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Dentro de las investigaciones sobre mito, destaca la obra 
de G. Dumkzil: el mito dentro de la sociedad indoeuropea. 
Este autor no pretende extraer conclusiones respecto a la es- 
tructura del mito en general o a su validez universal; a 61 
hnicamente le interesa la forma en que el mito se encuentra 
organizado dentro de las civilizaciones a que dio origen la dis- 
persinn de 10s pueblos indoeuropeos. 

"El pais que ya no tenga leyendas. . . esti condenado a mo- 
rir de frio [. . .], pero el pueblo que no tuviera mitos estasia 
ya muerto":l todo pueblo, pues, tiene mitos, i.e., relatos cuyos 
personajes son divinos; la funci6n de esa "clase particular de 
leyendas que son 10s mitos es [. . .] expresar dramiticamente 
la ideologia de que vive la sociedad, mantener ante su con- 
ciencia no solamente 10s valores que reconoce y 10s ideales que 
persigue de generaci6n en generacibn, sino, ante todo, su ser 
y su estructura mismos, 10s elementos, 10s vinculos, 10s equi- 
librios, las tensiones que la constituyen, justificar, en fin, las 
reglas y las pricticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo 
se dispersaria".~egGn esta afirmacidn, la funci6n del mito es 
manifestas de manera espectacular y dram&tica las estructuras 
conceptuales de una sociedad; en otras palabras, "el servicio 
del mito es definir sensiblemente, ampliindolos, 10s caracteres 
distinti~zos de 10s conceptos de la ideologfa y de las figmas 

1 DumCril, G., El dcstlno del gueireio, aspectoi miticos de  la funcidn gue- 
rrera entre 10s indoeuropeos (uad. de Juan Almela). :\l&rico, Siglo XSI, 1971 
(la. ed. irancera, 1969), p. 15. 
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de la te~logia".~ "Los mitos no se pueden entender si se 10s 
separa de la vida de 10s hombres que 10s n a r r a ~ ~ " ; ~  aunque 
puederl tener existencia propia en la literatura, no son inven- 
ciones gratuitas, sino que se relacionan con la organizacihn 
social, con 10s ritos, con !as costumbres. "Su papel es el de jus- 
tificar todo ello, y expresar en imigenes las grandes ideas que 
organizan y sostienen el conjunton6 ideolhgico de una socie- 
dad. En un mito, las oposiciones que existen en el nivel de la 
ideologia, se maniliestan como guei-ras o conflictos entre 10s per- 
sonajes mitolbgicos; las afinidades 16gicas producen alianzas 
o parentescos entre 10s mismos. Sin embargo, no hay que olvi- 
dar que esos conIlictos tambi6n manifiestan la necesidad de 
complemento que existe entre las oposiciones conceptuales. 

Los mitos responden, dice Dum6zi1, a la naturaleza del hom- 
bre que es "esencialmente organizador, sistem~tico";E este 
hombre se expresa fundamentalmente a traves de documentos 
literarios, en 10s cuales pueclen manifestarse 10s conceptos ideo- 
lhgicos de una sociedad determinada; ahora bien, mis all& de 
estos conceptos, existen unas estructuras culturales comunes a 
varios tipos de sociedad; aqui se habla de complejos primarios; 
alli, de secundarios. En todo tiempo, "ademh de 10s complejos 
secundarios explicables por 10s aportes sucesivos de la historia, 
existen complejos primarios que son quizi mis fundarnentales 
en las civilizaciones, y rnL ~ivaces".~ Los documentos mis anti- 
guos de cualquier sociedad muestran esos elementos ideolhgi- 
cos primarios dentro de una estructura; se encuentran ya 
articulados, en una lorma que debe provenir de la prehistoria. 
Todo documento mitico es una expresi6n literaria, dramitica 
e imaginada, de oposiciones concept~ales.~ Cada sociedad mo- 

3 Idem, p. 62. 
4 Dumtzil, AJito y Epopeya I .  La ideologin de Ins trer funciones en ins epope- 
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cliiica 10s cornplejos primaries en sus aspectos secundarios, por 
ello, son tan diversas las expresiones de la estructura mitica 
en 10s pueblos indoeuropeos. 

