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Resumen: A raíz de un pasaje que aparece en la Crónica de Hidacio de Chaves 
y que, posteriormente, es recogido en las Historias de Isidoro, donde aparece una 
escena simbólica donde las lanzas de los guerreros visigodos cambian de color en 
presencia del rey Eurico, nos proponemos analizar ese complejo mundo de creen-
cias, ritos, ceremonias, presagios y prodigios relacionados con la concepción del 
poder en el mundo godo.

Palabras claves: Eurico; Hidacio; Isidoro; Prodigios; Lanzas.

Abstract: As a result of a passage appearing in the Chronicle of Hydatius of 
Chaves that, at a later date, is also found in the Histories of Isidore, which contains 
a symbolic scene where the spears of the Visigothic warriors change colour in the 
presence of King Euric, we set out to analyse this complex world of beliefs, rites, 
ceremonies, omens ,and wonders connected to the understanding of power in the 
Gothic world.
Keywords: Euric; Hydatius; Isidore; Wonders; Spears.
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1. Introducción

El objetivo de este estudio es realizar un análisis de la concepción de 
poder en la mentalidad de las élites intelectuales en época tardoantigua. La 
investigación moderna ya ha aportado trabajos modélicos sobre la natura-
leza de la realeza visigoda, sus orígenes, su evolución, sus atributos y sus 
símbolos de poder 1.

Al respecto, nuestro punto de partida es un llamativo suceso atestiguado 
por dos fuentes: Hidacio de Chaves e Isidoro de Sevilla. El hecho en cues-
tión acontece durante una asamblea de guerreros reunida en torno al rey 
godo, Eurico, y consiste en el milagroso cambio de color de las lanzas de los 
guerreros, ocurrido a la vista de todos y para asombro general.

Por dicho motivo, proponemos el estudio de un suceso particular que, 
sin embargo, podría llegar a ser ilustrativo como posible aportación al 
debate general sobre la concepción de la monarquía visigoda. Se trata del 
análisis de un hecho considerado prodigioso y vinculado necesariamente 
a la concepción del poder real. Este acontecimiento, sugerimos que se po-
dría haber gestado y difundido dentro de la corte de Eurico con la intención 
de glorificar al rey, aunque el hecho de que se hubiera forjado dentro del 
ámbito romano o como consecuencia de una simple invención de Hidacio 
no pueda excluirse plenamente debido a la escasez de fuentes. Creemos 
que el tratamiento e interpretación que del pasaje hacen las fuentes pos-
teriores podría estar condicionado por las ideas y concepciones históricas 
tardorromanas propias de una historiografía finalista y providencialista. 
Nuestro propósito con este trabajo es llamar la atención sobre un pasaje, 
de rico simbolismo, que podría merecer una interpretación más allá de la 

1 Algunos de los trabajos más importantes y que nos han sido de gran utilidad su pre-
via lectura y análisis para la confección de este estudio son, ordenados cronológicamente, 
los siguientes: torres lóPez, “El estado visigodo”, p. 307-475; sánchez albornoz, “El 
aula regia”, p. 5-36; orlandis roVira, El poder real; barbero aguilar, “El pensamiento 
político visigodo”, p. 245-336; alföldy, Die monarchische; King, Derecho y sociedad; 
bloch, Les rois; ValVerde castro, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real; 
Martín, La géographie du pouvoir; Kolb, Herrscherideologie; rodríguez de la Peña, Los 
reyes sabios y Kantorowicz, Los dos cuerpos; particular importancia tienen las obras de 
engels, Das Römische Vorzeichenwesen; Vigourt, Les Présages impériaux d’Auguste à 
Domitien; y en ámbito español los de requena, El emperador predestinado; del mismo au-
tor Lo maravilloso y el poder; y Omina Mortis, estos tres últimos autores abordan el papel 
de las historias maravillosas, aparentemente irracionales y gratuitas, en la confirmación del 
poder monárquico. 
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simple fábula. Como afirma Soto Chica: “Lo que importa no es el prodigio 
ni su significado, lo que importa es el hecho de que los godos se seguían 
reuniendo en asambleas en las que el derecho a formar parte de ellas venía 
determinado por su condición de hombres armados, de guerreros”2.

2. La transmisión de la noticia: de la noticia oral apocalíptica de 
Hidacio al omen mortis de Isidoro

El prodigio al que estamos haciendo referencia, el cambio de color de 
las lanzas, aparece mencionado por primera vez en la crónica de Hidacio. El 
obispo de Chaves la refiere de la siguiente forma:

Los legados que vuelven del país de los Godos relatan que se han visto al-
gunos portentos en las Galias, que a la vista...ha aparecido de repente un sol 
semejante al auténtico, pero distinto...en el ocaso del sol. Que estando cierto 
día de su asamblea reunidos los Godos, los dardos que tenían en las manos 
se cambiaron por la parte del acero, unos en punta de color verde, otros de 
rosa, otros de amarillo, otros de negro, perdiendo por algún tiempo su natural 
color de hierro. Que en medio de la ciudad de Tolosa por los mismos días 
brotó sangre de la tierra y estuvo corriendo durante todo el día 3.

Hid., Chron., a. 468, XII, 2 (Trad. caMPos, 1984).

