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Resumen
En los últimos años han proliferado los estudios monográficos sobre la relación entre nazismo y orientalismo antiguo, en
especial en el ámbito de la egiptología y los estudios bíblicos. Por el contrario, la asiriología hasta ahora se ha quedado
un tanto al margen de esta tendencia. En el presente artículo, sin embargo, analizamos un ejemplo paradigmático que
demuestra la existencia de estrechos vínculos entre asiriología y nazismo, y la fuerte influencia que dicha ideología tuvo
en la reconstrucción de la historia de la Antigua Mesopotamia, en la obra de Wolfram von Soden.

Abstract
"Assyriology and Nazism : Wolfram von Soden’s Work".
In recent years, monographic studies on the relationship between Nazism and Ancient Orientalism have multiplied,
especially in disciplines such as Egyptology and Biblical Studies. By contrast, Assyriology, at least until now, has been left
out of this trend. This paper analyses a paradigmatic example of the close ties between Assyriology and Nazism. Through
this example we will show the deep influence of this ideology on Wolfram von Soden’s work and his writing of the history of
Ancient Mesopotamia.
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I- Wolfram von Soden y el nazismo: apuntes biográficos1

En el ámbito de la Asiriología, la figura de Wolfram von Soden (Berlín, 1908-
Münster, 1996) no requiere de ninguna clase de presentación, por cuanto se trata, sin 
lugar a dudas, de una de las personalidades más destacadas de la disciplina durante el 
siglo xx. La relevancia de von Soden dentro de la Asiriología se debe no tanto a su escasa 
obra histórica, como a sus fundamentales aportaciones filológicas al conocimiento de 
la lengua acadia. En este sentido, destacan dos obras de referencia: su gramática2 y su 
monumental diccionario de la lengua acadia.3

Con todo, y junto a ese bien merecido reconocimiento a su gran labor filológica, 
la figura de von Soden también resulta muy controvertida, básicamente por su estrecha 
relación con el nazismo durante la primera etapa de su carrera académica. El propósito 
del presente trabajo es precisamente el de analizar dicha relación, centrándonos en el 
estudio de una de sus obras más polémicas, Der Aufstieg des Assyrerreichs als geschichtliches 

1 Con el presente artículo deseamos mostrar nuestro reconocimiento al compromiso intelectual 
del prof. Alberto Prieto Arciniega, demostrado a lo largo de toda su carrera académica. Por otra parte, 
agradecemos a Johannes Renger que nos facilitara el manuscrito de su trabajo inédito “Assyriology in 
Germany, 1933-1945”, directamente relacionado con el tema que nos ocupa.
2 Von Soden 1952.
3 Von Soden 1959-1981.
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Problem (Leipzig, 1937), libro donde evidenció de forma explícita su compromiso con 
la ideología nacionalsocialista.

Antes de iniciar el análisis de dicha obra, sin embargo, conviene repasar 
brevemente algunos episodios de la biografía de von Soden, para contextualizar 
adecuadamente el contenido de Der Aufstieg des Assyrerreichs.

Von Soden se formó como semitista en la universidad de Leipzig, bajo la tutela 
del asiriólogo judío Benno Landsberger,4 quien fue el director de su tesis doctoral, 
titulada Der hymnisch-epische Dialekt des Akkadischen (1931). Tres años después, en 
Mayo de 1934, obtuvo la plaza de lector de Asiriología en la universidad de Gotinga. Ese 
mismo año se afilió a la Sturmabteilung (SA), en un momento especialmente delicado 
para dicha organización paramilitar, que pasó a desempeñar un papel marginal dentro 
de la dictadura nazi tras la Noche de los cuchillos largos (30/06/1934-02/07/1934). 
Rykle Borger,5 discípulo y colaborador de von Soden, justifica su afiliación a las SA 
como un acto inevitable para poder optar a la plaza de lector que finalmente obtuvo en 
la universidad de Gotinga.6

Más controvertida todavía resulta su afiliación al Nationalsozialistische Deutsche 
Arbeiterpartei (NSDAP). Así, Borger, recogiendo la información que le facilitó el 
propio von Soden sobre la cuestión, señala que su ingreso en el partido se produjo de 
forma automática en 1944, cuando todos los miembros de las SA que aún no se habían 
afiliado pasaron a formar parte del NSDAP.7 Sin embargo, Johannes Renger, tras 
la consulta de la documentación depositada en el Bundesarchiv de Berlín, ha podido 
comprobar que en realidad dicha afiliación se produjo en 1937.8 De esta forma, a través 
de la versión que von Soden transmitió a Borger, se aprecia claramente cómo el primero 
trató de maquillar sus vínculos con el partido.

Al margen de su bien atestiguada pertenencia a las SA y al NSDAP, un repaso por 
las breves notas biográficas publicadas sobre von Soden permite aislar otros episodios 
controvertidos que lo relacionan directamente con el nazismo.

