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RESUMEN  

 

La religión de los pueblos germanos siempre ha llamado la atención de los 

antropólogos y de los historiadores. El norte de Europa siempre se ha relacionado 

estrechamente con los vikingos y esos bárbaros que azotaron el imperio romano, pero 

¿Qué sabemos del pueblo germano y de su religión? ¿De sus creencias, de su religiosidad? 

En éste artículo, siguiendo la obra de Davidson, intentaremos arrojar algo de luz a algo tan 

grande y tan poco conocido a la vez. En realidad, hay mucho por desbrozar aún, sobre 

todo en cuestiones de magia y religión. ¿Te atreves a conocer más? 
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… 

BREVE APUNTE HISTÓRICO. 

Muchos son los que consideran que para entender bien una religión o un fenómeno, 

antes debemos de intentar extraer y captar la esencia del mismo. Lo mismo haremos aquí 

para intentar encontrar el sentido último y la esencia de la religión germana y de los pueblos 

germánicos. 

Históricamente se ha localizado la religión germana en el norte de Europa a comienzos 

del periodo romano, persistiendo, más o menos 1000 años más en Escandinavia tras la 

conversión1 de los germanos continentales y de los anglosajones. Pero ¿Cómo eran sus 

gentes? ¿Cómo era su medio, su ambiente, su clima? Las fuentes históricas de Tácito, junto 

con los restos arqueológicos, nos permiten construir como debía de ser la vida de éste 

                                                 
1 Para saber más: MITRE, Emilio. Introducción a la historia de las Edad Media europea. Madrid: Istmo, 2004. 33-40 
y 117. 
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pueblo antes de hacer su entrada masiva en el territorio del Imperio. Si en un primer 

momento analizamos su economía, las fuentes apuntan a que sobre todo se basaba en la 

ganadería como la mayor fuente de riqueza. También encontramos una agricultura, pero 

ésta tiene un carácter especialmente comunal2. Hablamos de un sistema de marcas que 

finalmente terminaría desapareciendo por el progresivo contacto con el imperio, de modo 

que poco a poco se iría caminando más hacia lo que conocemos formalmente como la 

propiedad privada. 

Si analizamos la sociedad, la base se constituye en la sippe entendida como la comunidad 

en relación con el linaje, que garantizaba la protección del individuo ejerciendo una fuerte 

autoridad sobre el mismo. Si alguien era expulsado de la sippe, perdía todo el 

reconocimiento social y se podría dar por muerto, pues no se consideraba viable la vida 

como individuo fuera de la comunidad. Ahora bien, por encima de la sippe, encontramos 

una serie de estructuras como la centena, el gau y el pueblo, cuyo organismo de 

representación era el thing3.  

Los hombres libres constituían la mayor parte de la población, y de entre este grupo, 

destacaban sobre todo los adalingi, lo que muchos han interpretado como una nobleza de 

linaje. A su vez, encontramos los grupos semi libres, los laeti, y sus siervos, siendo los que 

constituían las capas más bajas de la sociedad germánica. Sobre todo, la sociedad germana 

se caracteriza por basarse en una estructura gentilicia, pero, sus bases y organización 

empezarían a tambalearse y a experimentar transformaciones a través del paulatino 

contacto con el Imperio Romano, pero esta cuestión no nos atañe en éste artículo.  

En general nos encontramos ante un pueblo con una organización que los estudiosos 

caracterizan de tribal, donde se dan especiales enfrentamientos entre los jefes tribales o 

“reyezuelos” de diferentes territorios. Por otra parte, si analizamos la vertiente más cultural, 

hemos de apuntar que es una sociedad especialmente basada en la cultura oral con un 

grandísimo aprecio por el derecho consuetudinario, la narrativa y la poesía, ésta última 

especialmente relacionada con la magia y los rituales.  

