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1 Este artículo ha sido elaborado en el marco del proyecto de investigación “De espa-

cios de perpetración a lugares de memoria. Formas de representación” (GVPROME-

TEU2020-059). 

2 brigitte.jirku@uv.es

El ‘silencio’ de los 
perpetradores. Una 
aproximación a la literatura 
alemana de los perpetradores 
del Tercer Reich.

The silence of the Perpetrator. Representations 

of Perpetrators of the Third Reich in German 

Literature.

Resumen

Este artículo pretende dar una visión ge-

neral de la literatura alemana de perpe-

tradores del Tercer Reich y de su recep-

ción, marcada por el silencio. La primera 

parte presenta un resumen de las con-

diciones de Alemania como Täternation 

y muestra cómo los juicios condenaron 

a los perpetradores al silencio. Una mi-

rada a la edición crítica de Mein Kampf, 

publicada en Alemania en 2016, puntua-

liza los problemas y la escasa literatura 

tanto autobiográfica como ficcional de 

perpetradores en lengua alemana, in-

cluso en la segunda y tercera generación 

de escritores. 

Palabras claves: Perpetrador; Mein Kam-

pf; Buchenwald; Holocaust; literatura 

alemana.

Abstract

This article aims to give an overview of 

the German literature on perpetrators of 

the Third Reich and its reception, which 

has been marked by silence. The first 

part presents the conditions in Germany 

as Täternation and shows how the trials 

condemned the perpetrators to silence. 

A look at the critical edition of Mein 

Kampf, published in Germany in 2016, 

punctuates the problems and the scarci-

ty of both autobiographical and fiction-

al perpetrator literature in the German 

language, even in the second and third 

generation of writers.

Keywords: Perpetrator; Mein Kampf; Buch-

enwald; Holocaust; German Literature.
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“Unlike the survivors, of course, the perpetrators did not rush 
to write their memoirs after the war. They felt no mission ‘to never 

forget’. On the contrary, they hoped to forget and be forgotten as 
quickly as possible.” (Browning 28)

1 · Introducción

Tras la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, se estableció el paradigma 
“víctima-perpetrador” para el estudio de las violencias de masas contem-
poráneas. La figura de la víctima ha constituido el eje vertebrador de los aná-
lisis durante prácticamente todo el siglo XX y se ha convertido en el soporte 
de memorias traumáticas. Mientras los procesos de Núremberg y Fráncfort 
sentaban a los grandes criminales de guerra en el banquillo, la cultura de la 
víctima y su duelo fue abriéndose camino a través de testimonios y relatos. 
Se iniciaba, así, la era del testigo (Wieviorka 1998), al mismo tiempo que co-
menzaba a prestarse mayor atención a los testimonios de los perpetradores 
sometidos a juicio, muchos de ellos de bajo rango y “ordinarios”. Escuchar 
los testimonios puso de manifiesto la problemática intrínseca a los límites 
de la expresión, que se pueden resumir en lo inconcebible, lo inefable y lo 
irrepresentable. El silencio no era una opción viable para hacer frente al do-
lor y a la ‘monstruosidad’ del mal que radica en su ‘normalidad’. Apoyado 
en el trabajo fundamental de Hannah Arendt sobre Eichmann, el estudio de 
la figura del perpetrador durante los años 90 abrió un nuevo horizonte y 
dio lugar al llamado Perpetrator Studies Turn (Knittel y Üngör 2017, Ferrer y 
Sánchez-Biosca 2019). Aleida Assmann (2007 45) mantiene que el testigo 
tiene la misión diametralmente opuesta a la necesidad de los perpetradores 
de ocultar, silenciar y promover el olvido. No obstante, a partir de los años 90 
surgió la necesidad de indagar en los motivos y la manera de afrontar emo-
ciones como el miedo y el odio y, sobre todo, el silencio y los tabúes ligados 
a la figura del perpetrador nazi, al mismo tiempo que crecía la fascinación 
por las masacres y sus relatos e imágenes.

Como se ha establecido a lo largo de la historia, la literatura del Holo-
causto ha nacido desde la perspectiva de las víctimas. Dentro de la literatura 
de Holocausto, los relatos de perpetradores o textos desde la perspectiva 
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del perpetrador son más bien raros y las causas son varias. Existen rela-
tivamente pocos relatos autobiográficos o ficcionales escritos por perpe-
tradores o desde la perspectiva del perpetrador, hecho que no ha cambiado 
con la segunda y tercera generación de autores. La mayoría de los escrito-
res se muestran cautelosos ante la posibilidad de adoptar la perspectiva del 
perpetrador; Lamping habla de la “Ohnmacht der Dichter vor den Tätern” 
(106-107)3, y McGlothlin de romper un “taboo, which places the imagination 
of the consciousness of the perpetrator outside aceptable discourse on the 
Holocaust” (2010 213). Tanto el autor como el lector –y aún más el autor y 
lector alemán– se encuentran en un espacio ético dudoso e inconfortable. De 
hecho, en la cultura alemana, estas reticencias son aún mayores, por lo que 
no es de extrañar que, en comparación con otras culturas, sean tan pocos 
los textos en lengua alemana escritos desde la perspectiva del perpetrador 
(Schramm 24-25). En la literatura alemana, el Perpetrator Studies Turn es un 
“turn” de la generación de los hijos e, incluso, nietos o, en términos de Marianne 
Hirsch, de la generación de la posmemoria. A partir de los años 70 y, sobre todo, 
en las décadas de los 80 y 90, esta generación de autores dio lugar a una rica Vä-
terliteratur (Maldonado 2009). Son los hijos los que interrogan a los padres o 
encuentran sus enseres en un baúl en el ático y se enfrentan a la “herencia” 
del padre. En menor medida, surgió también la Mütterliteratur. Las mujeres 
estuvieron ausentes en los puestos de mando del Tercer Reich en lo que se 
refiere a las estructuras y al contexto del poder político responsable de la 
toma de decisiones relacionadas con el genocidio, pero sí que participaron 
en el sistema a nivel ejecutivo, aunque en menor medida. Por ello y por la re-
legación de la mujer a un nivel inferior, en general, sus crímenes de Guerra y 
su responsabilidad jurídica pasaron a un segundo plano que solo se recuperó 
a partir de los años 90, con el impulso del feminismo.4 Con apenas excepcio-
nes, en estos textos, la postura del padre o de la madre hacía el pasado queda 
sin contestar o sin arrepentimiento. Años después, surgieron también las 
novelas familiares: Generationenromane o Familienromane, género de gran 
éxito hasta el presente. En todos estos textos resulta relevante la cuestión 
de cómo los hijos y los nietos –la segunda y la tercera generación de post-

3 “impotencia de los escritores ante los perpetradores” (trad. BJ).