4 Sobre la figura de Landsberger (Friedek, 1890-Chicago, 1968) véase, entre otros, las semblanzas y 
necrológicas publicadas por el propio von Soden 1968-1969; 1980-1983. Véanse también Oppenheim 1968; 
Güterbock 1968-1969; Reiner 1969; Kienast 1970.
5 Sobre la figura de Rykle Borger (Wiuwert, 1929-Gotinga, 2010) véase Maul 2011.
6 Borger 1997-1998, p. 589.
7 Borger 1997-1998, p. 589.
8 Renger (en prensa).
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Entre dichos episodios destaca la supuesta existencia de una fotografía que 
atestiguaría la participación de von Soden, vestido con el uniforme de las SA, en la 
famosa quema de libros que tuvo lugar en Berlín el 10 de Mayo de 1933.9 En este caso, 
sin embargo, si tenemos en cuenta que su ingreso en las SA se produjo en 1934, parece 
improbable que von Soden pudiera participar en esa quema de libros llevando el 
uniforme de una organización a la que todavía no pertenecía.

Otro episodio destacado hace referencia a la actuación de von Soden en relación 
con el que había sido su maestro, Benno Landsberger. Landsberger, antiguo héroe de 
guerra austriaco durante la Primera Guerra Mundial, fue expulsado de su plaza como 
profesor de la universidad de Leipzig en aplicación de las leyes raciales de Nuremberg 
de 1935. Algunos testimonios señalan que fue el propio von Soden, que se presentó 
en su despacho vestido con el uniforme de las SA, quien comunicó a Landsberger su 
expulsión.10 De forma muy significativa, Borger no hace ninguna referencia a dicho 
episodio pero sí destaca que von Soden, desde el final de la Segunda Guerra Mundial y 
hasta la muerte de Landsberger en 1968, dio siempre muestras públicas de admiración 
hacia el maestro,11 a quien incluso dedicó la edición de su gramática de la lengua acadia 
(“Meinem hochverehrten Lehrer Benno Landsberger”). El propio von Soden, en una 
de las necrológicas que escribió de Landsberger, se refirió a su expulsión de la univer-
sidad de Leipzig. En aquellas líneas, sin embargo, la atribuyó de forma genérica a las 
políticas raciales de Hitler y a su concreción en las leyes de Nuremberg, sin referirse en 
ningún caso a su supuesto papel en la misma.12 En cualquier caso, parece poco probable 
que von Soden tuviera alguna responsabilidad en la expulsión de Landsberger. Así lo 
indica el hecho de que en 1938, en plena dictadura nazi, von Soden, que había asumido 
el papel de coeditor de la prestigiosa revista Zeitschrift für Assyriologie, mantuviera 
el nombre de Landsberger en la portada de la misma. De hecho, según el testimonio 
aportado por Renger, las relaciones entre Landsberger y von Soden fueron siempre muy 
cordiales, tal y como lo demuestra la carta de queja que escribió Landsberger cuando 
von Soden no pudo reincorporarse a la universidad de Gotinga en 1952, o la cena en su 
honor que organizó en Chicago durante la celebración de la Rencontre Assyriologique 

9 Flygare 2006, p. 39, n. 64.
10 Flygare 2006, p. 40, n. 64.
11 Borger 1997-1998, p. 591.
12 Von Soden 1970, p. 9.
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Internationale en 1967.13 Todos estos testimonios encajan mal con el supuesto episodio 
de 1935 en el despacho de Landsberger.

El hititólogo alemán Hans Gustav Güterbock,14 antiguo compañero de estudios 
de von Soden en la universidad de Leipzig, hizo referencia a la participación de éste en 
la quema de sinagogas durante la Kristallnacht, el 9 de noviembre de 1938. Güterbock 
señalaba que él mismo no había sido testigo directo de la participación de von Soden 
en el pogromo pero la consideraba más que plausible teniendo en cuenta el antisemi-
tismo de von Soden. Sobre esta cuestión, Güterbock señalaba que durante su época de 
estudiante en Leipzig era frecuente escuchar a von Soden pronunciar la frase “Ich kann 
diese Leute nicht riechen” (“no puedo oler a esa gente”), refiriéndose a sus compañeros 
judíos de la universidad de Leipzig Lazar Gulkowitsch y Martin David. Sin embargo, 
tanto Borger como Flygare descartan esa posibilidad, apuntando otros testimonios que 
desmienten su participación en el pogromo.15 En cualquier caso, tomase parte o no en 
la Kristallnacht, lo cierto es que el testimonio de Güterbock posee un valor evidente al 
atestiguar de primera mano el antisemitismo de von Soden, como mínimo durante su 
etapa de estudiante en Leipzig. Asimismo, también resulta interesante contrastar el testi-
monio de Güterbock con el del discípulo y colaborador de von Soden, Borger, quien, en 
su necrológica del maestro, se esforzaba en subrayar que durante los 44 años de relación 
entre ambos (1952-1996) nunca escuchó o leyó ningún comentario de von Soden que 
pudiese ser calificado de antisemita.16 Dicho testimonio puede interpretarse como 
un abandono de los prejuicios raciales de von Soden tras el fin de la Segunda Guerra 
Mundial y el proceso de depuración al que fue sometido. Con todo, cabe también la 
posibilidad de ver allí un intento de proteger la figura del maestro.