El hecho milagroso del cambio de color de las lanzas aparece dentro 
de una serie de tres prodigios encadenados. Como podemos comprobar, 
en Hidacio de Chaves, este prodigio surge en medio de otros dos (“sol 
semejante al auténtico, pero distinto” y “brotó sangre de la tierra y estuvo 
corriendo durante todo el día”) y viene precedido por un verbo muy in-
teresante a través del cual articulamos parte de nuestro discurso: referunt 

2 Soto Chica, Los visigodos, p. 394.
3 Legati de Gothico reuersi referunt portenta in Gallis uisa aliquanta, in conspectu...

similen ipsi de continuo parauisse solem alium uisum...solis occasu. Congregatis etiam 
quodam die concilii sui Gothis tela, quae habebant in manibus, a parte ferri uel acie alia 
uiridi, alia roseo, alia croceo, alia nigro colore naturalem ferri speciem aliquandiu non ha-
buisse mutatam. Medio Tolosae ciuitatis isdem diebus e terra sanguinem erupisse totoque 
die fluxisse currículo.

Al respecto, se ha consultado el texto latino de caMPos, Idacio obispo de Chaves; 
burguess, The Chronicle of Hydatius y Kötter y scardino, Chronik des Hydatius. Sin em-
bargo, tranoy, Hidace no ofrece este pasaje y sólo habla de un manuscrito mutilado.
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(relatan/refieren). Lo particular de emplear dicho término es que parece 
que Hidacio nos está queriendo transmitir que la noticia recogida en su 
obra posiblemente provendría fruto de la transmisión oral4. Según nuestra 
hipótesis de partida, el célebre cronista hispanorromano habría entendido 
el suceso, obviamente milagroso, en el centro de otros dos, y lo hace en el 
marco providencialista y apocalíptico de la historia que forma los pilares 
de su pensamiento histórico5. Hidacio nos presenta una noticia, trasmitida 
por emisarios romanos, sobre un hecho acaecido durante una asamblea vi-
sigoda presidida por su rey Eurico, pero lo inserta no como relato indepen-
diente sino como parte de una cadena de prodigios. Esto quiere decir que 
Hidacio habría recibido una noticia procedente, aparentemente, del ámbito 
godo, o que al menos se habría generado en el seno de la asamblea del rey, 
o en el entorno más cercano al rey, antes de que la pusiera por escrito y 
la reinterpretara a la manera romana. En otras palabras, recibe un dato de 
naturaleza goda pero visto desde la óptica de un romano y es así como lo 
refleja y expresa en su obra. Hidacio, que es contemporáneo de los acon-
tecimientos6 narrados en su obra (con la manera pretendidamente neutral 
de un cronista7), introduce esta referencia dentro de una interpretación 
netamente cristiana y apocalíptica dentro de los tiempos que le tocó vivir 
donde el Imperio romano de Occidente se enfrentaba al empuje de los pue-
blos bárbaros. Según su propia perspectiva cultural8, la presencia de los 
prodigia como los citados, los mirabilia y los miracula, son insertados de 
manera natural, en tanto que son señales premonitorias, explicativas y an-
ticipadoras del acontecer humano. Se trata de una Historia netamente pro-
videncialista donde los sucesos milagrosos ocupan su papel explicativo. El 
juicio de Dios y el prodigio han de ser considerados categorías históricas.

Más tarde, Isidoro de Sevilla, con la distancia que da el tiempo y dentro 
de una pretensión más erudita y recopiladora, incorporará el mismo prodi-

4 Para la importancia de lo oral, consultar bodelón, “Prodigios y providencialismo”, p. 
117-119.

5 galán sánchez, El género historiográfico, p. 71-72 y fernández conde, “El provi-
dencialismo”, pp. 139-164.

6 bodelon, “Prodigios y providencialismo”, p. 118-119. De hecho, él mismo nos infor-
ma de haber dispuesto hasta el año 427 de fuentes escritas y orales, pero que a partir de este 
año se basó en su propia experiencia como expone cardelle de hartMann, “Las lecturas de 
Hidacio”, p. 244.

7 soaje de elias, “Linajes reales germánicos”, p. 52.
8 Vilella, “Idacio”, p. 51.
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gio que nos documenta Hidacio. El pasaje donde aparece esta noticia en la 
Historia de los godos, suevos y vándalos es el siguiente:

Eurico, estando cierto día reunidos los godos en asamblea, observó que las 
lanzas, que todos llevaban en sus manos, cambiaron durante algún tiem-
po, por la parte metálica, es decir, por la punta, la forma propia del hierro, 
tomando unas el color verde, otras el rosáceo, unas el azafranado, otras el 
negro. En su reinado, los godos empezaron a tener leyes escritas, pues ante-
riormente se regían sólo según sus usos y costumbres. Eurico murió en Arlés 
de muerte natural9.

Is., HG, 35 (Trad. Rodríguez Alonso, 1975).