4 Hubo algunas voces anteriores como el relato de Ingeborg Bachmann “Entre asesinos 

y locos”, que fue escrito en 1961, aunque su recepción fue posterior. 
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guerra– se enfrentan a los recuerdos de los que participaron en la guerra y 
de cómo sienten una culpa heredada. Una herencia que ha llevado a hablar 
de Alemania como Täternation, nación de perpetradores.

A continuación, se pretende dar una visión general de la literatura 
alemana de perpetradores del Tercer Reich y su recepción, marcada por el si-
lencio. La primera parte presenta un resumen de las condiciones de Alemania 
como Täternation y muestra cómo los juicios condenaron a los perpetradores 
al silencio. Sus publicaciones y acciones antes de 1945 les dieron voz. Una 
mirada a la edición crítica de Mein Kampf (2016) puntualiza los problemas 
y la escasa literatura tanto autobiográfica como ficcional de perpetradores 
(los llamados Täterzeugnisse y Täterfiktion) en lengua alemana, incluso en la 
segunda y tercera generación de escritores. 

2 · Alemania, la ‘nación de 
perpetradores’

La República Federal Alemana fue designada como Täternation, nación de 
perpetradores y, por lo tanto, como nación culpable y vencida. Por el con-
trario, la República Democrática Alemana, ‘liberada’ por la Unión Soviética, 
se estableció como la “otra Alemania”, la “Alemania mejor”, y, por lo tanto, 
fue liberada de cualquier culpa oficial. Algunos la consideraban, incluso, la 
Alemania ganadora (Groehler 1992, Schmidt 2014). Los héroes de la Ale-
mania del Este fueron los supervivientes de la resistencia (comunista) y los 
exiliados políticos que volvieron en gran parte de Rusia y del exilio en Amé-
rica del Sur. Mientras que se consideraba que la RFA era la continuación de la 
dictadura nazi, la RDA se definió como estado anti-fascista: “blame for the 
Nazi past was […] frequently passed over the border to the ‘other’ Germany” 
(Niven 1). Sin embargo, lo cierto es que, en ambos países, ciertas estructuras 
del nacionalsocialismo se mantuvieron intactas y, en el caso de la RDA, ade-
más, algunos incluso argumentan que hubo una transición directa entre las 
prácticas del nacionalsocialismo y las prácticas de la Stasi (Lohl y Moré 2014).

Designada por las naciones vencedoras de la Segunda Guerra Mundial 
como nación responsable del Tercer Reich, en la RFA dominaron, por lo tan-
to, las estrategias de culpa y expiación. En la sociedad alemana –responsable 
y culpable– desaparecieron las fotos de Adolf Hitler, se pactó un silencio 
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sobre los perpetradores: habían hablado a través de sus hazañas durante el 
Tercer Reich, y, posteriormente, obligados, durante los juicios. La “desna-
zificación” relegó a los perpetradores al silencio y, al mismo tiempo, les dio 
carte blanche para empezar una nueva vida en la Alemania de la posguerra. 

La primera fase de la “desnazificación” estuvo guiada por las nacio-
nes vencedoras occidentales, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña y Fran-
cia. Tras esta primera etapa, siguió en los años 50 y 60 del siglo XX una etapa 
de silencio con la mirada puesta en el futuro, con la que se quería olvidar el 
pasado nacionalsocialista, que se intentó borrar de la conciencia pública. Los 
juicios de Fráncfort (1963-65) reabrieron para gran parte de la población 
una herida del pasado; para otros significó la posibilidad de reconocer la 
responsabilidad criminal del Tercer Reich y enfrentarlo públicamente. Los 
juicios y las protestas estudiantiles de 1968 iniciaron una nueva era en la 
política memorística alemana de la que se hizo eco la llamada Väterliteratur. 

El pasado nazi se convirtió en las siguientes décadas en un tema de 
actualidad hasta el punto de que se habla de saturación, y Arlene Stein (2014) 
dedicó el último capítulo de su estudio al análisis de la “Holocaust fatigue”. 
La reunificación alemana recondujo y pidió un nuevo dialogo con el pasado. 
Sin embargo, la reunificación también abrió una nueva brecha, una ambi-
valencia general, ya que muchos alemanes consideraban que la historia de 
postguerra había llegado a su fin (Assmann 2007 187) y Alemania se debía 
enfrentar a otros problemas más actuales. El problema es que Alemania es-
taba reunificada, pero desprovista de símbolos nacionales en común como 
emblema de identificación nacional, y no se podía hablar de una memoria 
del pasado común.5 

Considerando el Tercer Reich y el Holocausto, en la sociedad y li-
teratura alemanas se ha optado por la distribución de generaciones hecha 
por Assmann (Assmann 2006, Assmann 2007 31-69.) Se distingue entre la 
literatura contemporánea del Tercer Reich –literatura entre 1933 y 1945–, 
y la literatura de después de 1945. En esta literatura se diferencia la produc-
ción de diferentes generaciones: la generación de los Zeitzeugen (testigos en 
primera persona), seguida por la segunda generación –no solo los hijos de 
los supervivientes del Holocausto, sino también de todos los nacidos después 