Finalmente, el biblista norteamericano Baruch Halpern se refirió a la perte-
nencia de von Soden a las Schutzstaffel (SS).17 Sin embargo, Halpern no aportó ninguna 
evidencia documental o testimonio que pudiera corroborar este extremo. De ahí que 
Flygare interprete las palabras de Halpern probablemente como una confusión con la 
bien documentada pertenencia de von Soden a las SA.18

13 Renger (en prensa). 
14 Sobre Güterbock (Berlín, 1908-Chicago, 2000), véase Reiner 2002.
15 Borger 1997-1998, p. 591; Flygare 2006, p. 40, n. 64.
16 Borger 1997-1998, p. 591.
17 Halpern 1993.
18 Flygare 2006, p. 40, n. 64.
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En general, podemos concluir afirmando que, si bien la vinculación de von Soden 
con el nazismo durante el periodo 1933-1945 es evidente, también lo es la existencia de una 
auténtica “leyenda negra” en torno a su figura. Dicha “leyenda negra” estaba alimentada 
en parte por el hecho de que el propio von Soden jamás mostrara arrepentimiento 
alguno por su posicionamiento político durante aquel periodo, lo que facilitó la 
proliferación de toda clase de rumores. Por otra parte, también conviene constatar la 
existencia de importantes reticencias historiográficas a la hora de valorar la vinculación 
de von Soden con el nazismo. Sirvan como ejemplo las principales necrológicas que se 
le dedicaron tras su fallecimiento en 1996. En la más extensa de ellas, la ya comentada de 
Rykle Borger, si bien se abordan extensamente los episodios biográficos que relacionan 
a von Soden con el nazismo, se aprecia también un cierto tono exculpatorio (ingreso 
más o menos forzoso/involuntario en las SA y el NSDAP; no participación en la 
Kristallnacht; negación de su antisemitismo, etc.). Otro de sus discípulos y antiguo 
colaborador, Dietz Otto Edzard, también trató en su necrológica, aunque de forma 
más breve, el pasado político de von Soden.19 Sin embargo, en dicho trabajo Edzard 
explica la aproximación de von Soden al nazismo como consecuencia (¿inevitable?) del 
contexto político y académico que le tocó vivir en aquellos momentos. Finalmente, otro 
de sus discípulos, Hermann Hunger, es el autor de una tercera necrológica en la que 
directamente se omite cualquier referencia a la relación de von Soden con el régimen 
nazi.20 Más allá de estos trabajos, tampoco abundan los estudios no ya relacionados con 
von Soden sino, en general, con el impacto que tuvo el nazismo en la Asiriología.21 Este 
vacío bibliográfico resulta un tanto sorprendente si tenemos en cuenta que sí existen 
obras que analizan con bastante detalle, por ejemplo, las relaciones del nazismo con 
disciplinas próximas a la Asiriología, como son la Egiptología22 o, sobre todo, los 
Estudios Bíblicos.23

Lo cierto es que, más allá de los episodios biográficos comentados, las obras 
escritas por von Soden durante la dictadura nazi, en especial Der Aufstieg des 

19 Edzard 1997.
20 Hunger 1998.
21 La excepción es la tesis doctoral de Jakob Flygare, escrita en danés y dedicada de forma monográfica 
al análisis de la relación de von Soden con el nazismo (Flygare 2005; véase un resumen en inglés de dicha 
obra en Flygare 2006). Para una aproximación global a las relaciones entre asiriología y nazismo véase 
Renger (en prensa). 
22 Schneider, Raulwing 2013. Véase también Vidal 2013.
23 Véanse recientemente Weber 2000 y Heschel 2008. Sobre la relación entre el nazismo y los estudios 
ugaríticos véase Vidal 2014.
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Assyrerreichs,24 demuestran la sintonía de von Soden con los postulados ideológicos del 
nacionalsocialismo.

II- Der Aufstieg des Assyrerreichs als geschichtliches Problem

Der Aufstieg des Assyrerreichs es un volumen muy breve (42 p.), que von Soden 
publicó cuando apenas contaba con 29 años en la editorial J. C. Hinrichs (Leipzig, 
1937), especializada en la edición de obras de contenido orientalístico.25 Este es uno de los 
pocos trabajos en los que von Soden trató de forma específica una temática histórico-ar-
queológica y no propiamente filológica. A pesar de ser un trabajo académico, von Soden 
lo redactó con la intención de que tuviera una difusión lo más amplia posible. De ahí, 
por ejemplo, que el aparato crítico de la obra sea bastante reducido (64 notas a pie de 
página), hecho que en ocasiones dificulta notablemente nuestra capacidad para identi-
ficar las influencias y fuentes utilizadas por von Soden en alguno de los temas tratados.