Sin embargo, parece que Isidoro le otorga un significado diferente, re-
interpretando el acontecimiento. De este modo, los otros dos prodigios que 
encerraban la prodigiosa metamorfosis de las lanzas desaparecen (el sol “di-
ferente” y la fuente de sangre). Queda exclusivamente el cambio del color 
a través de una suerte de alquimia prodigiosa o de metamorfosis milagrosa 
del acero, con los mismos tonos y orden que en el pasaje del obispo hispano-
rromano. Eso sí, ciertos aspectos siguen conservando su razón de ser puesto 
que son capitales en el prodigio. Nos estamos refiriendo a que todo sigue 
sucediendo en una asamblea de guerreros presidida por el monarca Eurico. 
No obstante, mientras que Hidacio lo recoge, aparentemente, de tradiciones 
o noticias orales y solo después lo plasma por escrito en su obra, Isidoro, en 
su ejercicio de enciclopedista, lo recoge directamente de la obra del obis-
po hispanorromano, como tradición recibida y escrita, como se puede ver 
reflejado en esta tabla (en negrita el fragmento del pasaje al que hacemos 
referencia):

9 Iste quodam die congregatis in conloquio Gothis tela, quae omnes habebant in ma-
nibus, a parte ferri uel acie alia uiridi, alia roseo, alia croceo, alia nigro colore naturalem 
ferri speciem aliquandiu non habuisse mutatam comperiit. Sub hoc rege Gothi legum insti-
tuta scriptis habere coeperunt, nam antea tantum moribus et consuetudine tenebantur. Obiit 
Arelato Euricus norte propria defunctus.

Texto latino extraído de rodríguez alonso, Las Historias.
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Hid., Chron., a. 468, XII, 2 Is., HG, 35
Los legados que vuelven del país de los Go-
dos relatan que se han visto algunos porten-
tos en las Galias, que a la vista...ha aparecido 
de repente un sol semejante al auténtico, pero 
distinto...en el ocaso del sol. Que estando 
cierto día de su asamblea reunidos los Go-
dos, los dardos que tenían en las manos se 
cambiaron por la parte del acero, unos en 
punta de color verde, otros de rosa, otros 
de amarillo, otros de negro, perdiendo por 
algún tiempo su natural color de hierro. 
Que en medio de la ciudad de Tolosa por los 
mismos días brotó sangre de la tierra y estu-
vo corriendo durante todo el día.

Eurico, estando cierto día reunido los go-
dos en asamblea, observó que las lanzas, 
que todos llevaban en sus manos, cambia-
ron durante algún tiempo, por la parte 
metálica, es decir, por la punta, la forma 
propia del hierro, tomando unas el color 
verde, otras el rosáceo, unas el azafrana-
do, otras el negro. En su reinado, los godos 
empezaron a tener leyes escritas, pues an-
teriormente se regían sólo según sus usos y 
costumbres. Eurico murió en Arlés de muer-
te natural.

Legati de Gothico reuersi referunt portenta 
in Gallis uisa aliquanta, in conspectu...
similen ipsi de continuo parauisse solem 
alium uisum...solis occasu. Congregatis 
etiam quodam die concilii sui Gothis tela, 
quae habebant in manibus, a parte ferri 
uel acie alia uiridi, alia roseo, alia croceo, 
alia nigro colore naturalem ferri speciem 
aliquandiu non habuisse mutatam. Me-
dio Tolosae ciuitatis isdem diebus e terra 
sanguinem erupisse totoque die fluxisse 
currículo.

Iste quodam die congregatis in conloquio 
Gothis tela, quae omnes habebant in ma-
nibus, a parte ferri uel acie alia uiridi, 
alia roseo, alia croceo, alia nigro colore 
naturalem ferri speciem aliquandiu non 
habuisse mutatam comperiit. Sub hoc rege 
Gothi legum instituta scriptis habere coepe-
runt, nam antea tantum moribus et consuetu-
dine tenebantur. Obiit Arelato Euricus norte 
propia defunctus.

Efectivamente, y a pesar del préstamo textual, se puede observar cómo 
el mismo acontecimiento es interpretado de manera algo diferente por los 
dos autores. Para el obispo de Chaves, este prodigio se insertaría dentro de 
la propia visión de su mundo. Hidacio inserta la presencia de los invasores 
dentro de su esquema providencialista de la Historia. Hace del pasaje una 
lectura cristiana y no parece que realmente Hidacio conociera el sentido 
originario del prodigio forjado aparentemente en un ambiente cultural godo 
como intentaremos reflejar en el siguiente apartado del presente estudio. 
Lo que él hace es adaptar y reinterpretar la notica del milagro de las lanzas 
en su concepción histórica, es decir, en un mundo ajeno al entorno godo 
que originariamente podría haber forjado la noticia milagrosa, dentro de sus 
propios esquemas y valores culturales. Hidacio habría recibido la noticia 
por diversas vías y la habría insertado en su concepción de la Historia; de 
hecho, no parece conocer el sentido simbólico y metafórico que este prodi-
gio podría haber tenido para los godos y lo interpreta desde la óptica de un 
romano cristiano del siglo V; naturalmente todo esto si la historia no ha sido 
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plenamente inventada por Hidacio o adaptando historias y prodigios simila-
res de los que la Antigüedad conoce en abundancia. Nosotros pensamos que 
no, y lo discutiremos más adelante, cuando comparemos esta historia con 
los momentos previos a la proclamación de Wamba como rey (apartado 3).

Así es entendible que lo inserte dentro de los dos prodigios anteriormente 
apuntados cuya explicación la encontraríamos en el Antiguo Testamento; 
por lo tanto, podríamos incidir en la posible naturaleza cristiana de estos 
prodigios y, en consecuencia, de esa “romanización” y “cristianización” 
de este cambio de color en las lanzas. Hidacio, siguiendo el paralelo de 
Ezequiel10, reprocharía a los visigodos que en su capital cometieran los mis-
mos pecados que se le atribuían a Jerusalén (idolatría, crímenes de sangre, 
etc.). Esto explicaría ese sol diferente al normal, que se constituiría como 
un mal augurio, y esa fuente de sangre que, incluso, tiene otro paralelo en 
la obra de Orosio11. Sin embargo, el sentido que le da Orosio es diferente, 
aunque también podría cuadrar con el significado que pretendía otorgarle 
el obispo de Chaves ya que el historiador hispano nos habla de una fuente 
que emana sangre de la tierra en relación con la ruptura de la alianza entre 
cartagineses y romanos. Esto podría coincidir si creyésemos que Hidacio 
quiere indicar esa supuesta ruptura del pacto establecido entre los visigodos 
encabezados por Eurico y el debilitado Imperio romano de Occidente.