5 Assmann enfoca los puntos en común, mientras que Taberner (2006) y Jones (2007), 

por ejemplo, toman en consideración las diferencias.
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de la guerra,6 incluso se habla de la generación y media–, seguida por la 
tercera generación, que son los nietos de los testigos o, incluso, de la cuarta 
generación. Una alternativa al modelo generacional de Assmann es la pro-
puesta de Zinn (2008), que no tiene en cuenta las distintas fases temporales 
y distingue entre tres grupos de autores: el de los textos tempranos, el de los 
supervivientes y el de los que conocen el Holocausto solo cultural y medial-
mente (los Nachgeborenen).7 Sin embargo, no solo hay que tomar en consi-
deración la edad del escritor, sino también la fecha de composición y la de 
publicación o recepción. Strümpel argumenta que, en el caso de la literatura 
del Holocausto, texto y autor constituyen una unidad especial: “eine unhin-
tergehbare Einheit, ohne Verlaß auf die biographisch verbürgte Identität des 
Autors scheint nichts Verläßliches über dessen Schreiben sagbar” (16-17).8

Por otro lado, la intensidad del debate sobre el Holocausto no se centra 
solo en Alemania y Austria, sino que aumenta a nivel mundial. Por parte de 
las víctimas se puede hablar de una recontextualización y una americaniza-
ción del Holocausto (Jones 3) y una universalización de la memoria (Altmann 
73-77).9 A la imagen del perpetrador se le presta atención mucho más allá de 
lo jurídico y se privilegian ciertas figuras de perpetradores sobre otras. En el 
caso de Francia, por ejemplo, desde el tercer Reich y hasta 1970, se consideró 
la Shoah como un intermezzo irracional en el centro de una Europa moder-
na y democrática, sin olvidar que Francia representaba el mito de la nación 
de los héroes y de las víctimas. No será hasta el año 1968 cuando se inicie 
el principio de una nueva era –con el fin del silencio de los padres sobre la 
colaboración francesa– (Segler-Messner 2005). 

Después de la guerra se publicaron tanto en la República Federal Ale-
mana, como en Francia e Italia los primeros relatos sobre la guerra y los cam-
pos de concentración, si bien estos no alcanzaron un gran eco en un primer 

6 McGlothlin (2006 8) incluye también literatura escrita desde la perspectiva de esta 

generación.

7 Krankenhagen 2001 distingue entre “representaciones primarias” (de los supervi-

vientes sea victima o perpetrador) y “secundarias” (de los bystanders), haciendo refe-

rencia a Hilberg (1992).

8 “Una unidad ineludible; sin contar con la identidad biográfica demostrada del autor, 

no se puede decir nada fiable sobre su escritura” (trad. BJ).

9 Este hecho merece ser investigado más a fondo, pero excede el objetivo de este artí-

culo.
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momento. Si se consideran las publicaciones a nivel internacional, llama la 
atención la falta de relatos escritos en alemán por parte de los perpetradores. 
Es un hecho que, para un lector alemán, parece evidente, pero merece ser 
considerado y analizado. Robert Merle publica ya en 1952 la novela La mort est 
mon métier como biografía ficcional de Rudolf Höß. Jonathan Littell publica 
en 2006 su obra magna Les bienveillantes, en la que intenta establecer, como 
hace Merle, un vínculo afectivo entre el lector y el perpetrador (Crownshaw 
2011). Sin embargo, ningún autor alemán se atrevería por cuestiones morales 
a adoptar la perspectiva del perpetrador nazi y hablar con su voz. En la novela 
Der Nazi und der Friseur (1977), Edgar Hilsenrath adopta la perspectiva del 
perpetrador desde la sátira. Moritz Schramm (2016) argumenta que el hecho 
de haber aceptado la culpa colectiva es la razón por la que la perspectiva del 
perpetrador, incluso ficticia, está apenas presente en la literatura alemana y, 
en general, es directamente rechazada. Dar voz a los perpetradores hubiera 
supuesto darles la razón, apoyar las creencias de una parte de la población 
que se lamentaba de haber perdido la guerra (Mitscherlich 1967). ¿Cómo 
podrían justificarse los relatos de los perpetradores frente a los relatos de los 
supervivientes del Holocausto? Y no hay que olvidar que incluso la recepción 
de los relatos de las víctimas estuvo marcada, en una primera fase, por el 
olvido y el silencio. 

3 · Mein Kampf de Adolf Hitler 
y su edición crítica 

El ‘Führer’ Adolf Hitler, sin embargo, había dejado un relato híbrido como 
testimonio de una época y Mein Kampf podría considerarse como ejemplo por 
excelencia de literatura de perpetrador y su historia editorial como repre-
sentativa de la recepción de la literatura de perpetradores.

3.1. Mein Kampf en el Tercer Reich

Después del fallido putsch en Múnich y Baviera en 1923, Hitler fue encar-
celado durante un breve periodo de tiempo, y en la prisión en Landsberg 
comenzó a redactar Mein Kampf. La idea inicial era un ajuste de cuentas con 
sus oponentes políticos en Baviera. Pero después de unos meses, Hitler al-
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teró la concepción de su obra, que se convirtió en una obra híbrida: un libro 
autobiográfico, ideológico y programático, todo en uno.

El primer volumen de Mein Kampf se publicó primero en julio de 1925 
y el segundo, en diciembre de 1926. La edición en dos tomos tuvo poco éxito 
de venta. El libro se popularizó a partir de los años 30 con la publicación de la 
llamada Volksausgabe, edición popular, en un tomo que fue editada por Rudolf 
Heß y su mujer.10 Hasta 1944, hubo unas 1.000 ediciones de la Volksausgabe, y 
unas 150 ediciones diferentes más. En total, se vendieron unos 12,5 millones 
de ejemplares de Mein Kampf en la Alemania del Tercer Reich. Entre las otras 
ediciones, cabe destacar la edición jubilar de 1939 que se publicó para cele-
brar el quincuagésimo cumpleaños de Hitler. Posiblemente la edición más 
importante fue la de 1940, la llamada edición Dünndruck que se hizo para la 
Wehrmacht: era muy pequeña y no muy pesada, por lo que los soldados podían 
llevarla durante sus combates en Europa.

