la na ción es un com ple jo pro ce so po lí ti co abier to de
cons truc ción so cial en el que in ter vie nen tres gran des ti pos
de fac to res: 1) eco nó mi co (re la cio nes de pro duc ción), 2) cul- 
tu ral (tra di ción), 3) po lí ti co (lu cha de cla ses y de man das de
au to go bierno) (Máiz 2018: 367-405).

Bauer pos tu la la Na ción co mo una ar ti cu la ción con cre ta,
en un tiem po y lu gar de ter mi na dos, de la co mu ni dad de na- 
tu ra le za y la co mu ni dad de cul tu ra. Es ta «co mu ni dad de na- 
tu ra le za» na da tie ne ver, sin em bar go, con las teo rías bio lo- 
gis tas del da rwi nis mo so cial de la épo ca, que pre di ca ban la
na ción co mo una co mu ni dad de ori gen ba sa da en la ra za.
Por «na tu ra le za» Bauer en tien de, a par tir de Ma rx y el ma te- 
ria lis mo his tó ri co, las con di cio nes ma te ria les de la re pro duc- 
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ción de la vi da so cial en un país y mo men to his tó ri co da dos.
Pe ro, a su jui cio, la lu cha por la su per vi ven cia de los se res
hu ma nos se tra du ce no só lo en el ám bi to de la pro duc ción y
re pro duc ción ma te rial, sino en el es pa cio de la cul tu ra, en la
crea ción de una co mu ni dad de sen ti do que, aquí sí tras las
hue llas del ro man ti cis mo ale mán, cons ti tu ye pa ra nues tro
au tor una es fe ra de tras mi sión crea ti va (es to es, no me ra so- 
cia li za ción pa si va) de la tra di ción, y de vie ne fac tor cla ve en
la cons truc ción de to da na ción. Aho ra bien, exis te una di fe- 
ren cia fun da men tal, en el con cep to de Kul tur na tion tal y co- 
mo lo em plea Bauer y co mo lo ha ce la so cial de mo cra cia de
la épo ca, que no de ben ser con fun di dos. Ha bi da cuen ta de
la in te rac ción en tre las tres di men sio nes de la na ción ya
men cio na das (eco nó mi ca, cul tu ral y po lí ti ca), la «na ción cul- 
tu ral» no alum bra en Bauer un de re cho a la au to no mía pu ra- 
men te cul tu ral, sino, co mo ve re mos, ri gu ro sa men te po lí ti ca:
«La cul tu ra, es to es, las cos tum bres, el de re cho, la re li gión,
el ar te, la po lí ti ca, es pa ra Bauer, el fac tor in dis pen sa ble pa ra
la cons truc ción de una na ción» (Lei s se 2012: 239). Aquí re si- 
de uno de los ma yo res ma len ten di dos, que se rei te ran una y
otra vez de mo do ac rí ti co, so bre el al can ce del au to go- 
bierno que de fien de, co mo si se tra ta se de una au to no mía
pa ra asun tos me ra men te cul tu ra les y lin güís ti cos. Por el con- 
tra rio, de be mos pre ci sar que el con cep to de «Na ción cul tu- 
ral» en nues tro au tor po see dos con se cuen cias de re lie ve.
An te to do, Bauer no sus cri be has ta des pués de 1918 el prin- 
ci pio de au to de ter mi na ción de las na cio nes co mo ante sa la
de la se ce sión, y aun así lo ha rá con mu chos ma ti ces y re du- 
ci do a ca sos con cre tos, mos trán do se has ta el fi nal par ti da rio
de la aco mo da ción de mo crá ti ca en Es ta dos mul ti na cio na- 
les). En se gun do lu gar, Bauer de fien de una «au to no mía po lí- 
ti ca» con am plias com pe ten cias eco nó mi cas, ad mi nis tra ti vas,
cul tu ra les e in clu so mi li ta res, pa ra los es ta dos fe de ra dos. Ni
ras tro, pues, en contra mos en su obra de «cen tra lis mo mo- 
nár qui co aus trohún ga ro» (Cze rwín ska 2005: 128).