La obra pretendía reconstruir en poco más de 40 páginas la historia asiria, 
tratando de responder concretamente a una cuestión que von Soden percibía como 
fundamental: por qué los asirios pasaron de ser un pueblo esencialmente comercial 
(durante el periodo paleoasirio) a un pueblo militar-expansionista (periodos meso- y 
neoasirio). En este sentido, resulta muy significativo que von Soden respondiera a dicha 
pregunta recurriendo básicamente a argumentos raciales. De hecho, von Soden dedica 
todo el capítulo 226 a desarrollar la que él considera como una completa reconstrucción 
racial de la historia asiria. A lo largo de dicho repaso, el autor destaca la importancia 
de la localización septentrional del pueblo asirio en el contexto de la llanura mesopo-
támica,27 una región en su opinión privilegiada ya que favorecía los contactos con otras 
poblaciones no semíticas. Al mismo tiempo, subraya la presencia en el v milenio a.n.e. 
de la denominada Buntkeramik en la región que después será el territorio asirio, un 
tipo cerámico que, afirma, se extiende desde Galitzia hasta China.28 Especial atención 
concedió también a la antropología física, sobre todo al hallazgo de restos óseos en el 
yacimiento de Tepe Gawra, muy próximo a Nínive, correspondientes a una población 

24 Otra obra significativa de von Soden escrita durante este periodo es von Soden 1936. Para un análisis de 
dicha obra véase Flygare 2006, p. 7 y s.
25 Sobre la relación entre dicha editorial y los estudios orientales véase Kluttig 2011.
26 Die rassische Zusammensetzung des assyrischen Volkes und ihre geschichtlichen Voraussetzungen; p. 6-18; 
además del resumen de sus teorías en p. 39-42.
27 Von Soden 1937, p. 5.
28 Von Soden 1937, p. 7-9.
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dolicocéfala. Dicha población, señala von Soden, era idéntica a la que en esos momentos 
se hallaba en la Baja Mesopotamia, directamente involucrada en el proceso histórico 
que iba a concluir con la aparición del estado en la región.29

Por lo que se refiere al principal interrogante que planteaba von Soden respecto 
al tránsito de un mundo asirio esencialmente comercial hasta la creación de un 
auténtico imperio militar, como decíamos centró su explicación en un motivo estric-
tamente racial. Así, a mediados del siglo xiv a.n.e. tuvo lugar el colapso del reino de 
Mittani, un reino predominantemente hurrita pero gobernado por una casta guerrera 
de origen ario.30 La desintegración de Mittani provocó importantes movimientos de 
población en la Alta Mesopotamia que culminaron con el asentamiento de buena parte 
de aquella casta militar aria en territorio asirio.31 La aportación de sangre nórdica tuvo 
una influencia fundamental sobre el mundo asirio, introduciendo en el mismo la pasión 
por la guerra y una firme voluntad imperialista, ausente hasta aquellos momentos de la 
historia asiria.32 Von Soden identificaba una prueba de ello en la pieza literaria deno-
minada Épica de Tukulti-Ninurta. En dicha pieza, de una calidad literaria notable, 
se describe con detalle, entre otros, el enfrentamiento del ejército asirio dirigido por 
Tukulti-Ninurta, contra las tropas de Kaštiliaš de Babilonia.33 El interés por la cuestión 
militar que demuestra el poema hubiera sido impensable en época paleoasiria, dada la 
incapacidad para la guerra que la literatura racista atribuía a los semitas. Sólo los arios 
podían haber generado un poema como aquél.

Por lo tanto, fue la superposición racial de una población aria la que explica 
que los asirios tuvieran la competencia necesaria, a partir de aquellos momentos, 
para crear un imperio militar capaz de dominar todos los territorios comprendidos 
entre el Golfo Pérsico y el Alto Egipto. Sin embargo, la creación de aquel imperio de 
grandes dimensiones dio lugar a su vez a una fuerte dinámica de mestizaje racial. Un 
mestizaje que fue el responsable del agotamiento de la sangre nórdica y de un proceso de 
resemitización de los asirios que, inevitablemente según el punto de vista de von Soden, 
provocó la crisis y súbita desaparición del imperio. Por lo tanto, von Soden respondió a 
su propia pregunta otorgando a los arios la capacidad de crear el imperio asirio, y a los 
semitas la responsabilidad de su desaparición.

29 Von Soden 1937, p. 11.
30 Para una aproximación reciente a la historia de Mittani véase Freu 2003.
31 Von Soden 1937, p. 15-17.
32 Von Soden 1937, p. 27-28.
33 Sobre la épica de Tukulti-Ninurta véase, entre otros, Foster 1996, p. 211 y s.
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En realidad, von Soden no estaba realizando un planteamiento excesivamente 
original. Friedrich Delitzsch, uno de los pioneros de la Asiriología en Alemania, famoso, 
entre otros, por su antisemitismo,34 treinta años antes ya se había expresado de forma 
similar. En su famosa obra Babel und Bibel Delitzsch propuso la idea de que los asirios 
habían recibido un fuerte influjo indoeuropeo. En su lugar, decisivo para la formación 
de su imperio.35 Como Delitzsch, más allá de sus prejuicios raciales, no pudo ofrecer 
evidencias textuales que confirmaran sus afirmaciones, se esforzó en destacar argu-
mentos un tanto peregrinos, como el hecho de que, según él, la esposa de Assurbanipal 
aparecía representada en un relieve de Nínive como una auténtica aria de cabellos 
rubios. También Arthur Ungnad, otro asiriólogo muy próximo al nazismo,36 defendía 
la importancia fundamental del elemento ario en la historia asiria.37 Von Soden, aprove-
chando el descubrimiento y la publicación de nuevos textos cuneiformes relacionados 
con el reino de Mittani, refinó las propuestas básicas de Delitzsch y Ungnad con el ya 
comentado argumento de la elite aria de Mittani, capaz de modificar decisivamente la 
historia de Asiria.38