Como podemos comprobar, el prodigio en el pasaje isidoriano abre las 
puertas a otra explicación. Por ello, creemos que el sentido que pretende 
otorgarle la interpretación isidoriana es algo diferente. La mención al suce-
so sobre el rey Eurico parece querer encuadrar las noticias sobre su código 
de leyes y de su muerte por causas naturales en la ciudad de Arlés, y aquí 
podría encontrarse el meollo de la cuestión. Parece que Isidoro reinterpreta 
este prodigio que recoge de Hidacio y le otorga un significado distinto. Para 
la óptica isidoriana, este acontecimiento sería un omen mortis a la manera 
romana, un presagio que anticiparía la muerte del rey visigodo, una vez 
cumplida su misión histórica de poner en el mismo nivel las armas y las le-
yes, como sugeriría el hecho de que en el mismo párrafo aparezca la muerte 
del rey. Es interesante valorar la transmisión de esta noticia de esta manera, 
puesto que entenderemos gran parte de su razón de ser.

La forma como este prodigio fue forjado y trasmitido pudo haber ocurri-
do de la siguiente manera. La noticia, aparentemente, habría nacido en ám-
bito visigodo. Esta habría sido su primera fase. Parece una noticia milagrosa 

10 Ez., 22.
11 Or., Historia Adversus Paganos, IV, 5, 1.
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y vinculada a la exaltación del monarca, aspecto que no nos es desconocido, 
ya que contamos con episodios de enardecimiento del líder en el mundo 
antiguo durante la era de las migraciones como es la profecía que atribuía 
el dominio universal al heredero de Atila12. Esto es muy interesante, puesto 
que lo que se busca es dotar de un componente sacro al líder para consolidar 
y reforzar su posición ante los ojos del resto de guerreros.

Esta noticia de las lanzas habría sido conocida por Hidacio a través de 
una tradición oral reciente: aquí estaría la segunda fase en la historia de la 
recepción y transmisión del prodigio. Hidacio, a través de cauces orales, 
como él mismo lo indica, recibe noticia de este prodigio y lo inserta en su 
crónica dentro de su concepción finalista del mundo. En un momento poste-
rior, en una tercera fase, Isidoro hace una interpretación más elaborada, más 
literaria y erudita. El mundo de Hidacio ya no existe desde hace tiempo, e 
Isidoro es el historiador que va a forjar en gran medida los modelos del mun-
do nuevo. Trata la figura de Eurico como un arquetipo, y el prodigio de las 
lanzas, ya no como una imagen de desorden cósmico o advertencia divina 
frente a las calamidades, sino como un presagio de muerte del rey Eurico, 
justo después de poner por escrito las leyes de los godos, es decir, lo trata 
como un héroe cultural dentro de una lectio romana del acontecimiento. 
Esto es debido a que el hecho de que un objeto o ser vivo cambie de color en 
varias ocasiones puede ir vinculado a un presagio como parece que se extrae 
de Plinio13 donde el mújol cambia de color varias veces antes de morir. Esto 
podría explicar por qué el mundo romano vería esta noticia como un presa-
gio de muerte del monarca visigodo.

Si esta explicación es cierta, estaríamos ante la manera más probable, 
aunque no fuera la única, en que una tradición goda de raíces germánicas 
se cristianiza y se adapta a los esquemas narrativos de Hidacio de Chaves 
e Isidoro de Sevilla, ajenos completamente a las circunstancias en que se 
habría originado la tradición que estamos analizando. Aceptando que el pro-
digo de las lanzas se hubiera gestado entre los godos, es muy poco proba-
ble que Hidacio y que Isidoro lo hubieran entendido desde otra perspecti-
va cultural que la suya propia14. La cuestión ahora es si somos capaces de 

12 bocK, Los hunos, p. 610.
13 Plin., HN 9, 66.
14 De hecho, hay una mala interpretación de este mito en banaszKiewicz, “Les hastes 

colorées”, p. 225-240 que habla de un prodigio de bases romanas a la hora de comparar los 
colores con una “Roma quadrata”.
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comprender en su significado original este prodigo, asociado al poder y a la 
figura del rey, que, presumiblemente, hundía su origen en la tradición goda.

3. La construcción y el fortalecimiento de la figura del soberano 
Eurico. Simbolismo y significado de un oráculo de poder

Un aspecto importante para dilucidar el significado del prodigio de las 
lanzas de Eurico es conocer el contexto en el que se habría producido. Este 
entorno es el del rey reunido con sus guerreros en una asamblea. Dicho 
elemento se repite en las dos versiones15 que tenemos de este suceso, y su 
importancia radica en que las asambleas en el mundo godo eran el sitio don-
de residía y se consolidaba el poder real16. De hecho, en estas reuniones, los 
nobles visigodos concurrían con sus armas y con el ruido de ellas aprobaban 
o sancionaban determinadas acciones y propuestas que se elevaban en co-
mún. Por lo tanto, era el ambiente ideal para consolidar el poder regio y para 
expresar simbólicamente diferentes rituales del poder por parte del monarca. 
El momento es idóneo en la trayectoria de Eurico, pues venía de una serie de 
campañas victoriosas por las Galias y que esta asamblea se realizaba en la 
capital, Arlés, con todo el simbolismo que esto lleva adjunto17.