Después de la Guerra se prohibió su publicación en Alemania. Los 
ejemplares en las bibliotecas solo se podían consultar in situ por razones 
académicas y bajo permiso previo. Las diferentes ediciones publicadas du-
rante el Tercer Reich desaparecieron de las bibliotecas privadas, o bien fue-
ron destruidas, o bien se guardaron en algún baúl que años después acabarían 
encontrando los hijos y nietos de los que vivieron la guerra. Por otro lado, en 
Francia, por ejemplo, Mein Kampf fue traducido y publicado ya en 1934, pero 
sin licencia. El editor Fernand Sorlot no era afín a la ideología, sino que quiso 
advertir a los franceses de las intenciones bélicas de Hitler, ya que en Mein 
Kampf se ataca a Francia con especial dureza. Hitler lo demandó por viola-
ción de los derechos de autor y ganó el caso, pero, a pesar de la prohibición 
de la traducción, esta siguió circulando.11 Desde el final de la Segunda Guerra 
Mundial, la traducción ha vuelto a salir al mercado. En 1979, la Liga Francesa 
de Derechos Humanos presentó una demanda, pero los jueces dictaminaron 
que la obra no podía ser prohibida por su interés histórico y documental. Sin 

10 Es esta edición la que se suele encontrar en las bibliotecas y era la base de la mayoría 

de las traducciones.

11 En España, el libro circulaba sin ninguna censura en traducciones más o menos ade-

cuadas. Varias ediciones españolas están en venta. La autora de este estudio no ha com-

probado la calidad y la autoría de las diferentes traducciones.
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embargo, obligaron al editor a incluir un prólogo con una advertencia de ocho 
páginas que resumía los crímenes del Tercer Reich.12 

Después de la Segunda Guerra Mundial, los derechos de autor de Mein 
Kampf pasaron a ser propiedad del Ministerio de Hacienda de Baviera hasta 
2015, setenta años después de la muerte del autor. El estado de Baviera pro-
hibió cualquier reedición y reimpresión en la República Federal Alemana, 
en los otros estados alemanes y en el extranjero. En 2016 una edición crítica 
vio la luz para el interés general, no sin suscitar un vivo debate en Alemania 
sobre si era apropiado reeditar el libro y que los lectores tuvieran acceso al 
mismo. Aunque los derechos de autor hayan expirado, cualquier otra edición 
de Mein Kampf sigue prohibida tanto en Alemania como en Austria a causa de 
la legislación que penaliza el discurso del odio y la Volksverhetzung, la inci-
tación al odio. Por ello, el estado alemán y bávaro llevó a juicio a la editorial 
Schelm en Leipzig, afín a la extrema derecha política que intentó publicar 
Mein Kampf sin anotaciones. Los tribunales prohibieron la edición y los res-
ponsables fueron condenados y castigados por este intento. 

3.2. La edición crítica de Mein Kampf (2016)

El 31 de diciembre de 2015 expiraron los derechos de autor. Para evitar cual-
quier uso con fines ideológicos, el Estado de Baviera había encargado al Insti-
tut für Zeitgeschichte, Instituto de Historia Contemporánea de Múnich-Berlín, 
una edición crítica que salió en enero de 2016. Los editores Christian Hart-
mann, Thomas Vordermayer, Othmar Plöckinger, Roman Töppel y su equipo 
presentaron la primera edición completa comentada del libro en base a la 
edición jubilar de 1939. Se tuvieron que enfrentar a una serie de cuestiones 
y problemas científicos, pero también morales para transformar esta obra 
en una fuente histórica que los científicos, los estudiantes y, en general, el 
lector interesado pudiera consultar. Sin duda, Mein Kampf era algo más que 
un libro del pasado, era un proyecto inusual porque, en el proceso, los edi-
tores tuvieron que abordar una serie de cuestiones que se pueden resumir de 
la siguiente manera. En primer lugar, tuvieron que elegir, entre las muchas 
ediciones existentes, la que tomaban como base para la edición crítica. En 

12 En la actualidad, se suelen vender unos 1.500 ejemplares al año en Francia, sin contar 

el acceso libre y gratuito en internet.
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segundo lugar, se planteó la definición del género textual, ¿autobiografía 
estilizada?, ¿ensayo intelectual?, ¿tratado ideológico?, ¿panfleto propagan-
dístico? No resultaba sencillo adscribir la obra a una determinada tradición 
editorial alemana. Bien es cierto que algunos autores de izquierdas, como 
Gustav Noske (1868-1946), cultivaron durante los años 20 y 30 del siglo XX 
un género híbrido que pudo servir de modelo a Hitler, en el que mezclaron 
temas autobiográficos, políticos y propagandísticos. Pero ninguno de ellos 
llegó al nivel de auto-estilización que Hitler utilizó en Mein Kampf. Hitler 
quería crear la imagen de un joven genio, que, siguiendo la tradición román-
tica, había sido elegido por la Providencia.13

En tercer lugar, los editores tuvieron que abordar la gran cantidad 
de temas de los que habla Hitler en Mein Kampf. Aunque se pueden destacar 
algunos temas principales y recurrentes a lo largo del libro, en la obra se 
abordan, además, una gran variedad de temas secundarios, relacionados con 
la prehistoria, las diferentes religiones, la música, etc. En el libro, Hitler se 
comporta como el maestro del tiempo y del espacio. Hasta finales de 1924 
Hitler no incorporó algunos conceptos claves como Lebensraum, espacio vi-
tal, muy popular en el escenario de la derecha. Otro concepto clave era el de 
Rassenschande, la profanación racial. Hitler, en cualquier caso, reinterpretó el 
término para sus propios fines, consciente de su uso a principios del siglo XX. 
Al utilizar ese término, al lector de los años 20 y 30 le resonaba la definición 
colonial, relacionado con la Primera Guerra Mundial y los soldados de color 
de ocupación en Renania. El término se utilizó como término propagandís-
tico contra la ocupación en Alemania. El lector contemporáneo, al contrario, 
piensa en seguida en las leyes de Núremberg y las consecuencias fatales para 
los judíos en Alemania.14 