Hay diferentes relatos miticos: "en cuanto a1 origen, unos 
se extraen de acontecimientos y acciones autenticos mis o me- 
nos estilizados, adornados y propuestos como ejemplos por 
imiiar; otros son ficciones literarias que encarnan en persona- 
jes 10s conceptos importantes de la ideologia y traducen 10s 
nexos de estos conceptos a las relaciones de tales personajes"? 
Los segundos pueden estar situados en escenarios de "dimen- 
siones cbsmicas. . . [en] un pasado o un porvenir lejanos, y zonas 
inaccesibles del mundo";'O estos acontecimientos "ocnrren en- 
tre dioses, gigantes, monstruos, demonios",ll como sucede en 
la mitologia germana o hindi~; otros "se contentan con hom- 
bres ordinaries, lugares familiares, tiempos pla~sibles",~Qomo 
en la epopeya india o en la "historian romana. Lo importante 
para la investigaci6n es tomar en cuenta la "unidad Iuncional 
de 10s mitos y esta variedad de 10s tipos miticos".13 

El metodo de Dumezil consiste en extraer de 10s documen- 
tos que remiten a 10s mitos de las sociedades indoeuropeas, 10s 
', esquemas" que manifiestan el motivo (= "resorte") estruc- 
tural de esos mitos; en este resorte radica "el sentido", es de- 
cir, "la raz6n de ser social"14 de tales esquemas. La mitologia, 
dentro de una sociedad, es el "receptiicuIo de un saber tradi- 
cional";'Webe contener "lecciones" litiles a esa sociedad, que 
remitan a su ideologia. Los esquemas que el investigador debe 
deslindar, hall de coincidir con dichas lecciones; no se trata 
de comprenderlas en su significado evidente, sino de encon- 
trar relaciones, por una parte, entre 10s elementos esquemi- 
ticos que hay en una sociedad y, por otra, 10s elementos hom6- 

9 El destino dcl  guerrero.. ., p. 15. 
lo Ib idem.  
11 Ib idem.  
12 Ib idem.  
13 I d e m ,  p. 16. 
14 Idem,  p. 68. 
15 Ibidem.  



logos que se encuentran en otras sociedades: se trata de 
comparar 10s elementos hom6logos en las distintas tradiciones 
mitol6gicas de 10s pueblos indoeuropeos; la comparaci6n debe 
llevar a descubrir las estructnras conceptuales de la sociedad 
indoeuropea. 

Los esquemas miticos contienen elementos que se encuen- 
mall tambikn en las instituciones sociales de una comunidad 
determinada (ritos, derecho, costumbres). En ocasiones, un , 

mito de un pueblo revela el sentido del ritual de otro pueblo, 
separado del primer0 en el tiempo o en el espacio, y el ritual 
garantiza la autenticidad, la antigiiedad y la importancia de 
ese mito.1° Cuando un novio del antiguo Beny francks, por 
ejemplo, el dia de la boda, tiene que reconocer entre muchos 
pies femeninos 10s pies de la novia, y la desposa en caso de 
acertar, o espera hasta el otro dia en caso contrario, se trata 
de una costumbre cuyo sentido puede encontrarse en el mito 
escandinavo de Skadi, su deseo de desposar a Baldr, la condi- 
ci6n que se le puso y su fracas0 en el reconocimiento de 10s 
pies del amado. 