El clima y el medio en el que están instalados es especialmente crudo. Los inviernos son 

muy fríos donde la vida parece desaparecer por complejo. El verano, parece dar cierta 

tregua a ésta situación, pero sobre todo, se destaca la dualidad entre frío y calor, hielo y 

fuego. No nos extrañe que, justo bajo esta dualidad se genere el mundo según su 

                                                 
2 Ibid., 34 
3 Asamblea de hombres libres. Para saber más consultar MITRE., 34. 
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cosmología. Teniendo en cuenta la crudeza, vitalidad y fuerza de los fenómenos naturales, 

no nos extrañará, por otra parte, que ésta caracterización, termine pasando a los dioses y 

divinidades de éste pueblo. Pero ésta cuestión la trataremos en los puntos que vienen a 

continuación. 

SU RELIGIÓN . 

Lo primero que se percibe al iniciar estudios sobre la religión germana es su gran y 

profundo trasfondo heroico. El individuo, como hemos comentado anteriormente, tiene 

una especial responsabilidad para con su sippe, para la comunidad, su jefe y su familia. En 

éste sentido, como apunta Davidson, cada individuo confiaba en una divinidad particular, 

sobre todo encomendándose a su protección4. Podríamos considerarlo como una especie 

de divinidad patrona, que además, no estaba reñida con el cambio de la misma. Si al 

individuo, ciertas en circunstancias, no le van bien las cosas, sin problemas podría 

encomendarse a otra divinidad. Por otra parte, aunque se haga especial incidencia en la 

relación particular con la divinidad, reconocemos también una serie de cultos y ceremonias 

comunes que eran dirigidos por el jefe local o el jefe de la comunidad. A través de éstos 

rituales, entre otras cosas, se pedía la protección contra la anarquía, el caos y el desorden, es 

en éste punto, donde nos damos cuenta como el derecho consuetudinario y la ley, era tan 

importante entre éstos pueblos. 

Ahora bien, en la religión también se reflejan los acontecimientos históricos o cambios 

sociales. Así mismo, en periodos más complicados como el famoso periodo de las 

migraciones o la era vikinga, la religión parece adoptar un sentido más hostil del 

acostumbrado ante la amenaza de ciertos poderes que se presentaban como hostiles y la 

fragilidad de la que los propios germanos eran conscientes. 

 

 

 

                                                 
4 ELLIS DAVIDSON, H.R “La religión de los germanos” en Historia Religionum: Manual de 

Historia de las religiones. Vol I: Religiones del pasado. 591-607. Madrid: Ediciones Cristiandad, 

1973. 592. 

 



L A  H I S T O R I A  V I V A :  P Á G I N A  D E  H I S T O R I A  Y  A N T R O P O L O G Í A .  
H T T P : / / H I S T O R I A C O N M A Y U S C U L A S . W O R D P R E S S . C O M /  

Jorge Velasco Gonzalvo| Su religión. 4 

 

EL MEDIO Y LOS DIOSES .  

Como hemos comentado ya, el paisaje y el clima juegan siempre un papel clave en el 

concepto y visión de  una religión. En este caso estamos frente a una religión con especial 

contacto con la tierra, donde las montañas del norte eran poderosas e impresionantes y 

donde el mar azotaba con bravura la costa. Nieblas, nieves, granizos y ventiscas eran el pan 

de cada día en inviernos interminables, quedando todo esto reflejado en su mitología. 

Los dioses, eran fuertes, con una gran vitalidad. Siempre temidos, pero nunca actuaban 

por actuar, no eran caprichosos en sus acciones. Sabemos que sus santuarios se 

encontraban en las orillas de lagos, bosques, pantanos y montañas. El temor del hombre 

hacia las fuerzas naturales tiene un especial papel en esta religión donde una nevada podía 

acabar con toda una familia y el granizo con la siembre de la comunidad. Por otra parte, 

por debajo de los grandes y poderosos dioses, los germanos reconocen claramente la 

existencia de una serie de espíritus guardianes familiares, duendes, trasgos y gigantes, 

habitando lugares solitarios5 lejos de la presencia del hombre. Estos seres podían causar 

mucho daño, pero generalmente eran tomados como seres protectores o guardianes. Sería 

curioso mencionar también la concepción de los espíritus de los muertos que acechaban en 

la oscuridad de la noche las granjas, pero de nuevo, nos encontramos con la dualidad que 

hemos explicado con los duendes, trasgos y gigantes. El encontronazo con éstos seres de 

ultratumba podría servir de señal, consejo o incluso el desvelo de un tesoro. 