La cuarta gran cuestión fue el lenguaje empleado en Mein Kampf. No 
se trata de un libro estilísticamente difícil de leer. El problema lo plantea 
más bien el tipo de lenguaje que utilizaba Hitler: a veces brutal y apodíctico, 
otras veces pseudo-académico y pesado, también agudo y ofensivo. Es un 
libro sui generis, inspirado en la literatura popular, la völkische Literatur de 

13 Dagmar von Hoff (2020) ha demostrado que Hitler, al escribir Mein Kampf, se basó en 

la novela Die Sünde wider das Blut de Artur Dinter.

14 Este cambio marca el principio de los estudios de la relación entre el colonialismo 

con el nacionalsocialismo (Zimmerer 2011, Pergher 2013). 
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finales del siglo XIX y principios XX, y una literatura de un existencialismo 
exultante como la novela Michael. Ein deutsches Schicksal (1929) de Joseph 
Goebbels (Czapla 65-68).15

En quinto lugar, tuvieron que decidir a quién estaba dirigida la edi-
ción y así poder determinar lo que había que anotar y lo que no hacía falta. 
Entre sus lectores, de diferentes generaciones y circunstancias muy diver-
sas, se encontraría la comunidad científica, el lector educado y crítico. Esta 
cuestión se planteaba fundamentalmente en relación con la presentación. 
Se propuso mantener el equilibrio entre la introducción general al libro, las 
introducciones a los distintos capítulos y las anotaciones para guiar al lector 
sin agobiar o sobredeterminar la lectura. Las anotaciones y los comentarios 
debían constar, visual y simbólicamente, al mismo nivel que el texto original 
para que entonasen un diálogo con este.16 

En Francia, Éditions Fayard encargó, en 2011, a Olivier Mannoni una 
nueva traducción de Mein Kampf al francés. Y bajo la dirección de Florent 
Brayard, un equipo de acreditados especialistas franceses y alemanes se en-
cargó de preparar una edición crítica en francés, publicada en 2021. El equipo, 
que trabajaba en estrecha consonancia con el proyecto Institut für Zeitges-
chichte, contaba con el apoyo del LabEx Tepsis, el Centro de Investigaciones 
Históricas (EHESS-CNRS) y el respaldo de las European Union’s Developing 
HEls’ Internationalization Policies (DHIP). La edición francesa tiene un co-
mentario adicional en el que se exponen las decisiones que se han tomado 
para la traducción del alemán, por ejemplo, respecto a los eufemismos que 
utilizaba Hitler para hablar de sus planes (Brayard xix-xxxiii).17 Los editores 
franceses, al contrario de la edición alemana, optaron por no dejar lugar a 
dudas sobre cómo interpretar ciertos pasajes del texto de Hitler. No obstante, 
como en el caso de la edición alemana, el comentario crítico francés se centra 
en la deconstrucción y la contextualización de los escritos de Hitler: ¿cómo 

15 Tal como se ha señalado, los perpetradores habían hablado antes de la Guerra a tra-

vés de sus publicaciones (una producción literaria básicamente olvidada y de dudosa 

calidad) y acciones.

16 Para un análisis detallado de la génesis de Mein Kampf cf. Plöckinger 2006. 

17 Los responsables de la edición crítica de Mein Kampf en holandés, que fue publicada en 

2018 con apenas anotaciones, eligieron una tercera vía, relegando así la interpretación y la 

documentación al lector.
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surgieron sus tesis?, ¿cuáles eran sus intenciones?, ¿qué apoyo social tenían 
las reivindicaciones de Hitler entre sus contemporáneos?, ¿qué consecuen-
cias tuvieron sus anuncios después de 1933? Y, más allá del texto, la edición 
se dirige al lector presente con la duda sobre lo que se puede hacer con los 
conocimientos actuales para contrarrestar las innumerables afirmaciones, 
mentiras y declaraciones de intenciones de Hitler. Es una pregunta que tiene 
todavía más importancia en el clima actual.18 

3.3. El lenguaje

En Mein Kampf Hitler creó un lenguaje nuevo, reinterpretando ciertos con-
ceptos, pero no dejó duda de sus intenciones ya en 1925. Años después, el 
30 de enero de 1939, anunció abiertamente la “destrucción de la raza judía” 
en Europa. Desde entonces, su plan era un secreto a voces al que la gente no 
daba credibilidad por su monstruosidad. Ni los mismos judíos creyeron que 
Hitler pondría en práctica todo lo que afirmaba. Al mismo tiempo, se creó 
en la Alemania nacionalsocialista un lenguaje de eufemismos que ocultaba y 
silenciaba la verdad. Con la colaboración de un importante aparato de propa-
ganda se creó un lenguaje que pretendía maquillar las verdades más crueles. 
Bajohr lo ha denominado como una técnica de información en clave, “Tech-
nik der verschlüsselten Information” (2006). Hilberg, al contrario, apunta 
que se trataba de “ein bewusstes Wegschauen – Selbstbeschwichtigungseu-
phemismen” (203)19 y Forster ha destacado su función: “die Funktion der 
Erschaffung einer doppelten Realität als Beruhigung des Gewissens” (294).20 
Entre otras formas retóricas destaca la “Technisierung der Sprache”, la tec-
nificación del lenguaje, que dio lugar al llamado denial of injury, minimizó 
cualquier sensación de culpabilidad por parte de los perpetradores y les po-
sibilitó relativizar su propia culpa en los años posteriores. Muy frecuente 

18 Tanto los medios de comunicación como los intelectuales alemanes y franceses se 

han ocupado intensamente de las nuevas ediciones y ha suscitado un vivo debate. Las 

opiniones difieren: mientras unos consideran la nueva edición presente una señal con-

tra las noticias falsas y las mentiras sobre la época nazi, otros la critican por promo-

ver un enfoque y una clasificación del nacionalsocialismo excesivamente centrado en 

Hitler. 