III- El imperio asirio de von Soden y la visión nacionalsocialista de la Antigüedad

Durante el Tercer Reich, la Asiriología se hallaba en una posición social y 
académica ciertamente incómoda. El nazismo, empezando por el propio Hitler, siempre 
mostró una especial devoción por el mundo grecorromano. Así, Hitler, en Mein Kampf, 
hablaba sin tapujos de la existencia de una unidad racial aria entre griegos, romanos y 
germanos, lo que le llevaba a realizar afirmaciones como la siguiente: “Cuando se nos 
interroga sobre nuestros antepasados, tenemos que designar siempre a los griegos”.39 
La idea desarrollada por los nazis acerca del origen ario/nórdico40 de las civilizaciones 
clásicas era una nueva reelaboración de los viejos tópicos racistas del siglo xix. Si, tal y 
como ya había planteado, entre otros, Arthur de Gobineau, la raza aria era la única apta 

34 Arnold, Weisberg 2002. Para una breve aproximación a la figura de Friedrich Delitzsch (Erlangen, 
1850-Langenschwalbach, 1922) véase Lehmann 1994.
35 Delitzsch 1902.
36 Para una breve aproximación biográfica a la figura de Arthur Ungnad (Magdeburg, 1879-Berlín, 1945) 
véase Weidner 1945-1951. Sobre su relación con el nazismo véase Renger (en prensa).
37 Ungnad 1923.
38 Frahm 2006, p. 82 y s.
39 Conversación privada de Hitler del 18-19 de febrero de 1942 (Hitler 2004 [2000], p. 178).
40 La historiografía nazi rechazaba de plano un posible origen asiático de los arios, situando su imaginada 
patria original en Alemania y Escandinavia (Chapoutot 2013 [2008], p. 27 y s.).
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para la creación de civilización y cultura,41 entonces resultaba evidente que griegos y 
romanos sólo podían ser arios. Ninguna otra raza podía estar detrás de los logros cultu-
rales de la Atenas de Pericles o del desarrollo político de la Roma de Augusto.42

El notable interés nazi por el pasado clásico necesariamente iba acompañado 
por un desprecio hacia aquellas civilizaciones que no podían demostrar su pertenencia 
a la gran familia aria. Ello tenía un impacto evidente sobre una disciplina como la 
Asiriología, dedicada de forma específica al estudio de un ámbito cultural mayorita-
riamente semítico. En este sentido, Alfred Rosenberg, uno de los principales ideólogos 
del nazismo, le negaba al Próximo Oriente cualquier incidencia en el origen de la civili-
zación: “Antes, Asia pasaba por ser la cuna de la humanidad, por ser el origen de todas 
las grandes civilizaciones. Ahora, nuevas investigaciones demuestran que el parentesco 
comprobado en el siglo xix entre los Indogermanos no se debía a una influencia espiri-
tual del sureste sobre el norte, sino que, al contrario, los pueblos nórdicos emigrados de 
Europa Central y de Europa del Norte, mucho antes que las invasiones bárbaras, habían 
confluido en diversas oleadas lejos, en Asia Central, Irán y la India”.43 Del Próximo 
Oriente sólo interesaba aquello que pudiera guardar alguna relación con el elemento 
ario, lo que reducía las posibilidades a la cultura hitita, cuyos integrantes hablaban una 
lengua indoeuropea44 y, tal vez, a los sumerios, de los cuales se valoraba especialmente 
su no pertenencia al ámbito semítico.45 El resto era una amalgama de pueblos semitas 
cuya contribución al desarrollo de la civilización era simplemente imposible desde la 
perspectiva nazi. En este sentido, el famoso ex oriente lux fue substituido por un ex 
septentrione lux perfectamente acorde con el pasado que habían fabulado los nazis.  
La civilización era aria o no existía.

En Der Aufstieg des Assyrerreichs von Soden demostraba compartir plenamente 
los tópicos racistas de la historiografía nazi, entre los que destacaba la convicción de 
que los semitas (por lo tanto, también los asirios) eran racialmente incapaces de logros 
culturales y políticos de envergadura. De ahí que la creación del imperio asirio requiriese 