R,Iuchas veces, dentro de un mito puede haber una realidad 
hist6rica "recortada y orientada s e g ~ n  las directrices del es- 
quema [ideol6gico] preexistente"'7 por 10s redactores de 10s 
documentos. Sin embargo, en este y en otros casos, para que 
10s redactores inserten con naturalidad una leyenda dentro de 
un relato perreneciente a la tradici6n de otra sociedad, se nece- 
sita que ella "aparezca ante el espiritu de 10s que la tornan 
prestada como una respuesta.. . a una de las cuestiones filo- 
s6ficas o morales que plantea implicitamente el relato mitol6- 
gico"18 en que se inserta. "La Eilosofia subyacente a ese frag- 
mento de epopeya reclamaba, en ese lugar, un relato de ese 
 tip^''.'^ 

For otro lado, 10s relatos que surgen de 10s mitos tienen 

lo Afito y Epopeya I.. ., p. 118. 
17 Mem, p. 412. 
18 Idem. p. 411. 
1s Ibidem. 



un desarrollo independiente. "Una vez establecido el tema no- 
velesco a partir del tema mi tic^",^^ aqukl vive su propia vida 
y esti sujeto a amplificaciones o reducciones. 

La teoria de Dumkzil parte del supuesto de que 10s mitos. 
originarios indoeuropeos perviven en las sociedades que ha- 
blan una lengua indoeuropea. Cada una de ellas los expresa, 
sin embargo, de diversa manera: en la India, 10s mitos se trans- 
ponen en la epopeya; en Irin, vienen dentro de la religi6n. 
monoteista; en Roma, se encuentran dishazados dentro de su 
"historia"; entre 10s escandinavos, 10s relatos miticos germa- 
nos se encuentran con su forma propia y, ademis, existe su 
transposici6n a narraciones que pretenden ser hist6ricas ("no- 
velas"); 10s ceitas, cuya historia literaria es posterior a su con- 
versi6n a1 cristianismo, situaron la materia mitica tradicional, 
que no podia ya subsistir ni como mitologia ni  como religidn, 
dentro de narraciones de acontecimientos humanos; entre 10s 
osetos del Ciucaso, sobrevive la mitologia escita en 10s relatos 
de las "tres familias", su epopeya; en Grecia, la mitologia indo- 
europea s6lo persiste en relatos aislados, como el juicio de 
Paris. En cada una de estas expresiones, puede rastrearse el 
esquema de 10s mitos originales; en 10s diferentes textos que 
forlnan el bagaje tradicional de las civilizaciones indoeuropeas, 
se pueden reconocer 10s elementos, con sus relaciones invaria- 
bles, que conforman la estructura del mito indoeuropeo. 

La investigacidn de Dumkzil se origin6, se&n nos dice 61 
mismo,?l en la mitologfa comparada que surgi6 hace casi dos. 
siglos, y parte de una base filol6gica; la mitologia comparada 
se desarroll6 a1 mismo tiempo que la lingiiistica comparada: se 
pensaba que una comunidad lingiiistica debia tener tambikn 
esquemas ideol6gicos comunes: "la lengua indoeuropea comhn 
desempefi6 su olicio de lengua, conservando y transmitiendo 
ideasW22 y "10s pueblos que han hablado [. . .] las lenguas deri- 
vadas de aqu6lla" deben haber conservado y registrado tales 

20 Idem, p. 119. 
21 En el "PreIacia" de Afito y Epopeya I,  p. 9-13, 
22 Nito  g Efiopeyn I . .  ., p. 11. 



ideas en sus documentos".'3 h i  pues, la obra de Dumkzil se 
basa en textos "literarios", y sus libros remiten constantemente 
a las palabras y a las relaciones entre 10s tQminos de las len- 
,guas indoeuropeas: sinscrito, lenpas germanas, latin, celta, 
griego. El autor explica esos tbminos mediante la comparaci6n 
.cle unas lenguas con otras y, por dicha comparaci6n, esos t6r- 
minos remiten, en su relacidn mutua, a la supenrivencia de las 
ideas de la primitiva sociedad indoeuropea en las civilizacio- 
nes hist6ricas. 