En cuanto al carácter chamánico de la religión germana, muchos apuntan que se da el 

repunte de ésta práctica justo en lo que conocemos como periodo vikingo y una influencia 

oriental posterior. La adivinación cobra muchísima importancia, algo que ya estaba dentro 

de la esencia misma de los germanos. Sin olvidar, la búsqueda del conocimiento oculto por 

medio de rituales, que es parte de la esencia germana. Ahora bien, ese carácter chamánico 

de la religión germana, especialmente en el periodo vikingo, ha de ser tomado con cuidado 

y no a la ligera. Algunos apuntan a que esto pudo ser por el creciente culto a Odín, otros, 

hablan de un contacto oriental. Pero ambas teorías, darían para mucho de qué hablar y no 

podemos centrarnos en estos aspectos en este estudio, pues terminaríamos haciendo aguas 

escribiendo mucho y diciendo muy poco. 

 

 

                                                 
5 Ibid., 592 y ss. 
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA. 

Siguiendo el capítulo de Davidson procederemos a realizar un análisis histórico 

apuntando cuestiones esenciales. Durante el llamado “Bronce Escandinavo” se reconoce el 

culto a un dios todo poderoso celeste que rige aspectos de la naturaleza, la comunidad, la 

ley o la guerra. A su vez, los investigadores han encontrado la existencia paralela de dos 

dioses celestes que se conciben como gemelos, uno es el sol del amanecer y otro es el sol 

de poniente. Buscando la feminidad, nos encontramos con la presencia de una diosa de la 

fecundidad que remonta su culto hasta el mismo Neolítico. Esta diosa, tiene un carácter 

especialmente ctónico, relacionado con la muerte y el mundo inferior, y la representación 

de ambos, tanto del dios celeste como el de la diosa, se da a través de un rito sagrado. 

En el 500 a.C los datos sobre el culto son nulos o confusos, pero ya en el siglo I, con 

la búsqueda de nuevos territorios por parte de los pueblos germanos vemos como llevan 

consigo un pequeño grupo de divinidades6. De entre éste grupo reconocemos a Tiwaz, dios 

celeste, directo descendiente del dios celeste del bronce escandinavo. Los romanos le 

relacionaron directamente con su dios Marte. Donar, es otro de estos dioses, relacionado 

con el trueno, siendo el equivalente de Júpiter. En tercer lugar, reconocemos la presencia 

de un dios llamado Wodan, dios de la magia, de los muertos y dador de la inspiración. Su 

equivalente era el Mercurio romano. Este dios, poco a poco iría desbancando a Tiwaz 

como dios de la guerra, pues Wodan era dios de los muertos, del inframundo y tenía un 

fuerte carácter ctónico, así que terminaría convirtiéndose también en dios de la guerra por 

los resultados que la misma dejaba, los guerreros caídos. Como pista de este proceso, 

Wodan toma como atributo el venablo de Tiwaz.  

Por otra parte, de las deidades femeninas, sabemos que se las siguió dando culto desde 

diferentes nombres dependiendo del lugar. 

A finales del siglo VII nos encontramos con la progresiva difusión del cristianismo por 

Inglaterra y parte del continente europeo, pero suevos, daneses y noruegos no se 

cristianizaron. Es en este momento cuando los investigadores parecen reconocer la fuerza 

del culto guerrero del dios de la magia, que ahora se le conoce como Odín, siendo el 

antiguo Wodan. Este culto se extendió por Suecia y Dinamarca sobre todo en los grupos 

aristocráticos y de poder. También aparece un dios de la fecundidad masculina conocido 

como Freyr (señor) y su gemelo Freya) señora. En cuanto al dios del trueno se le relaciona 

                                                 
6 Ibid., 593 
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especialmente con los juramentos y las leyes. Los postes de maderas de las cabañas y casas 

de madera eran una representación de cómo a través de la ley la comunidad se mantenía 

erguida. Su culto se extendió entre los agricultores de Islandia y de Noruega sobre todo. 