La cuestión de las nacionalidades y la socialdemocracia Otto Bauer

12

Por eso re sul ta pre ci so evi tar des de un co mien zo el ma- 
len ten di do del su pues to aprio ris mo de pro ce den cia kan tia- 
na, aque llas con fe sas «kan tia nas en fer me da des in fan ti les»,
que ope ran en la obra de Bauer ba jo la in fluen cia de Max
Ad ler, pues es tas se re du cen a la di men sión nor ma ti va de su
teo ría, más que a la pro pia men te em píri ca. En es ta úl ti ma,
que re sul ta la do mi nan te en el con jun to de la obra del au tor
–que, no de be ol vi dar se, se au toin ter pre ta de mo do rei te ra- 
do co mo «so cio ló gi ca»– el pa ra dig ma ex pli ca ti vo no es otro
que el del ma te ria lis mo his tó ri co: «Aquí se tra ta de en sa yar
el mé to do de Ma rx de in ves ti ga ción so cial («Ma r xs che Me- 
tho de der so zia les Fors chung») a un nue vo cam po de tra ba- 
jo» (Bauer 2007: V). Su ob je ti vo no es otro que «com pren der
las na cio nes mo der nas me dian te la con cep ción ma r xis ta de
la his to ria», co mo de ri va das del de sa rro llo de las fuer zas
pro duc ti vas y el mo do de pro duc ción ca pi ta lis ta, así co mo
de las mo di fi ca cio nes de la es truc tu ra so cial y de la ar ti cu la- 
ción y con flic to de las cla ses so cia les en pre sen cia.

Un ma te ria lis mo his tó ri co no eco no mi cis ta, deu dor del
Ma rx del 18 de Bru ma rio de Luis Bo na par te tan to co mo de
El ca pi tal, guía el en te ro aná li sis ex pli ca ti vo de la cues tión
na cio nal: las na cio nes son «pre ci pi ta dos de la his to ria»
(«Nie ders ch lag sei ner Ges chi ch te») (Bauer 1907: 16), «his to- 
ria pe tri fi ca da» («ers ta rr te Ges chi ch te») (Bauer 1907: 18),
«pro duc tos de la his to ria» («Na tion als ein Er zeug nis der
Ges chi ch te») (Bauer 1907: 18), etc. Aho ra bien ¿qué ti po de
his to ri ci dad pro du ce a las na cio nes? No la pro pia del his to ri- 
cis mo, des de lue go. Bauer de se cha, an te to do, el es pi ri tua- 
lis mo na cio na lis ta del «Es píri tu na cio nal» o «el Al ma na cio- 
nal» («Vo lks geist», «Vo lks see le»). Y se ale ja ex plí ci ta men te
del in ten to del idea lis mo ale mán po skan tia no, de He gel a
Fi ch te, de ela bo rar una Me ta ph y sik der Na tion, es to es, de
sus ti tuir «un fe nó meno em píri co, cien tí fi ca y co rrec ta men te
de ter mi na do, por una for ma de ma ni fes ta ción de una su- 
pues ta es en cia li dad me ta fí si ca» («me ta ph y sis chen
Wessenheit») (Bauer 1907: 6). A su en ten der, el pro ble ma
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que plan tea el con cep to de «Vo lks geist» no re si de so la men- 
te en que, en úl ti ma ins tan cia, sea un tér mino po li sé mi co,
sin ri gu ro so con te ni do con cep tual («ein lee res Wort oh ne je- 
de Inhalt»), sino, lo que re sul ta más im por tan te, da por ex pli- 
ca do tau to ló gi ca men te aque llo que se de be ser ex pli ca do,
to man do por cau sa lo que no re sul ta sino una me ra abs trac- 
ción idea li za da del efec to –la cons truc ción de una es pe cí fi ca
na ción– que se quie re ex pli car. Re sul ta de no es ca so in te rés
es ta crí ti ca de 1907 al es pi ri tua lis mo na cio na lis ta de am plio
eco en Ale ma nia, país cu yos lo gros cul tu ra les y cien tí fi cos
Bauer, sin em bar go, ad mi ra ba has ta el ex tre mo de sus cri bir
abier ta men te la su pe rio ri dad in te lec tual de lo ale mán, ra zón
por la que pa ra Mo m msen po día ser con si de ra do a to dos
los efec tos co mo un na cio na lis ta ale mán con fe so (Mo m msen
1979: 212). De he cho, el na cio na lis mo ale mán tra di cio nal,
es to es, el an te rior a la re vo lu ción con ser va do ra y a la obra
de Ernst Jün ger en la pos gue rra, pos tu la ba un con cep to es- 
pi ri tua lis ta de co mu ni dad na cio nal o des tino na cio nal («Vo- 
lks ge meins cha ft, «ge mein sa mes Schi cks al»), de cla ro alien to
irre den tis ta que en glo ba ba a los ale ma nes del ex tran je ro y
muy es pe cial men te de Aus tria.