19 “Una mirada deliberada hacia otro lado –eufemismos de autoaprobación” (trad. BJ).

20 “La función de crear una doble realidad para calmar la conciencia” (trad. BJ).
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fue también la ocultación de información sobre los actos de violencia. Pero 
la ocultación también es represión, ocultar es también reprimir. En algunos 
casos, se hablaría más bien de silenciar como forma de ocultación. En los 
escritos y entrevistas de los perpetradores nazis después de la Guerra, la 
elipsis es la figura retórica por excelencia (Gomel 2003): se apunta, pero 
no se nombra, se intenta despistar. No se dice explícitamente una mentira, 
pero la afirmación se acerca a la mentira por omisión. Heller (1993) y Beyer 
(1999) diferencian entre cuatro formas de silencio: el silencio del sinsentido, 
el silencio del horror, el silencio de la vergüenza y el silencio de la culpa. De 
estos, los dos últimos son los que más se producían en los discursos de los 
perpetradores, sin que ellos lo admitieran abiertamente. 

Después de la guerra, el lenguaje de los perpetradores siguió las pau-
tas de un lenguaje que les debería haber llevado a la gloria. Por ello, cabe re-
cordar que la regeneración del idioma alemán después de la Segunda Guerra 
Mundial no fue ningún topos, sino una necesidad. La lengua alemana era el 
idioma de los perpetradores y su uso perpetraba una ideología –y en menor 
medida, una responsabilidad–. Por ello, el lenguaje, tanto como la sociedad, 
necesitaba ser desnazificado. La lengua alemana nazi como instrumento de 
silenciar no existe en otros idiomas como el francés. Por ello, no es de ex-
trañar que una de las novelas que más se ha estudiado sea Les bienveillantes 
de Jonathan Littell, escrita en francés.21

4 · ‘Literatura de perpetradores’

Por lo mencionado anteriormente, en la literatura en general, y en la litera-
tura de habla alemana en particular, no hay gran presencia de la perspectiva 
de los perpetradores. También hay que distinguir, tal como señala Altmann 
(50) entre ficción escrita desde la perspectiva del perpetrador (Täterfiktion) 
y testimonios de perpetradores (Täterzeugnisse).

Una de las pocas obras en la categoría Täterfiktion es el texto Der Kom-
mandant de Jürg Amann, publicado en 2011 –más de sesenta años después de 
los hechos–, en el que los apuntes de Rudolf Höß forman la base de un mo-

21 Todavía no se ha estudiado con detenimiento el uso del alemán como señal de totali-

tarismo y nacionalsocialismo por Robert Merle en La mort est mon métier.
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nólogo. También Helga Schneider aborda en Lasciami andare, madre (2001) 
la experiencia de su madre como vigilante en los campos de concentración 
de Ravensbrück y Birkenau, marcada por la falta de arrepentimiento, aunque 
eligió para ello el italiano (Sanna 2017). Gran parte de las obras –empezando 
por El lector de Bernhard Schlink (1995)– que presentan una mirada desde la 
perspectiva del perpetrador –o de la perpetradora en casos muy contados–, 
son relatos ficticios escritos por la segunda o tercera generación, después de 
documentarse en archivos sobre los procesos judiciales desarrollados con-
tra los perpetradores. En su novela Flughunde (1995, El técnico de sonido) el 
autor alemán Marcel Beyer, representante de la tercera generación, dio voz 
al perpetrador de una forma indirecta y muy original, haciendo visibles los 
mecanismos y estrategias discursivas del perpetrador para ocultar su cul-
pabilidad (Giménez Calpe 2020).

Los textos literarios de los hijos que dan indirectamente voz a sus 
padres y tratan de comprender podrían ser considerados como una unión 
de ambas categorías. Por ejemplo, Hermann Kurzke, profesor emérito de 
filología alemana, publicó en 2019 Was mein Vater nicht erzählte. Geschichte 
eines “Mitläufers”, una biografía de su padre, construida con los documentos 
que su padre, físico de profesión y gerente en los Farbwerke Hoechst, le había 
legado. El estudio de los documentos le ayuda a comprender mejor la figura 
de su padre y le permite acercarse a un padre siempre distante y silencioso, 
acercamiento que expresa a través de monólogos interiores y diálogos fic-
ticios póstumos. Por otro lado, Niklas Frank, hijo del gobernador alemán en 
Polonia, dedica su obra literaria a denunciar los crímenes de sus padres: Der 
Vater. Eine Abrechnung (1987) y Meine deutsche Mutter (2005). No siempre 
es la historia de los padres; otros autores se ocupan de otros familiares que 
tuvieron un papel más o menos activo durante la Segunda Guerra Mundial, 
como, por ejemplo, Uwe Timm en Am Beispiel meines Bruder, que se interroga 
sobre la figura de su hermano mayor (2003) o Alexandra Senfft en Schweigen 
tut weh. Eine deutsche Familiengeschichte (2008), cuyo abuelo Hanns Ludin 
fue un alto oficial de las S.A. 

En cuanto a los pocos escritos autobiográficos de perpetradores na-
zis –que forman parte de los testimonios, Täterzeugnisse–, destacan el de 
Adolf Eichmann, Götzen. Die Autobiografie von Adolf Eichmann, editado por 
Ben Nescher (2016), y el de Rudolf Höß, Der Kommandant in Auschwitz. Auto-
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biographische Aufzeichnungen, editados por Martin Broszat (1958). Tanto Höß 
como Eichmann se dan a conocer como personas jurídicas y, por lo tanto, su 
redacción está determinada por la estilización estratégica del perpetrador. 
Esto significa que sus declaraciones tienen como telón de fondo la defensa en 
el tribunal y su performance delante del tribunal, tal como explicó Hannah 
Arendt, cuyo estudio Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del 
mal (1963) ha determinado la visión del perpetrador hasta la actualidad. A 
la visión de Arendt hay que añadir el estudio The Destruction of the European 
Jews de Raul Hilberg (1961) con el énfasis en el paradigma del acto tecnológico 
(technisierte Tat) y en el modelo del perpetrador que confiaba en la autoridad 
absoluta a los superiores; obedecer y cumplir con sus deberes era su deber 
absoluto. 