41 La bibliografía sobre la figura y la obra de Gobineau es muy abundante. Véanse, entre otros, 
Buenzod 1967 y Biddiss 1970.
42 Sobre esta cuestión véase la obra clásica de Bernal 1993 [1987] y, más recientemente, 
Chapoutot 2013 [2008]. Sobre la creación del mito ario véase el conocido trabajo de Poliakov 1987 [1971].
43 Citado en Chapoutot 2013 [2008], p. 45.
44 El interés por el mundo hitita se veía también reforzado por el hecho de que era una misión arqueoló-
gica alemana, dirigida por Hugo Winckler y el arqueólogo otomano Theodore Makridi Bey, la encargada 
de las excavaciones en Hattusas, la antigua capital del imperio (Güterbock 1997, p. 333).
45 Sobre las aproximaciones raciales al mundo sumerio véase Cooper 1991. 
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de una explicación alternativa que, por supuesto, tenía que basarse en la influencia aria: 
una casta guerrera originaria de Mittani fue la que impulsó la creación de aquel imperio. 
Pero, al mismo tiempo, von Soden, con su obra, también reivindicaba un lugar para el 
Próximo Oriente Antiguo dentro del discurso nazi sobre la Antigüedad. La raza aria no 
sólo era la responsable directa de la cultura clásica. También un imperio, mucho más 
antiguo que el romano, profundamente militarista y capaz de unificar bajo la fuerza 
de un caudillo carismático todo el Próximo Oriente, procedía de una matriz aria. Con 
sus argumentos acerca del origen del imperio asirio, von Soden ofrecía a los ideólogos 
nazis de la Antigüedad la posibilidad de integrar al mundo mesopotámico dentro de su 
discurso racista sobre el pasado ario. El más importante imperio del Próximo Oriente 
Antiguo, de alguna forma, también era germánico.

IV- La recepción de la obra de von Soden en el ámbito académico

Terminaremos el presente estudio analizando la recepción de la obra de 
von Soden, tanto en el momento de ser publicada como en la actualidad. Dicho análisis 
se basa en cuatro ejemplos escogidos que permiten documentar bien la cuestión: 
dos recensiones de William F. Albright y A. Leo Oppenheim, y dos artículos de 
Eckart Frahm y Jakob Flygare.

Tras la publicación de Der Aufstieg des Assyrerreichs únicamente aparecieron dos 
recensiones del mismo. Un número tan reducido no resulta demasiado sorprendente si 
tenemos en cuenta que en aquellos momentos von Soden era un asiriólogo muy joven, 
cuyos trabajos no suscitaban el indudable interés que sí iban a generar en las décadas 
siguientes.

La recensión de Albright, publicada dos años después de la edición de la obra 
de von Soden, denuncia explícitamente sus excesos raciales.46 Tras reconocer el bagaje 
académico de von Soden, al que definía como un típico producto de la prestigiosa escuela 
asiriológica alemana, Albright no dudaba en destacar lo absurdo que resulta el principal 
argumento expuesto en Der Aufstieg des Assyrerreichs. De esta forma, señalaba, asumir 
que el tono eminentemente militarista de la Épica de Tukulti-Ninurta sólo puede expli-
carse a partir de la influencia aria, nos lleva necesariamente a la absurda conclusión de 
que el carácter bélico de determinadas tribus indígenas americanas o africanas también 
debería tener un origen ario, ya que los arios parecían tener la exclusiva de esa clase de 
comportamientos. Con dichos ejemplos, que ridiculizaban la propuesta de von Soden, 

46 Albright 1939.
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Albright denunciaba abiertamente la tesis defendida en Der Aufstieg des Assyrerreichs. 
En este sentido, es interesante recordar que Albright fue uno de los académicos que, 
tras la Segunda Guerra Mundial, llamó la atención con mayor claridad sobre el cola-
boracionismo de determinados orientalistas y biblistas con el nazismo.47 Teniendo en 
cuenta su compromiso con la lucha antifascista, el rechazo de Albright a las propuestas 
de von Soden era fácil de prever.

La segunda recensión que comentamos es la publicada por Oppenheim en la 
revista Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes,48 revista del Instituto de 
Estudios Orientales que, años más tarde, abriría sus puertas a von Soden, permitiendo 
su reincorporación al ámbito académico tras su proceso de depuración. A pesar de 
que Oppenheim también formó parte de dicha universidad, no llegó a coincidir con 
von Soden, precisamente porque se vio obligado a abandonar Austria tras el Anschluss.49 
En su comentario a Der Aufstieg des Assyrerreichs Oppenheim demostraba abiertamente 
su escepticismo ante la propuesta de von Soden. En su opinión, el argumento racial 
planteado no servía en absoluto para explicar el proceso histórico que se pretendía 
analizar, ni tenía un fundamento filológico sólido sobre el que sustentarse. Asimismo, 
los argumentos más consistentes que allí se exponían ya habían sido publicados anterior-
mente por Albrecht Goetze.50 Por lo que se refiere a la recepción actual de Der Aufstieg 
des Assyrerreichs, el asiriólogo alemán Eckart Frahm, en un artículo de síntesis acerca de 
la visión de Asiria en la historiografía occidental,51 no duda en subrayar la aproximación 
racial que hizo von Soden a su objeto de estudio. Al mismo tiempo, contextualiza la 
obra dentro de la tradición historiográfica alemana, prestando especial atención a sus 
puntos de contacto con el antisemitismo de pioneros de la Asiriología como Friedrich 
Delitzsch. Pero, al lado de estas consideraciones, también se aprecia un intento de Frahm 
por proteger la figura de von Soden, al señalar el supuesto arrepentimiento de su autor 
(quién tras la Segunda Guerra Mundial nunca publicó ideas similares a las expuestas en 
Der Aufstieg des Assyrerreichs) y al tratar de obviar los vínculos políticos e ideológicos de 
von Soden con el nazismo (a los que sólo se refiere al final de la n. 53, donde soluciona la 
cuestión simplemente remitiendo a la necrológica escrita por Borger).