Esto no es baladí puesto que el retrato que nos ha llegado de Eurico es el 
de un rey expansionista y conquistador. La fuerza de las armas constituye el 
medio seguro para consolidar la figura regia en ese complejo mosaico que 
era el reino godo y está en consonancia con la tradición de las migraciones 
donde el caudillo del pueblo, antes que monarca o rey según la denomina-
ción romana o helenística tradicional, era un jefe militar18. La virtud guerrera 

15 Incluso en otras obras más tardías se recoge esta versión isidoriana del prodigio del 
cambio de color de las lanzas. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a textos como la Corona 
Gótica de Saavedra Fajardo, cap. VIII, p. 87: “Y se vieron cambiar aprisa con diversos 
colores los yerros de las lanzas, presagio de la mudanza de sus triunfos en los funerales de su 
muerte, de la cual hizo él mismo pronóstico cierto, diciendo a los suyos que moriría dentro de 
nueve días, como sucedió”. Recuperado de https://sirio.ua.es/libros/BEducacion/corona_go-
tica/index.htm (15-XII-2021).

16 sánchez albornoz, “El aula regia”, p. 102-103 y díaz Martínez, “Visigothic politi-
cal”, p. 334.

17 jiMénez garnica, Orígenes y desarrollo, p. 154-156 y garcía Moreno, Historia, p. 
68-69.

18 ValVerde castro, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real, p. 21. Para una 
visión diferente, aunque creemos que, en el fondo complementaria, consúltese Poveda Arias, 
“¿Hacia la unidad de Hispania?”, pp. 73-92 que realiza una matización al peso que, tradi-

https://sirio.ua.es/libros/BEducacion/corona_gotica/index.htm
https://sirio.ua.es/libros/BEducacion/corona_gotica/index.htm
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será uno de los valores más importantes del monarca godo a la hora de con-
solidar su posición de poder en el reino frente a la nobleza local. Esto parece 
ser un lugar común en toda la historia visigoda que alcanza su culminación 
unos siglos después en la Historia Wambae Regis19 donde Julián de Toledo 
traza el retrato de un rey carismático y virtuoso en la guerra por la gracia de 
Dios, lo que hace que él mismo parta a la batalla junto con sus tropas y que 
los mismos enemigos se postren a sus pies20. Elementos de la antigua realeza 
germánica se mezclan con el lenguaje heredado de los panegíricos romanos. 
El rey aparece así como figura casi arquetípica, pero no la única, porque sus 
rasgos son visibles igualmente en la construcción de Suinthila y Leovigildo 
por parte de Isidoro de Sevilla y del mismo Leovigido por manos de Juan 
de Bíclaro21.

El relato tanto de Hidacio22 pero, sobre todo, de Isidoro23, nos presenta a 
Eurico como un rey que ha consolidado su poder de una manera eminente-
mente militar, de ahí que reúna a sus nobles en una asamblea tras conseguir 
una gran cantidad de victorias en el campo de batalla para reafirmar su au-
toridad y su carisma como rey. En este contexto, acontece el prodigio del 
cambio de color de las lanzas. Además, la asamblea ocurre en Arlés, capital 
momentánea de su reino, donde él muere de causa natural, y no de manera 
violenta. Esto podría ser una prueba de la estabilidad de su reinado, ganada 
en gran parte por sus triunfos militares y, que contrasta, por ejemplo, con el 
gobierno de su predecesor, Teodorico II (453-466), o de su sucesor, Alarico 
II (484-507), que incluso llegará a ser asesinado en el transcurso de la bata-
lla de Vouillé (507) y perderá los territorios galos en detrimento del avance 
franco encabezado por Clodoveo24.

cionalmente, se le ha asignado a la conquista de territorios en la legitimación del monarca 
visigodo.

19 castillo lozano, Categorías de poder en el reino visigodo de Toledo, p. 53.
20 Parece ser un eco de la principis facies propia de los escritos veterotestamentaria y 

que marca la sacralización de la figura del rex Gothorum. Consultar claude, Adel, Kirche 
und Köningtum, p. 161; King, Derecho y sociedad, p. 43-45 y castillo lozano, Categorías 
de poder en el reino visigodo de Toledo, p. 90.

21 castillo lozano, Categorías de poder en el reino visigodo de Toledo, p. 50-52 y p. 
69-79.