Poco a poco, y sobre todo por la infiltración de misioneros cristianos, los germanos 

empezaron a sucumbir ante el cristianismo. Nos encontramos con la conversión de 

Noruega en el siglo X, aunque no sin una gran resistencia. En Dinamarca, por ejemplo 

hasta el silgo X no se bautiza Herald Gormsson. Islandia, en cambio, en el siglo XI adopta 

el cristianismo por consentimiento general, mientras que Suecia irá convirtiéndose a lo 

largo del siglo XI. 

Por otra parte, debemos de tratar una cuestión que no hemos tratado aún, y es el 

concepto de espacio sagrado. Hemos visto como, eran lugares sagrados la propia 

naturaleza, montañas, bosques, pantanos, lagos. Encontramos como lugares sagrados 

construcciones megalíticas, necrópolis, tumbas de ciertos linajes. Allí, se daban sobre todo 

sacrificios a las divinidades. Pero esta es una cuestión bastante peliaguda pues, 

generalmente se hace una distinción entre divinidades mayores y menores. En cuanto a las 

divinidades menores, no sabemos si realmente existieron o es una reconstrucción de las 

fuentes literarias. Aunque últimamente los estudios sobre las divinidades como Balder, 

Heimdal o Loki, apuntan a que estas divinidades, o eran divinidades locales que terminaron 

siendo derrocadas o simplemente son figuras literarias especialmente relacionadas con 

fuentes extranjeras7. 

Por último y para acabar éste apartado, debemos de decir que la religión germana para 

nada fue estática a lo largo de su historia, sino que iría recibiendo influencias de los pueblos 

mediterráneos, los celtas y los paganos del este, sin olvidar, el cristianismo. En éste sentido, 

en el famoso periodo vikingo, frente al cristianismo, asistimos a un fenómeno de 

renacimiento pagano que finalmente, termina muriendo en la memoria de los tiempos. 

Debemos de encontrar las causas de esto, por una cuestión simple. El paganismo, como 

creencia oficial de un reino, retiraba inmediatamente del marco de actuación europeo a esa 

entidad, pues Europa en su gran medida era una Europa cristiana. 

 

 

                                                 
7 Ibid., 593 
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LA DIVINIDAD . 

Si nos centramos en el concepto de la divinidad dentro de la religión germana, 

tendríamos que destacar sobre todo la idea de Dios celeste, creador y poderoso, regente de 

la ley, del orden y de la comunidad, frente al caos y las fuerzas destructivas. Odín, jefe de 

los ejércitos humanos y divinos, tenía como destino el enfrentamiento contra los 

monstruos en una batalla final. También, debemos de decir, que aunque Odín fuese el jefe 

en liderar los ejércitos en la batalla final, muchas veces, estando dentro del mismo bando se 

contraponen un poco las figuras de Odín y Thor. Thor, era considerado como el dios del 

trueno, el defensor de Asgard, contra el ataque de los gigantes. Si símbolo era el hacha, 

como relámpago que conecta el cielo con la tierra, aunque en Escandinavia, este símbolo 

del hacha se cambia por el martillo convirtiéndose entonces en un muy fuerte símbolo de 

protección. Además, recordemos que Thor era también el garante de la ley y del orden y 

esta imagen contrasta con la de “camorrista8”, tramposo consumado y veleta del propio 

Odín. Sus símbolos eran el lobo, el águila, y el cuervo junto con el venado. Se le conocía 

como dios mago de las mil y una habilidades. Dios de la inspiración, de la enajenación y del 