Las autobiografías y los relatos de perpetradores en lengua alemana 
suelen estar marcados por el silencio, el olvido de los años 1939-45. Los per-
petradores –sin arrepentimiento– habían enterrado su pasado, este lado os-
curo que podría ser un hándicap para una carrera en la Alemania o la Austria 
de posguerra. Un sonado caso es el de Kurt Waldheim (1918-2007). Embaja-
dor y ministro de asuntos exteriores de Austria, cuarto secretario general de 
la ONU (1972-1981) y presidente de Austria (1986-1992), Waldheim ocultó su 
pasado nazi en las SA (Sturmabteilung) en su autobiografía Im Glaspalast der 
Weltpolitik (1985). No omitió hechos, sino que reescribió su biografía al alegar 
haber estado en Viena cuando era oficial de inteligencia entre 1943 y 1945 en 
los Balcanes, Grecia y Turquía. El clima de la posguerra buscaba ser propicio 
para la reeducación y al arrepentimiento de los perpetradores. ¿Cómo iban 
Waldheim y muchos otros a atreverse a escribir sus memorias?, ¿cómo iban a 
salir a la luz confesando crímenes o la participación en crímenes por los que 
podrían ser juzgados y enviados a la cárcel?, ¿y qué editorial iba a atreverse 
a publicarlas, arriesgándose a perder las subvenciones necesarias para la 
reedificación de la economía y cultura? El documental de Ruth Beckermann 
sobre el caso Waldheim deja entrever a través de la interpretación de los 
gestos y de su lenguaje corporal que nunca hubo arrepentimiento, que el 
joven oficial seguía vivo en el candidato a la presidencia (Beckermann 2018).

Las reacciones públicas ante las revelaciones sobre Kurt Waldheim y 
el hecho de que este ocultase en su biografía que había formado parte de las 
SA, polarizó –de forma similar a los juicios de Fráncfort en los años 60– a 
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la población austríaca. Una parte de la población defendió a Waldheim, lo 
que contribuyó a su elección como presidente de Austria, mientras que otros 
condenaron los sucesos. El lado positivo del “caso Waldheim” en 1986 fue 
que acabó oficialmente con el mito de Austria como la “primera víctima” 
del Tercer Reich y abrió una nueva etapa en la historia de Austria y, concre-
tamente, en los procesos de rememoración de este país sobre su actuación 
durante el Tercer Reich. 

En una línea similar, cabe apuntar la publicación de la autobiografía 
de Günter Grass (1927-2015) Beim Häuten der Zwiebel (Pelando la cebolla), pu-
blicada en 2006, en la que confiesa que se alistó en las Waffen-SS en 1944, cuando 
tenía quince años, alegando que fue su necesidad de independizarse la que 
le llevó a enrolarse. Otros autores liberales como Dieter Kühn (1935-2015) 
actuaron de forma muy similar –en un clima bélico en el que los jóvenes ale-
manes tenían como ejemplo las enseñanzas de las Juventudes Hitlerianas–. 
En el momento de las revelaciones, ambos autores fueron atacados por no 
haber confesado este hecho antes a pesar de su arrepentimiento, y por cali-
ficarlo como un error de juventud, superando así su vergüenza.22 

Assmann argumenta que el silencio como estrategia retórica revela 
una paradoja de la comunicación y sirve, en primer lugar, para la auto-pro-
tección (Assmann 2013 57). Mientras unos no encuentran palabras para ex-
presar lo vivido, hay otros que no quieren decir nada que los pueda compro-
meter: “Niemand erzählt gern über Handlungen, die ihm vehemente Kritik, 
Verhaftung oder eine Haftstrafe einbringen könnten” (Ludewig-Kedmi 108-
109).23 El lenguaje de los eufemismos ya no está a su alcance, y su uso deja al 
descubierto su implicación en los crímenes. Hablar sobre sus actos pasados 
revela su implicación, al mismo tiempo que muestra cómo pervive en ellos 

22 Grass fue uno de los primeros escritores que retrataron de forma incómoda la so-

ciedad alemana del Tercer Reich a través de los ojos de Oskar Matzerath en El tambor de 

hojalata (1959). Es una de las novelas que Susanne Knittel elige en su estudio The Histori-

cal Uncanny (2014) para proponer, en respuesta al olvido de las memorias históricas que 

incomodan la autocomprensión de un pueblo, lo siniestro histórico como aquello que 

se resiste a la reificación precisamente porque no puede ser asimilado por los discursos 

dominantes de la conmemoración, de forma que su estudio abre nuevas vías para en-

frentarse a un pasado sin resolver.

23 “A nadie le gusta contar hechos que podrían valerle una crítica vehemente, una de-

tención o una pena de prisión” (trad. BJ).
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la ideología nazi, lo que supone, después de todo, una confesión indirecta de 
culpabilidad. Si el perpetrador guarda silencio impide cualquier tipo de diá-
logo y el derecho de los demás a juzgarle. Si el topos de lo indecible –vigente 
en Alemania, sobre todo, por la frase de Adorno– se ha establecido como 
referente en los testimonios de las víctimas del Tercer Reich, en el campo del 
estudio de los perpetradores domina el topos del silencio, que hace alusión a 
una retórica que despista y reinterpreta los hechos.