Por otra par te, Bauer, al pro po ner una idea de na ción co- 
mo «prác ti ca so cial», re sul ta do de com ple jas in te rac cio nes,
tam bién se en fren tó abier ta men te al ma te ria lis mo na cio nal
gro se ro de raíz bio ló gi ca y ra cis ta, des de una óp ti ca evo lu ti- 
va y adap ta ti va (con ex plí ci tas y rei te ra das re fe ren cias a Da- 
rwin, aje nas por com ple to a la vul ga ta del «da rwi nis mo so- 
cial » im pe ran te). En es te or den de co sas, cri ti ca con aci dez
las ex pli ca cio nes del he cho na cio nal em píri co a par tir de una
suer te de plas ma ger mi nal («Keim plas ma») trans fe ri do de
una ge ne ra ción a otra; la Na ción, en su ma, con ce bi da co mo
una Na tur ge meins cha ft, una co mu ni dad na tu ral ci men ta da
so bre un sus tra to ma te rial ge né ti co que cons ti tu ye su pro to- 
cau sa («Ur sa che») (Bauer 1907: 11). Bauer fus ti ga sin pie dad
aque lla idea de las na cio nes con ce bi das co mo el pro duc to
ine vi ta ble de la he ren cia ge né ti ca com par ti da de un pue blo,
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bro tan do co mo por en sal mo de un plas ma cons ti tu yen te
por ta dor es en cial de unas u otras cua li da des fí si cas o es pi ri- 
tua les in na tas. Tam bién aquí, se ña la Bauer, no só lo se ye rra
en los fac to res que ope ran en la gé ne sis de las na cio nes,
sino que se in vier te la re la ción de cau sali dad: las pre ten di- 
das cau sas son me ros efec tos del pro ce so de cons truc ción
po lí ti ca y so cial de la na ción, se lec cio na das a par tir de las
con di cio nes en las que los pue blos pro du cen su sus ten to vi- 
tal en con tex tos es pe cí fi cos. Y re sul tan, por lo tan to, el pro- 
duc to con tin gen te y siem pre cam bian te «de las de ter mi na- 
cio nes e in te rac cio nes de la pro duc ción y el in ter cam bio de
los ante pa sa dos, de su lu cha por la exis ten cia» (Bauer 1907:
39). De ahí una apli ca ción no de ter mi nis ta del ma te ria lis mo
his tó ri co a los pro ce sos de cons truc ción na cio nal: los cam- 
bios del mo do de pro duc ción se tra du cen en mu ta cio nes
muy pro fun das no só lo en el de sa rro llo de las fuer zas pro- 
duc ti vas, sino en la na tu ra le za de las re la cio nes de pro duc- 
ción y, co mo con se cuen cia, en la es truc tu ra so cial y la es pe- 
cí fi ca lu cha de cla ses que con di cio nan el ac ce so y los con te- 
ni dos de ca da cul tu ra na cio nal. A su en ten der, le jos de cual- 
quier es en cia lis mo es pi ri tual o bio ló gi co, re sul ta pre ci so ex- 
pli car la in te rac ción de ese abi ga rra do y es qui vo con jun to
de fac to res –eco nó mi cos, cul tu ra les y po lí ti cos– en su he te- 
ro ge nei dad y mu tua de pen den cia his tó ri ca en la lu cha por la
exis ten cia.

En Bauer en contra mos, ade más, una ori gi nal ar ti cu la ción
de ma r xis mo y da rwi nis mo, ya su ge ri da por el pro pio Ma rx
en El ca pi tal (Li bro I, ca pí tu lo 13, no ta 89; MEW 23: 392),
me dian te la in cor po ra ción de la «fruc tí fe ra idea da rwi nia na
de la se lec ción na tu ral» (Bauer 1907: 24). Gar cía-Pe la yo ya
su bra yó con agu de za en su día que la in fluen cia de Da rwin
«no só lo le per mi te a Bauer con ce bir la his to ria co mo una lu- 
cha por la exis ten cia, sino tam bién re cha zar el sus tan cia lis mo
y, con ello la in mu ta bi li dad del he cho bio ló gi co» (Gar cía-Pe- 
la yo 1979: 20). El co ro la rio ló gi co de es te da rwi nis mo lo ve- 