éxtasis tanto guerrero como sexual. En la época vikinga su culto parece cobrar fuerza, 

sobre todo el aspecto chamánico, llevando su espíritu a otros lugares del mundo para 

adquirir conocimiento. Tuerto, por haber dado su ojo a cambio de conocimiento, con 

amplio capuchón o gran gorro, barbado y con pelo largo, se le consideraba también dios de 

los caídos en la batalla, de los muertos y señor de las runas. Desde época romana, tomando 

esa referencia, se le ofrecían sacrificios tanto en forma de batalla, armas, hombres y 

caballos. Pero, la situación cambiaría a final de la época pagana, donde, poco a poco se 

percibe lo que se ha interpretado como una desilusión, siendo un dios en el que no se podía 

confiar. 

El dios de la fecundidad, por otra parte, tiene mucha importancia. Se presenta como 

una divinidad de tierra y de mar que otorga al hombre cosechas, rebaños, pesca, 

descendencia y paz. Su símbolo era especialmente el del caballo en forma de padre o el 

verraco. También se relacionaba con la figura del barco, pues se creía que venía en forma 

de niño en un barco otorgando la abundancia. Los investigadores coinciden en éste punto 

diciendo que, Frey y Freya, comparten el símbolo del barco, del que surge un complicado 

rito de enterramiento a partir del siglo VII. Frigg, por otra parte, se presentaba como la 

esposa de Odín destacando su faceta de esposa y madre a su vez íntimamente relacionada 

                                                 
8 Ibid., 594 
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con la imposición del nombre, el nacimiento o la predicción del destino. Ahora bien, en la 

religión germánica podemos referirnos también a las divinidades y a los poderes que 

representan por grupos. De modo que los poderes de la fecunidad eran los Vanir, mientras 

que los dioses eran los AEsir. Los Disar, eran en cambio espíritus femeninos relacionados 

con la abundancia y la paz. Por lo tanto vemos que la idea de tratar a los dioses como 

conjunto de fuerzas es muy antigua, es más, se tenía la concepción de que formaban una 

gran familia organizándose del mismo modo que los humanos compartiendo los mismos 

gustos9. 

CULTO Y RELIGIOSIDAD . 

Ya han salido ciertos apuntes e ideas sobre esta cuestión, pero recordemos algunos 

aspectos del culto. Los cultos más locales estaban ligados a santuarios naturales 

relacionados con bosques, lagos, montañas, cavernas, fuentes. Los arqueólogos han 

encontrado en estos lugares numerosos exvotos y restos de sacrificios ofrecidos. Podemos 

reconocer que el horgr escandinavo, deriva directamente de estos santuarios y lugares de 

campo abierto. Si queremos buscar santuarios erigidos en madera, en Escandinavia, 

tenemos que esperar hasta lo que conocemos como época pagana, en general se cree que el 

origen de estos primeros santuarios cubiertos puede ser por la intención de cubrir las 

figuras de los dioses de los fenómenos naturales protegiéndolas de la intemperie.  

En cuanto a las fiestas, sabemos que las de tipo sacrificial se realizaban al aire libre o 

en los hogares de los señores de la comunidad. En éstas fiestas muchas veces se daba la 

adivinación si la comunidad se encontraba en alguna coyuntura especial y necesitaba 

conocer el futuro. 

La magia se relaciona especialmente con Odín, pero también con los Vanir. En general 

era considerada como un acto secreto que solo se podía aprender de un experto. Los 

escritos que nos hablan de estos temas, curiosamente son escritos que se han denominado 

como poesía esotérica, de modo que la creación literaria y la magia están íntimamente 

unidas. Esta creación literaria nos informa acerca de la creación del mundo, la existencia de 

seres sobrenaturales, de los dioses, conjuros y poderosos encantamientos. Es ahora, cuando 

debemos de hablar sobre los símbolos rúnicos, estando especialmente ligados a la magia y a 

la creación literaria. Las runas no solo servían como medio de comunicación sino que 

también se consideraban como inscripciones mágicas a parte de usarse como sistema 