5 · Digresiones a modo de conclusión: 
la cultura ‘cuna’ de la perpetración 

Más de setenta años de investigación y debates requieren nuevos paradig-
mas, teniendo también en cuenta que el marco histórico puede convertir 
al perpetrador en víctima y a la víctima en perpetrador. La cuestión que se 
plantea en la Alemania reunificada es de qué forma el perpetrador se per-
petúa por medio de un discurso memorístico. Cabe estudiar cómo el relato 
que construye el itinerario de las visitas, el diseño y mantenimiento de los 
espacios de exposición, perpetúa en tiempo y espacio los mitos creados por 
la historia oficial de las dos Alemanias, que siguen vigentes en la memoria 
colectiva de un parte de este Estado y que propician el solapamiento de las 
memorias colectivas y memorias individuales (Erll & Rigney). A la historia no 
resuelta de Buchenwald como campo de concentración se añade la historia 
de perpetraciones no resueltas de la RDA, inscribiendo la violencia en las 
estructuras de un Estado.

Buchenwald se encuentra a 10 km de la pequeña ciudad de Weimar, 
encaramada en las laderas del Ettersberg y rodeada de los bosques de Turin-
gia. Bosques como los de Turingia han sido durante mucho tiempo “quintes-
sential symbol[s] of Germanness” (Lekan 2004: 9). Esta zona alberga uno 
de los legados literarios y culturales más preciados de Alemania: Weimar, a 
la que se considera la cuna de la civilización alemana ilustrada.24 Entre los 

24 Por estos motivos Weimar desempeñó un papel determinante a lo largo de las pri-

meras décadas del siglo XX, acogiendo a la Asamblea Nacional constituyente de la que 

surgió la Primera República Alemana y, más tarde, en julio de 1926 el segundo congreso 

del Partido Nacionalsocialista (NSDAP). Muchos lugares, incluyendo parques y edificios 

de la época clásica y de la Bauhaus, están incluidos en la lista de la Organización de las 
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ilustres residentes destaca Johann Wolfgang von Goethe, famoso por sus 
paseos por las laderas de Ettersberg, terreno de caza de los duques de Sajo-
nia-Weimar desde el siglo XVI. Cuando los nacionalsocialistas se apoderaron 
de este paisaje, lo alteraron drásticamente, generando una nueva capa de 
significado simbólico (Klei 2011, Rapson 2015). Aunque el nombre propuesto 
para el campo se cambió para evitar implicar el legado cultural de Goethe, la 
investigación de James E. Young (73-75) sugiere que los nazis construyeron 
el campo en el Ettersberg precisamente por su pasado mitológico y cultural. 
De hecho, la dicotomía de Weimar-Buchenwald como símbolo de lo mejor y 
lo peor de Alemania se señaló en numerosas ocasiones a lo largo de la post-
guerra (Anna Seghers, Ernst Thape).

Junto con Sachsenhausen y Dachau, Buchenwald se planificó para op-
timizar los intereses organizativos, políticos y económicos de las SS en un 
único complejo, además de cumplir sus funciones como centro de detención. 
Con un extenso complejo de subcampos de trabajo y amplias instalaciones de 
alojamiento y entrenamiento de las SS, a finales de la Segunda Guerra Mun-
dial, más de seis mil hombres de las SS, y a menudo también sus familias, 
fueron alojados en la zona que rodeaba el campo principal que llegó a tener 
una extensión de 190ha. 

La topografía del campo cambió inmediatamente después de la libe-
ración en la primavera de 1945, cuando los supervivientes erigieron un mo-
numento temporal en forma de obelisco de madera en el terreno principal de 
reunión (Young 75). Sin embargo, entre agosto de 1945 y 1950, fue utilizado 
por las autoridades de ocupación soviética como campo de internamiento 
para antiguos colaboracionistas y funcionarios nazis (Campamento Especial 
nº2 de la NKVD), por lo que su destino cambió la interrelación de víctimas 
y perpetradores. 

En 1950, las autoridades de la República Democrática Alemana volvie-
ron a ajardinar el campo para celebrar el triunfo de la resistencia comunista 
sobre el fascismo nazi y, con el monumento memorístico conmemorativo, 
el paisaje quedó dividido en dos mitades (Azaryahu 5). Tras la reunificación 
alemana de 1990, los espacios del campo fueron reestructurados en torno 
a tres geografías culturales memorísticas (Azaryahu 11). Por lo tanto, Bu-
chenwald representa, en el seno de la sociedad alemana, un lugar de memoria 

Naciones Unidas para la UNESCO.
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que encarna diferentes fases fundamentales de la historia de Alemania y cu-
yas perspectivas cambiantes contribuyen a la creación de un relato dominan-
te caracterizado por marcas ideológicas que, en cada periodo histórico, ha 
dado lugar a silencios significativos que se yuxtaponen en el paisaje actual de 
Weimar-Buchenwald. Los espacios representan no solo a los perpetradores 
nazis sino a diferentes perpetradores con Johann Wolfgang von Goethe como 
telón de fondo, hombre de estado, científico y gran escritor al que Hitler 
incluía frecuentemente en la ideología nacionalsocialista.

Los cambios paisajísticos de Buchenwald reflejan la complejidad del 
proceso de perpetración: diferentes estratos de autoridad, diferentes mo-
tivos de participación, diferente intencionalidad, y los cambios de estos 
factores a lo largo del tiempo. Tal como es presentado por la historia del 
paisaje mismo, los diferentes nichos y las diferentes capas de implicación y 
de perpetración ponen en evidencia la complejidad, la fluidez y la contingen-
cia de la perpetración. Asimismo, enfatizan la multidimensionalidad de los 
perpetradores y la perpetración y su tipología.25 Los relatos, sobre todo en el 
nivel de los perpetradores de bajo rango que no comparten necesariamente 
las motivaciones e intenciones de los líderes son importantes para devolver 
la capacidad de acción tanto a los autores como a las víctimas (Frydel 22). En 
este sentido, el estudio de los lugares de perpetración, su naturaleza y rese-
mantización puede llevar a conclusiones más complejas que el estudio de la 
‘literatura de perpetradores’, que se envolvieron en el silencio para conciliar 
y enmascarar lo inconcebible, lo inefable y lo irrepresentable.
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