Dumezil describe cuidadosamente 10s acontecimientos que 
10s textos presentan, 10s relaciona con otros sucesos pertene- 
,cientes a otras civilizaciones y equivalentes a ellos en estrnc- 
tura, y busca, en una o en otra sociedad, la esplicaci6n mitica 
de esos hechos, que resulta generalmente la expresi6n de un 
.concepto religioso-filos6fico que, a su vez, es la manifestacihn 
.de alpin aspect0 de la ideologia indoeuropea. Se trata de des- 
.cubrir estructuras de pensamiento, esquemas ideol6gicos que 
varian en cuanto a su expresihn, pero no en cuanto a sus ele- 
mentos ni en cuanto a su funci6n dentro cle la sociedad. 

Dumbzil, en su paulatina investigaci6n sobre la mitologia 
indocuropea, comprendi6 que dicha investigacibn debia ba- 
mrse en el estudio de la concepci6n de la sociedad que 10s 
indoeuropeos tenian. La investigacibn se propuso abarcar "to- 
.das las partes del mando indoe~ropeo" ,~~ aunque se dio mayor 
importancia a 10s pueblos conservadores, indios, romanos y ger- 
manos, que a 10s innovadores, como 10s griegos. For otra parte, 
.se toman conlo objeto de estudio "todos 10s tipos de obras que 
produce habitualmente el pensamiento humano [. . .] la teolo- 
@a, la mitologia, 10s ritos, las instituciones [. . .] la literatu- 
ra",% especialmente. 

El autor considera que s610 hay dos formas de literatura en 
la 6poca antigua: la lirica (himnos, sobre todo) y la narrativa, 
'es decir, la epopeya y 10s cuencos, mutuamente inlluidos; de la 

23 Ibidem. 
24 Idem, p. 15. 
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epopeya se diferencian despuis otros gineros, como la "no- 
vela" y la "historia". En 10s textos literarios narratives s e  
revelan esquemas dramiticos biisicos que debieron ser, origi- 
nalmente, parte de la mitologia, que tienen formas de mani- 
festaci6n diferentes en cada ginero y que cada sociedad y cada. 
generacihn adornan. 

El hecho fundamental de que parte Dumezil es el siguiente: 
"las tres oecesidacles que toda agupaci6n humana debe satis-. 
facer con el fin de sobrevivir -administraci6n de lo sagado. 
(o bien, hoy dia, de sus sustitutos ideol6gicos), defensa y ali-- 
mentaciirn- habiail permitido el surgimiento en 10s indoeuro- 
peos, antes de su dispersibn, de una ideologia plenamente cons- 
ciente que habia sido elaborada por intelectuales y que habia 
modelado la teologia, la mitologia y la organizaci6n social, asi. 
como gran cantidad de especulaciones [. . .] filos6ficas".2~ 

La principal aportaci6n de Dumkzil es probablemente la 
descripci6n de la ideologia de las tres funciones: 10s indoeuro-. 
peas concebian a la sociedad (humana y divina) conlo organi- 
zada en tres niveles o esEeras de innuencia: &as son las tres. 
"funciones"; se trata de la esfera del orden c6smic0, que co- 
rrespond~ a la funcihn de la soberania; de la esfera de l a  
fuerza guerrera, que corresponde a la segunda funcidn, y de- 
la esfera de la abundancia y de la fertilidad, que corresponde- 
a la tercera fi~nciirn. Esta concepci6n culmin6 en el sistema~ 
indio de la$ castas: el principio de las tres funciones produjo. 
que la estructura social se endureciera en clases sociales ina- 
movibles; eso no sucede en 10s restantes pueblos indoeuropeos, 
probablemente porque 10s acontecimientos hist6ricos conduje- 
ron a1 establecimien;~ de otro tipo de relaciones sociales: eiltre 
10s germanos, por ejemplo, predomina la segunda funciirn e. 
invade el dominio de la primera. 