                                                 
9 Ibid., 596. 
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adivinatorio o invocar espíritus y fuerzas10. Los conjuros sobre todo se utilizaban para 

protegerse en la batalla, para hacerse invulnerable, para incrementar la fuerza y el valor o 

para infundir sobre el enemigo el miedo y el pánico. Estos conjuros estaban directamente 

relacionados con Odín y con Tyr pero también se acudía con frecuencia a Thor y a la 

fuerza de los Vanir. Estos últimos, como ya hemos mencionado, son las fuerzas de la 

fecundidad y a ellas se acudía también para obtener abundancia y prosperidad. El acudir a 

Thor se relaciona especialmente para pedir buen tiempo, pero sus poderes no quedan muy 

bien delimitados. Esto en general sucede con el resto de divinidades. No sé hasta qué punto 

estaría correcto hablar de una relación personal con la divinidad, pero en cierto modo esto 

es lo que parece que sucedía. Con independencia de lo que sucediese, el individuo parece 

ser que acudía a su dios particular o a los espíritus guardianes de su familia, ya sea para la 

cuestión que fuese. Difieren mucho de los griegos por ejemplo, que tenían una divinidad 

para un caso concreto. Y con el tiempo, si no existía, se fueron creando según esas 

necesidades.  

En relación a la oración, está estrechamente relacionada con encantamientos, poemas 

que eran compuestos para sus dioses. Se han conservado muchos poemas de Thor en 

Islandia entre el IX y el X. Del periodo anglosajón tenemos también algunos conjuros en 

los cuales se invoca a la Madre tierra. Las runas en este sentido tienen un papel muy 

importante haciendo la función de talismanes mediante inscripciones en marcos de puertas 

de los hogares, cinturones, espadas, armaduras, escudos. Se ponían nombres a armas para 

multiplicar su efectividad y su potencia y esto, ha sido visto por los antropólogos como 

algo intermedio entre la magia y la oración. 

EL SACRIFICIO ,  UNA REALIDAD .  

Las fuentes arqueológicas mencionan la práctica de los sacrificios a divinidades como 

Wodan y Odín y sí, en ellos se incluían víctimas humanas mediante el estrangulamiento o el 

apuñalamiento y estas prácticas, siguieron practicándose hasta el siglo X. Quizás, si éstas 

noticias llegaban a los reinos cristianos, no es de extrañar que se les temiese y se les 

considerase como verdaderos bárbaros. Las fuentes y las crónicas afirman que los cuerpos, 

tanto de animales como de hombres, colgaban de los árboles, esto sucedía por ejemplo en 

el santuario de Uppsala o Leire a finales del periodo vikingo11. Como el propio Tácito nos 

comentaba, se hacían sacrificios en honor a las victorias en la guerra. En lagos y pantanos 

                                                 
10 Ibid., 597 y ss. 
11 Ibid., 598. 



L A  H I S T O R I A  V I V A :  P Á G I N A  D E  H I S T O R I A  Y  A N T R O P O L O G Í A .  
H T T P : / / H I S T O R I A C O N M A Y U S C U L A S . W O R D P R E S S . C O M /  

Jorge Velasco Gonzalvo| Culto y religiosidad. 10 

 

se han encontrado cuerpos tanto de hombres como de mujeres sacrificados mediante la 

estrangulación o el apuñalamiento, y no solo eso, sino que encontramos también algunos 

casos de degollamiento o muerte por golpes hasta la muerte. Relacionado en cierto modo 

con ésta práctica, nos encontramos también con algunos casos en los que tras la muerte de 

un jefe vikingo, se produjese la muerte de su mujer y esclavos. Las fuentes literarias, en 

muchos casos muestran esta situación como que ellas mismas se ofrecían voluntariamente 

para seguir a su marido en la muerte, pero, también debemos de apuntar que no todas 

deseaban seguir a su esposo en la muerte. Aún así, estaba extendida la creencia, que la 

mujer que se daba muerte tras la muerte de su marido, le acompañaría en el viaje a la vida 

eterna, acceso que tenían solo unos pocos. Un dato curioso, es que éste modo de realizar el 

sacrifico se ha relacionado especialmente con una práctica india conocida como sutee, 

relacionado a su vez con el culto a Odín. 