22 Hid., Chron., a. 468, XII, 2.
23 Is., HG, 35.
24 Para un desarrollo de esta importante batalla, consultar el actualizado y preciso tra-

bajo de soto chica, Imperios y Bárbaros, p. 123-187.
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Visto en origen y dentro de un contexto godo, lejos de interpretar este 
maravilloso cambio de color de las lanzas como un presagio de muerte se-
gún parece que se desprende del relato isidoriano, nosotros creemos que no 
habría que perder de vista su posible origen godo, puesto que lo que apa-
recería aquí sería un presagio sancionando la figura del rey visigodo y sus 
éxitos como jefe de la comunidad por su valor y su destreza en el campo de 
batalla25. En otras palabras, este prodigio sería una forma de reafirmar, con-
solidar y exaltar a la figura del rey y de dotarle de un carácter sacro, carácter 
del que ya han hablado, por citar algunos ejemplos, King26, García Moreno27 
y Valverde Castro28. Este prodigio ha de entenderse como un acto de origen 
divino encaminado a alzar a Eurico sobre sus iguales al dotarle de un carác-
ter sagrado, muy por encima del simple jefe de clan29. De ahí que necesitase 
este acto para reforzar su figura y sus redes de poder. En este sentido, tene-
mos un importante paralelo en las fuentes visigodas como es la abeja que 
le sale del cabello a Wamba cuando en el momento previo a ser nombrado 
rey en otra asamblea reunido con sus nobles30, en lo que se trata de otra 
manifestación prodigiosa para elevar a la figura del monarca por encima de 
sus congéneres. Aunque aquí no hay, expresamente, una transformación de 
los metales, pero la abeja desempeña un importante papel en el imaginario 
colectivo por su simbolismo regio y su carácter casi alquímico a través de la 
equiparación de la miel y el oro31. El fragmento donde aparece este prodigio 
de la abeja es el siguiente:

Pero cuando llegaron adonde recibiría el signo de la sacra unción, en la 
Iglesia del Pretorio, la de los Santos Pedro y Pablo, resplandeciente con su 
indumentaria regia, de pie ante el divino altar, prestó juramento de fidelidad 
el pueblo según el ritual. A continuación, hincado de rodillas, las manos del 
sacro pontífice Quirico le esparcen por la cabeza el óleo de la bendición y 
el poder de la bendición se le muestra tan pronto se le derrama este signo de 
salvación. En efecto, de seguida desde lo alto de la cabeza, donde el óleo se 

25 geary, Before France, p. 64 y ValVerde castro, Ideología, simbolismo y ejercicio 
del poder real, p. 21.

26 King, Derecho y sociedad, p. 43-45.
27 garcía Moreno, “Etnia goda”, p. 415-441.
28 ValVerde castro, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real, p. 254.
29 garcía gallo, Manual de Historia del Derecho español, p. 538-539.
30 castillo lozano, Categorías de poder en el reino visigodo de Toledo, p. 90. 
31 crane, El libro de la miel. Para el sentido bíblico de la abeja y la miel, consultar 

altés doMínguez, “La simbología de la abeja”, pp. 32-35.
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había vertido, alzóse en forma de columna un vapor semejante al humo y del 
mismo sitio de la cabeza viose revolotear una abeja, señal que constituía un 
presagio de la felicidad que se aventuraba32.

Jul. Tol., HWR, 4 (Trad. Díaz y Díaz, 1990)

Pensamos que este prodigio actúa como un símbolo de poder regio, que 
es original del mundo godo y que caracteriza a sus reyes como sacros. Es 
decir, se trata de un oráculo de poder o, al menos, esto interpretamos desde 
el mismo momento en que tenemos constancia del cauce oral donde lo re-
coge Hidacio de Chaves33, que prescinde de su sentido simbólico originario, 
cuando por el mismo contexto en el que se produce, el de una asamblea 
militar, su explicación es esencialmente regia y conceptualmente se podría 
entender dentro del mundo de la concepción del poder y de la realeza del 
mundo godo. En este sentido, lo encuadraríamos dentro de otros prodigios 
de poder del mundo visigodo, como la abeja de Wamba a la que acabamos 
de hacer referencia, en lo que parece ser un universo de creencias relativas 
al poder del todo estandarizadas y, cuyo objetivo último, sería reafirmar la 
sacralidad al monarca.

Más allá del simbolismo del prodigio sucedido en la asamblea de nobles 
visigodos encaminado a subrayar la parte taumatúrgica de Eurico, también 
contamos con otros dos componentes de un profundo significado que apun-
talarían nuestra hipótesis de que este prodigio, en su origen, iría encaminado 
a la escenificación y consolidación de la posición de Eurico dentro del or-
ganigrama del reino visigodo de Tolosa. Nos estamos refiriendo a las lanzas 
que portan los integrantes de la asamblea y al color en el que se tornan.

En lo que respecta a la lanza, está claro que por su forma arquetípica 
entra en contacto ancestral con el propio cielo, es decir, es un objeto que 

32 At ubi uentum est, quo sanctae unctionis uexillam susciperet, in praetoriensi ecclesia, 
sanctorum scilicet Petri et Pauli, regio iam cultu conspicuus ante altare diuininum consis-
tens, ex more fidem populis reddidit. Deinde curvatis genibus oleum benedictionis per sacri 
Quirici pontificis manus uertici eius refunditur et benedictionis copia exhibetur, ubi oleum 
ipsum perfusum fuerat, euaporatio quaedam fumo similis in modum columnae sese erexit in 
capite, et e loco ipso capitis apis uisa est prosilisse, quod utique signum cuiusdam felicitatis 
sequuturae speciem portenderet (ed. leVinson, Historia Wambae Regis).

33 Tenemos analizados diferentes historiadores que plasman en sus obras acontecimien-
tos de los que se han documentado a través del cauce oral. Al respecto, Molina góMez, 
“Demonios y emperadores malvados”, p. 147-160 para el caso de Procopio de Cesarea y 
castillo lozano, “El uso de fuentes orales”, p. 165-173 para el caso de Juan de Bíclaro.