47 Albright 1947. También en su correspondencia conservada en los archivos de la American Philosophical 
Society se aprecia el interés de Albright por la cuestión (véase Vidal 2014).
48 Oppenheim 1938.
49 Sobre Oppenheim (Viena, 1904-Berkeley, 1974) véase, por ejemplo, Reiner 2003-2005.
50 Goetze 1936.
51 Frahm 2006.
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Por el contrario, el asiriólogo danés Jakob Flygare sí hace una aproximación 
mucho más explícita y extensa sobre la cuestión.52 A partir del análisis de tres obras de 
von Soden,53 Flygare estudia no únicamente su contenido, sino también la biografía del 
autor, prestando una atención detallada a todos aquellos aspectos directamente rela-
cionados con el nazismo. En este sentido, Flygare destaca la existencia de abundantes 
rumores acerca del pasado nazi de von Soden, hecho que contrasta vivamente con la 
ausencia de investigaciones detalladas sobre esta misma cuestión. Por otra parte, como 
apuntábamos al principio, también señala que el propio von Soden jamás habló abier-
tamente sobre la cuestión ni mostró de forma explícita arrepentimiento alguno, actitud 
que favoreció el crecimiento de una auténtica “leyenda negra” a su alrededor. Flygare 
concluye su análisis previendo que el paso de los años y la llegada de una nueva genera-
ción de asiriólogos permitirán profundizar sin complejos en determinados aspectos de 
la biografía de von Soden y, en general, en las relaciones entre el nazismo y la Asiriología 
en Alemania. En realidad, trabajos como los del propio Flygare y los de Renger54 ya 
anuncian esa nueva etapa.

Bibliografía

Albright W. F. (1947), “The War in Europe and the Future of Biblical Studies”, en H. R. Willoughby (ed.), 
The Study of the Bible Today and Tomorrow, Chicago, p. 162-174.

Albright W. F. (1939), “Recensión de Wolfram Freiherr von Soden, Der Aufstieg des Assyrerreichs als 
geschichtliches Problem”, Orientalia, 8, p. 120-123.

Arnold B. T., Weisberg D. B. (2002), “Babel und Bibel und Bias: How Anti-Semitism Distorted Friedrich 
Delitzsch’ s Scholarship”, Bible Review, 18, p. 32-40.

Bernal M. (1993 [1987]), Atenea negra. Las raíces afroasiáticas de la civilización clásica, Barcelona.

Biddiss M. D. (1970), Father of Racist Ideology: the Social and Political Thought of Count Gobineau, 
Londres.

Borger R. (1997-1998), “Dem Gedächtnis der Toten: Wolfram von Soden”, Archiv für Orientforschung, 
44-45, p. 588-594.

Buenzod J. (1967), La formation de la pensée de Gobineau et l’ Essai sur l’ inégalité des races humaines, París.

52 Flygare 2006.
53 Von Soden 1936, 1937 y 1938.
54 Al margen del artículo de Renger ya citado, véase también Renger 2008, trabajo al que no hemos 
tenido acceso.



Lo viejo y lo nuevo en las sociedades antiguas: homenaje a Alberto Prieto

Asiriología y nazismo: la obra de Wolfram von Soden 581 

Chapoutot J. (2013 [2008]), El nacionalsocialismo y la Antigüedad, Paris.

Cooper J. S. (1991), “Posing the Sumerian Question: Race and Scholarship in the Early History  
of Assyriology”, Aula Orientalis, 9, p. 47-66.

Delitzsch F. (1902), Babel und Bibel: Ein Vortrag, Leipzig.

Edzard D. O. (1997), “Wolfram Freiherr von Soden 19.6.1908-6.10.1996”, Zeitschrift für Assyriologie, 87, 
p. 163-167.

Flygare J. (2006), “Assyriology under Nazism. A Contextual Analysis of Three Texts by Wolfram von Soden 
from 1936-38”, Journal of the Association of Graduates in Near Eastern Studies, 11/2, p. 3-42.

Flygare J. (2005), Assyriologi under nazismen: En kontekstuel undersøgelse af tre tekster af Wolfram von Soden 
fra 1936-38, Copenhague.

Foster B. R. (1996), Before the Muses. An Anthology of Akkadian Literature, 2 vols, Bethesda.

Frahm E. (2006), “Images of Assyria in Nineteenth and Twentieh-Century Western Scholarship”,  
en S. W. Holloway (ed.), Orientalism, Assyriology and the Bible, Sheffield, p. 74-94.

Freu J. (2003), Histoire du Mitanni, París.

Gelb I. J. (1944), Hurrians and Subarians, Chicago-Illinois (Studies in Ancient Oriental Civilization, 22).

Goetze A. (1936), Hethiter, Churriter und Assyrer: Hauptlinien der vorderasiatischen Kulturentwicklung 
im ii. Jahrtausend v. Chr. geb., Oslo.

Güterbock H. G. (1997), “Boğazköy”, en E. M. Meyers (ed.), The Oxford Encyclopedia of Archaeology in the 
Near East, vol. 1, Nueva York-Oxford, p. 333-335.