Ahora bien, ¿Qué personas estaban directamente relacionadas con el culto divino? 

Algunos de estos mediadores tenían un carácter sagrado. Las fuentes romanas, nos hablan 

de que existían entre los germanos unos guerreros que no portaban armas defensivas, pues 

había un poder que les protegía y que los inspiraba en el combate. Más tarde, en relación 

con este fenómeno surge la tradición de los berserks, que sin armaduras y pieles de animales 

canalizaban el poder de Odín transmitiéndoles ese furor que caracterizaba al dios en el 

combate. La literatura no les tiene en aprecio, diciendo que, recorrían el país saltándose las 

normas exigiendo lo que les apetecía sin miramientos. 

Por otra parte, los videntes, que habían recibido una formación especial para usar así 

sus habilidades adivinatorias. Se les describe como portadores de un báculo y cubiertos por 

una caperuza de cuero. Sus poderes no solo servían para leer el futuro sino también para 

tomar el control sobre otras personas ejerciendo un tipo de magia. En cuanto al sexo, no 

había problemas, había videntes hombres y mujeres que podían ir en solitario o en grupo, 

como la banda de hechiceros al servicio de la corte de Noruega durante los siglos IX y X12.  

Para acabar este apartado, deberíamos de preguntarnos si existía en la religión germana 

algún tipo de sacerdocio oficial y en cierto modo, los poemas nos sugieren que existía un 

tipo de sacerdocio dedicado a la conservación y preservación de la sabiduría de la 

comunidad. Pero no por ello debemos engañarnos y creer en la existencia de un sacerdocio 

oficial y profesional. Aún así, tanto las fuentes como Tácito, nos dan detalles como la 

existencia de sacerdotisas consagradas al culto de los Vanir o un sumo sacerdote en la 

                                                 
12 Ibid.,600 
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Noruega del siglo VII. A lo que asistimos entonces, es que tanto los reyes como los jefes 

locales tienen en cierto modo el papel de sacerdote de la comunidad. En relación con esto, 

se abre un panorama curioso que es el del regicidio ritual, de modo que si el dirigente de la 

comunidad no cumplía con las funciones o llegaban calamidades, al menos en una 

temprana época, parece ser que sí se ejercía. Este es un tema que Frazer trata especialmente 

en su obra “La rama dorada” así que si se quiere saber más, remito entre otras muchas obras, 

a ésta pera hacerse una idea de lo que supone, aunque también hay numerosas obras 

antropológicas que tratan la cuestión con más profundidad. 

CONCLUSIÓN. 

La religión germana es mucho más compleja de lo que parece y no podemos hacer una 

verdadera síntesis o un análisis en profundidad en éste artículo. Nos hemos dado cuenta 

tras el estudio que, para nada estamos frente a una religión estática, sino que ya desde el 

mismo Neolítico empezó a sufrir cambios, adaptándose al momento y tomando también 

influencias de los pueblos con los que los germanos tomaban contacto. La cuestión de las 

influencias orientales sobre la religión germana en el periodo vikingo es muy curiosa y está 

aún por seguir desbrozando. Por otra parte, he intentado presentar de la forma más breve 

posible, apuntes y rasgos de la misma siguiendo lo máximo posible la obra de Davidson. 

Hay muchas cuestiones como, los mitos, el concepto del hombre, la ética o el pensamiento 

escatológico que darían para realizar libros enteros. Cuestiones que por extensión, no he 

podido tratar en éste artículo. Aun así, remito al lector interesado a algunas de las fuentes 

que se han utilizado para éste trabajo, sobre todo a las obras de Mircea Eliade y Bleeker.  
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