479Prodigios y concepción del poder en el mundo visigodo. A propósito de las lanzas coloreadas de Eurico

CARTHAGINENSIA, Vol. XXXVIII, Nº 74, 2022 − 467-489. ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

une el mundo terrenal con el divino34 y, por tanto, es un instrumento de los 
guerreros al servicio de los dioses35 que, incluso, se podría interpretar como 
el rayo del Sol36. Este es tanto el sustrato donde crece la leyenda cristiana de 
la lanza de Longinos como la tradición homérica de la lanza de Aquiles, la 
cual era capaz de curar las heridas causadas y que solo el héroe podía empu-
ñar37. Por ello, en la asamblea de Eurico, el prodigio acontece del elemento 
transmisor que son las lanzas. Entendido así resulta un presagio de poder 
que reviste de carácter sacro la figura del monarca godo. De hecho, si segui-
mos coherentemente los paralelos culturales en torno a la historia de la lanza 
como los de Gungnir donde se producían juramentos o la propia mención 
de una lanza de Alejandro Magno en Gortina interpretada como un signo de 
fidelidad38, y teniendo en cuenta que, también, en el mundo romano la lanza 
era un símbolo de victoria y de la vigilancia del emperador al tratarse de un 
emblema de poder39 que, además, también pasaba como objeto carismático 
donde se apoyaba la sucesión dinástica, aspecto que luego heredarán algu-
nos pueblos germanos como los francos40, creemos, entonces, que el valor 
simbólico de la lanza en esta ceremonia está fuera de toda duda, pues como 
símbolo no solo es garante de la victoria, sino de la legitimidad, la sucesión 
y transmisión del poder, así como del valor de los juramentos41. Es un claro 
símbolo de poder; menos evidente, es cierto, restulta que se trate de un signo 
eminentemente godo y que no haya sido incorporado por los godos a raíz de 
su convivencia con los romanos. Sin embargo, parece colegirse a partir de 
la historia de Wamba que sí existiría entre los godos la creencia que ciertas 
manifestaciones y prodigios podían reafirmar la autoridad real.

34 cheValier, Diccionario, p. 628-629 y cirlot, Diccionario, p. 268.
35 Pastoureau, Historia simbólica, p. 104.
36 Kathleen, El libro de los símbolos, p. 194.
37 Hom. Il. 16.140-144; Hom. Il. 19.387-391; Hom. Il. 22.133.
38 antela-bernárdez, “La lanza de Alejandro”, p. 12.
39 bouzy, “Les armes symboles d’un pouvoir politique”, p. 45-57.
40 lóPez sánchez, “Lanzas y jabalinas”, p. 447.
41 El valor de la lanza como símbolo es difícil de acotar, incluso tenemos, ya lejos de los 

objetivos y límites de nuestro estudio, un sugerente paralelo de la lanza como objeto principal 
de una ordalía en el año 657, aunque en otro extremo geográfico, cuando en el transcurso 
de la Batalla de Siffin, en el fragor de la batalla y para dirimir el resultado de la contienda, 
se clavan páginas del Corán en las lanzas de los soldados para dejar a Allah el arbitraje del 
resultado de la batalla entre Muawiya y Alí, lo que es un claro ejemplo de un juicio de Dios 
como categoría histórica a través de una lanza, v. lecKer, “Siffin”, p. 552-556.
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De hecho, el poder mágico42 de las lanzas se encuentra íntimamente li-
gado a lo sacro. Esa sería la explicación que subyace a noticias que llegan 
hasta la épica francesa sobre bosques milagrosos formados prodigiosamente 
a través de lanzas para cubrir la retirada de los ejércitos de Dios frente a sus 
perseguidores43.

El empleo de esta arma en la asamblea de Eurico debería ayudar a com-
prender la concepción religiosa del poder al sacralizar la figura de Eurico, 
sin dejar de tener en cuenta el propio valor simbólico de la lanza, que, a 
juzgar por los elementos examinados, podría perfectamente representar un 
tipo de renovación del juramento de fidelidad44 que los nobles prestarían a 
su monarca, una vez este había terminado de consolidar su poder con sus 
victorias militares en el terreno galo. Si bien es cierto que no se menciona en 
ningún momento del fragmento el tema del juramento, el hecho de que estu-
viesen reunidos en asamblea (si bien no hace falta que exista un juramento 
en una asamblea) y que aconteciera este prodigio podría marcar el hecho de 
la hipotética renovación de la lealtad de sus deudos en estos momentos, lo 
que potenciaría y consolidaría su posición en el reino.

Además, al prestarle un juramento de fidelidad, entraríamos dentro del 
terreno de una especie de ordalía anticipada45, donde se pondría a la divi-
nidad como testigo del juramento, lo que simultáneamente aún remarcaría 
más ese papel simbólico de la lanza como nexo de unión entre el mundo 
terrenal y el divino dentro de esa concepción de poder compartida entre el 
mundo romano y el germánico de la que bebía el mundo godo en el siglo V. 
Además, la fuerza de los objetos a la hora de reforzar juramentos asociados 
a la realeza es un hecho como pasa con estas lanzas o que puede acontecer 
de igual modo con los cetros46. En otras palabras, las similitudes con el pa-
saje de Eurico son claras: todo el acontecimiento se articula en torno a las 
lanzas que adquiere una categoría de objeto sacro a través del cual la divini-
dad se manifiesta y efectúa su juicio.