Las primeras lineas de la teoria de Dumezil se trazaron en 
1938 y se delinieron en 1950, cuando el autor entendi6 que 
esa "ideologia tripartita no se ballaba acompaiiada for- ~osamen- 
te . .  . de la divisiirn tripartita real de esb  sociedad [. . .I; que  



alli donde se la podia constatar, podia no ser (o ya no ser, o 
n o  haber sido nunca) mis que un ideal y [. . .] un medio para 
analizar e interpretar las fuerzas que asegurail el curso del 
mundo y la vida de 10s hombres"." Para 10s indoeuropeos, 
ilna sociedad debe estar constituida por tres grupos humanos: 
.sacerdotes, guerreros y   past ore^",^^ que aseguran un sistema 
d e  funciones segin el cual se organiza toda indole de cosas, 
especialmente la clasificacinn de 10s dioses: "por encima de 10s 
.sacerdotes, 10s guerreros y 10s productores. . ., se articulan las 
'funciones' jerarquizadas de soberania migica y juridica, de 
fuerza fisica y principalmente gnerrera, de abundancia tran- 
quila y f e ~ u n d a " . ~ ~  Hay que notar que 10s indoeuropeos cons- 
truyeron su mitologia seghn la idea de "pareja": "en todos 10s 
vados funcionales. . . aparece la pareja, no bien la presentaci6n 
teol6gica adquiere cierta amplitud".30 Con esta teoria, 10s mi-, 
tos pueden situarse en el lugar que les corresponde dentro del 
,conjunto de pricticas sociales de la comunidad que 10s narra: 
constitnye una estrnctura general en que 10s problemas par- 
ticulares del mito encuentran su lugar precis0 y delimitado. 

La primera lunci6n corresponde a1 nivel de la soberania 
migica y juridica; es el dominio de la magia, de la religi6n 
y del derecho. Esta funci6n se encarna originalmente en dos 
,dioses (Varuna-Ivlitra; Jbpiter-Dius Fidius; Odin-Tyr), cuya 
dualidad se orienta hacia la unidad, porque el anilisis en dos 
figuras manifiesta la complementariedad de dos conceptos an- 
titkticos: la soberania migica y terrible, y la soberania regula- 
.da y confortante: un dios mago y un dios jurista; un dios que 
destruye y un dios que preserva el orden y se preocupa del 
cumplimiento de 10s "contratos", que encarna "de manera 
pura, ejemplar, esos valores absolutos que una sociedad [. . .] 
tiene nccesidad de colocar bajo un alto patrocinioV;s' se trata 

2 i  Idem, p. 14. 
2s Lor dioses de lor indocuropeor.. ., p. 12. 
20 Arito y Epope).a I . .  ., p. 14. 
20 El deslino del gueriero.. . , p. 72. 
81 DurnC~il, 6.. Los dioser d e  lox germanor, cnsapo sobre la forrnncidn de 
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de la funci6n de "lo sa$qado". Esta funci6n es la m& sistema- 
tizada porque la categoria sacerdotal (te6logos y fil6sofos res- 
ponsables de la ideologia) es la adminishadora de la memoria 
y del pensamiento colectivo; ella comprende y expone en esce- 
nas dramiticas la ideologia qne constitnye la "conciencia mo- 
ral" de esa civilizacibn. La primera funci6n "nea" y da 
validez a las otras dos, y pnede actualizar en si misma la vir- 
tualidad de la segnnda y de la tercera, qne existe dentro 
de ella. 