Güterbock H. G. (1994), “H. G. Güterbock’ s response”, ANE Digest, 24.

Güterbock H. G. (1968-1969), “Benno Landsberger, (21 April 1890, bis 26. April 1968)”, Archiv für 
Orientforschung, 22, p. 203-206.

Halpern B. (1993), “Nazi Egyptologist”, ANE Digest, 22.

Heschel S. (2008), The Aryan Jesus. Christian Theologians and the Bible in Nazi Germany, Princeton.

Hitler A. (2004 [2000]), Las conversaciones privadas de Hitler, Barcelona.

Hunger H. (1998), “In memoriam Wolfram von Soden (1908-1996)”, Orientalia, 67, p. 311-314.

Kienast B. (1970), “Benno Landsberger 1890-1968”, Zeitschrift für Assyriologie, 60, p. 1-7.

Kluttig T. (2011), “Der Leipziger Verlag J. C. Hinrichs und die Orientalistik: Wichtige Quellen für die 
Forschung gerettet”, Orientalistische Literaturzeitung, 106, p. 1-3.

Lehmann R. G. (1994), Friedrich Delitzsch und der Babel-Bibel-Streit, Friburgo-Gotinga.

Maul S. (2011), “Rykle Borger”, Zeitschrift für Assyriologie, 101, p. 161-169.

Oppenheim A. L. (1938), “Recensión de Wolfram Freiherr von Soden, Der Aufstieg des Assyrerreichs als 
geschichtliches Problem”, Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, 45, p. 280-283.



XXXVI Coloquio del GIREA

582 Jordi Vidal, Agnès Garcia-Ventura 

Oppenheim A. L. (1968), “In memoriam Benno Landsberger”, Orientalia, 37, p. 367-370.

Poliakov L. (1987 [1971]), Le mythe aryen. Essai sur les sources du racisme et des nationalismes, París.

Renger J. (en prensa), “Assyriology in Germany, 1933-1945”.

Renger J. (2008), “Altorientalistik”, en J. Elvert, J. Nielsen-Sikora (eds), Kulturwissenschaften und 
Nationalsozialismus, Stuttgart, p. 469-502.

Reiner E. (2003-2005), “Oppenheim, A(dolph) Leo”, Reallexikon der Assyriologie, 10, p. 116.

Reiner E. (2002), “Hans Gustav Güterbock”, Proceedings of the American Philosophical Society, 146, p. 292-296.

Reiner E. (1969), “Benno Landsberger (1890-1968)”, Syria, 46, p. 187-189.

Schneider T., Raulwing P. (eds) (2013), Egiptology from the First World War to the Third Reich. Ideology, 
Scholarship, and Individual Biographies, Leiden-Boston.

Ungnad A. (1923), Die ältesten Völkerwanderungen Vorderasiens. Ein Beitrag zur Geschichte und Kultur 
der Semiten, Arier, Hethiter und Subaräer, Breslau.

Vidal J. (2014), “Los orígenes de la ugaritología en Alemania y sus relaciones con el nazismo”, Rivista degli 
Studi Orientali, 87/1-4, p. 245-260.

Vidal J. (2013), “Nazismo, Egiptología y Asiriología”, Historiae, 10, p. 131-139.

Von Soden W. (1980-1983), “Landsberger, Benno”, Reallexikon der Assyriologie, 6, p. 467-468.

Von Soden W. (1970), “Benno Landsberger (1890-1968)”, Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft, 119, p. 1-14.

Von Soden W. (1968-1969), "Benno Landsberger", Archiv für Orientforschung, 22, p. 203-206.

Von Soden W. (1959-1981), Akkadisches Handwörterbuch, Wiesbaden.

Von Soden W. (1952), Grundriss der akkadischen Grammatik, Roma.

Von Soden W. (1938), “Neue Untersuchungen über die Bedeutung der Indogermanen für den Alten 
Orient”, Göttingische Gelehrte Anzeigen, 200, p. 195-216.

Von Soden W. (1937), Der Aufstieg des Assyrerreichs als geschichtliches Problem, Leipzig.

Von Soden W. (1936), “Leistung und Grenze sumerischer und babylonischer Wissenschaft”, Die Welt als 
Geschichte, 2, p. 411-464 y 509-557.

Weber C. (2000), Altes Testament und völkische Frage. Der biblische Volksbegriff in der alttestamentlichen 
Wissenschaft der nationalsozialistischen Zeit, dargestellt am Beispiel von Johannes Hempel, Tubinga.

Weidner E. (1945-1951), “Arthur Ungnad”, Archiv für Orientforschung, 15, p. 175-176.


	Informations
	Informations sur les auteurs
	Jordi Vidal
	Agnès García Ventura


	Pagination
	569
	570
	571
	572
	573
	574
	575
	576
	577
	578
	579
	580
	581
	582

	Plan
	I- Wolfram von Soden y el nazismo : apuntes biográficos
	II- Der Aufstieg des Assyrerreichs als geschichtliches Problem
	III- El imperio asirio de von Soden y la visión nacionalsocialista de la Antigüedad
	IV-La recepción de la obra de von Soden en el ámbito académico