La segunda funci6n corresponde a la "fuerza fisica", sea que 
se represente como brutal, incontrolable y furiosa, sea qne se 
ima9ne como tecnica y organizada. Ambos 'tipos de represen- 
t a c h  (Indra y Vayu, Thor, Hercules y Aquiles, Marte) no 
son co~nplementarios (como la pareja de la primera funcidn), 
sino incluso irreductiblemente opuestos; 10s dioses y heroes de 
la segunda funcibn son solitaries; si tienen compaiiero, se trata 
generalmente cle un ayudante. Sin embargo, a esta funci6n 
corresponde la sociedad masculina de ios guerreros (Manner- 
bund). Esta funci6n se relaciona con la juventucl y es la en- 
camaci6n de la fuerza vital de una sociedad, del progreso. La 

- 

misi6n de 10s dioses de esta Iunci6n es guardar el orden c6s- 
lnico y defenderlo de sus enemigos mediante la realizacibn de 
ha7afias. Una caracteristica de 10s dioses o hhoes de esta fun- 
cibn es que "pecan": "el gnerrero, por el hecho de colocarse 
a1 margen o por encima del c6dig0, se arroga el derecho de 
salvar, el derecho de quebrar [. . . ]  la justicia rigurosa, el dere- 
cho de innoducir, en el determinism0 de las relaciones huma- 
nas el milagro que es la humanidad";" es decir, estos perso- 
najes pueden transgredir el orden universal porque gozan de 
libertad y de autonomia, y porque conocen el orden del uni- 
verso, en ocasiones, para vencer a sus enemigos, deben afectar 
el imbito de las tres funciones. Otros aspectos de 10s represen- 
tantes de la segunda funci6n: son de caricter agicola, en tanto 
que son protectores de 10s campos; son divinidades fulgurantes 

32 El destino del guerrero ..., p. 132. 



y tienen relaci6n con las tormentas; en su naturaleza est;i el 
poder de metamorfosis: de transformarse en animale~.~: 

La tercera funci6n corresponde a la fecundidad y, por ello 
mismo, es multiforme: la tercera funci6n represents funda- 
mentalmente la abundancia: de hombres, cle bienes, de alimen- 
tos, dz hijos, de bebida, de animales, de plantas, de oro. A ella 
se reLieren, por tanto, la salud, la vida apacible, la "masa", la 
belleza, la voluptuosidad, la fertilidad: se relaciona con el mar 
y con el mundo subterrineo. Normalmente sus divinidades 
principales son 10s dioses gemelos (10s Asvin, Frey- y hreya, 
10s Di6scuros, Quirino y Remo), per0 tiene iniiltiples repre- 
sentaciones porque se fragments en numerosas provincias, con 

, fronteras imprecisas; por ello es diiicil establecer el esquema 
bisico de su estructura general. La pareja del Lercer nivel es, 
en realidad, una reduplicaci6n y no un anilisis (como en la 
primera iunci6n): se trata de dos dioses idknticos, represen- 
tantes de la multiplicidad indefinida de 10s aspectos de la 
tercera funci6n. Su naturaleza es la benevolencia: no les inte- 
resa el orden del mundo, sino 10s hombres en particular; para 
ellos es m k  importante la caridad que la justicia. Un aspect0 
interesante de la tercera funci6n es una cierta relaci6n con la 
primera: se trata de dioses "purificadores" y que conocen 
(a diierencia de 10s de la segunda) un tipo de magia muy po- 
deroso, pero considerado como malign0 y envilecedor, porque 
produce un cierto ale~ninamiento.~' Esto se explica porque a 
la tercera funci6n pertenece el elemento femenino de la socie- 
dad 7 en ella se encuentra la diosa que manifiesta la mater- 
nidad; tambikn la mujer puede ser la corruptora y la provo- 
cadora. En el Smbito de la tercera funci6n se encuentra una 
fuerte sexualidad e inciuso incestos; dentro del sistema total, 
la sexualidad queda corregida y replada, a fin de que s610 
permanezca su efecto: la fecundidad. Sin embargo, la diosa 

83 La funci6n guerrcra sc analiv detaUadamente cn El dcrlino del gue- 
t le io .  

34 DurnCzil. G., Del mito a in noueln. La .mga dc Hndingus [Soso Crarnd- 
tico, I ,  v-uiiq y otras ensayos (trad. de Juan Almela), h:Crico. Siglo XXI, 
p. 75-89, 



principal de la sociedad indoeuropea no pertenece esclusiva- 
mente a la tercera funcibn, sino que parece ser la encarnaci6n 
de una abstracci6n que sintetiza la estructura de las ires fun- 
ciones: es una diosa trivalente que act6a en 10s tres niveles y 
10s amalganla y armoniza. 

"El motivo central de la ideologfa indoeuropea es la con- 
cepci6n se$n la cual el mundo y la sociedad no pueden virrir 
si no es por la colaboraci6n armoniosa de las tres funciones 
superpuestas de soberania, fuerza y fe~undidad":~"as funcio- 
nes se articulan entre si, son parte de "un organism0 en el 
que la solidaridad y hasta la in~erpenetraci6n son la regla";3a 
sin embargo, entre las funciones hay oposiciones conceptuales: 
cada nivel presupone la erristencia de 10s demis y 10s necesita 
para que el mundo sea administrado correctamente, pero esta 
unidad de 10s tres niveles fue adquirida a1 termino de un con- 
f l i c t ~  que enfrentn a 10s dioses superiores (de primera y segun- 
da Eunci6n) con 10s dioses de la tercera £nnci6n:37 

Las civilizaciones indoeuropeas conservaron en sus relatos la 
misma "materia ideolt~gica"; en sus documentos se encuentran 
"motir~os" que son el resultado de la reflexi6n de 10s pensado- 
res indoeuropeos sobre cuestiones que surgen de la ideologia 
tripartita; estos motivos se encuennan en una o en varias de 
las sociedades indoeuropeas; entre estos esti el de la escatolo- 
gia y la batalla r i a l  entre el Ma1 y el Eien; el de la constitu- 
ci6n problemitica de la sociedad tripartita; el de la lucha entre 
el guerrero y un adversario triple; el del dios de 10s inicios; el 
del dios "tuerto", y el del dios "manco", etc., es decir, existe 
un mismo marco "6pico" dentro del cual se inserta la mito- 
logia de cada pueblo, misma que espresa la filosofia orig- 
naria de 10s indoeuropeos, sea en forma cle desarrollo, sea en 
forma de profundizaci5n. 

Dumezil seiiala que la ideologia de las tres funciones se ma- 
nifiesta desde 10s documentos mL antiguos de la cultura india 

. 3-1 destino del gueriero ..., p. 16. 
36 Lor diores de  10s indoetiropeor.. ., p. 26. 
37 Vkase, por ejernplo, Alito y Epofieya I,  p. 63 rs. y 268 ss. 



(siglo XIV a. C.)38 y ahn se considera como sistema vilido en 
10s documentos de 6pocas muy tardias (Propercio, Floro, en- 
tre 10s ro rnano~) .~~  El cristianismo modifica la percepci6n de ese 
sistema y su expresibn, pero, a1 parecer, no destruye la ideo- 
logia, que aparece en documentos medievales celtas y germ&- 
nicos. Durn6zil no pretende entrar en estos terrenos. Sin em- 
bargo, seria muy interesante investigar las supervivencias de 
la concepci6n trihncional del mundo en 6pocas mG recientes, 
y averiguar si ella ha dejado de tener validez en al&n mo- 
m e n t ~ . ~ ~  

a8 El m a  antiguo documctlto es una lista dc 10s dioier can6nicas de las 
tres funcioner, bajo cu)a garantia un rcy aryo dc RIitani da su palabla. 
39 En el siglo I y rr d.C. 
40 Ademis de 10s libros de DurnCzil dtados en estos "Apunles", se consul- 

taron, dcl rnismo autor, AIyfhe et epopCe 11. Types dpiqucs indo-europdenr: 
un hkror, un rarcier, un roi. Paris, Galiimard, 1971: ldCer romoines, Paris, 
Gallirnard, 1969, y La rcligion romaine archoique, nvec un Appendice rur la 
r.dicion der dtrusqucs, Paris. Payat, 1966. 