42 cary y nocK, “Magic spears”, p. 122-127 y schwenn, “Der Krieg”, p. 299-322.
43 gautier, Les épopées françaises, p. 284-285.
44 No tenemos constancia en las fuentes literarias de que hubiera juramentos de fideli-

dad en el reino visigodo de Tolosa, sin embargo, sí contamos con ellos en el reino visigodo de 
Toledo, concretamente en el c. 75 del IV Concilio de Toledo (633). Al respecto del juramento 
de fidelidad en el reino visigodo de Toledo, consultar garcía y garcía, “El juramento de 
fidelidad”, p. 105-123. También es interesante la lectura de esders, “Les origines militaires 
du serment”, pp. 19-26.

45 alVarado Planas, “Ordalías y derecho”, p. 437-540.
46 Molina góMez, “Pervivencia del juramento sobre piedra”.
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Otro aspecto que debemos destacar es que las propias lanzas mutan de su 
color original a una serie de colores que se respetan en las dos redacciones 
(Hidacio e Isidoro) y es que debemos tener en cuenta que el color no sólo 
es un fenómeno físico y perceptivo, sino que es también una construcción 
cultural compleja que esconde la cosmovisión del mundo por parte de de-
terminadas sociedades47. Podemos aceptar que los colores tendrían que ver 
con algún tipo de presencia divina. De este modo, siguiendo los postulados 
de Frédéric Portal48, podríamos incidir en la idea de que estos colores (ama-
rillo, rosa, verde y negro) estuvieran relacionados con el mundo divino. De 
hecho, por ejemplo, el color amarillo podría estar relacionado con la miel49 
y, por lo tanto, se podría vincular en cierta medida con esa abeja que aparece 
en el pelo de Wamba, que es un prodigio relacionado con el buen gobierno 
de este dirigente visigodo50. Además, parece que existe cierta creencia de 
que los colores que hemos mencionado estarían relacionados con la regene-
ración51, aspecto que podría cuadrar si tenemos en cuenta el entorno donde 
se produce el prodigio: la consolidación del poder real tras una serie de 
campañas victoriosas en la Galia por parte de Eurico. Todo ello sugiere un 
interés por situar a Eurico en el centro de la sociedad visigoda, y este pro-
digo sería clave a la hora de entender la construcción carismática de este 
monarca, siendo estos colores uno de los elementos claves a la hora de con-
formar este prodigio de poder dentro de la cosmovisión germana del poder52.

Nuestra propuesta es que durante el reinado de Eurico existió un proceso 
de fortalecimiento de la dignidad regia a la hora de consolidar la posición y 
el poder del monarca dentro de ese frágil y complicado mosaico de relacio-
nes de poder de la época. Este prodigio, recibido e interpretado por Hidacio 
más tarde a la manera romana, habría que insertarlo en su contexto origina-
rio y situarlo en relación con la construcción más carismática de la figura 
de Eurico, como parece que se desprende de las epístolas de Sidonio de 

47 Pastoureau, Historia Simbólica, p. 125 y gage, Color and culture.
48 Portal, El simbolismo de los colores.
49 crane, El libro de la miel.
50 Para el significado de este prodigio, consultar Molina góMez, “Las dos coronas de 

Paulo”, p. 265-266; altés doMínguez, “La simbología de la abeja”, p. 29-41 y castillo 
lozano, Categorías de poder en el reino visigodo de Toledo, p. 91.

51 fréderic Portal, El simbolismo de los colores, p. 31 (color amarillo), p. 109 (rosa), 
p. 85 (negro) y p. 103 (verde).

52 duMezil, La courtisane et les seigneurs colorés et autres essais, p. 161-170.
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Apolinar53 en un contexto de expansionismo y fortalecimiento de las bases 
de su reino54 y de su independencia respecto al debilitado Imperio romano 
de Occidente.

4. Conclusiones

A lo largo del presente estudio hemos ido analizando el simbolismo y el 
significado que pudo haber tenido este cambio de color de las lanzas de ese 
pueblo en armas que forma la asamblea de nobles reunidos en torno a Eurico, 
y hemos visto cómo se podrían haber amoldado a la mentalidad visigoda y 
su concepción del poder. Los escritores tardorromanos no prestan atención 
al prodigio visigodo como tal ni, por supuesto, intentan comprenderlo desde 
las condiciones que lo originaron. De manera natural lo enmarcan dentro 
de sus propias concepciones y planteamientos históricos providencialistas, 
con los cuales no se dirime la historia de un pueblo o de un rey, sino que se 
esclarece la manifestación de Dios en la historia.

Es muy cierto que la tradición griega y romana presenta prodigios de po-
der no notable frecuencia. En ese sentido podría pensarse que el prodigo de 
las lanzas no responde a una tradición expresamente germánica, sino que se 
explicaría muy bien con el contexto clásico, y que después Hidacio e Isidoro 
habrían introduce, cosa que no se discute, los matices propios del momento 
en que escriben y la intencionalidad con que lo hacen. Sin negar evidencia 
tan aplastante, creemos que tampoco puede pasarse por alto que el prodigio 
en cuestión se produzca en el transcurso de una asamblea de nobles, exacta-
mente igual que ocurre con Wamba según transmite Julián de Toledo. Esto 
es esencial, puesto que parece que indica una necesidad de legitimar al rey 
mediante un acto simbólico que adquiere tintes de ordalía en dos pasajes, 
que aparentemente carecen de cualquier conexión común entre ellos, más 
que se trata de dos reyes godos reunidos en asamblea en momentos críticos 
de su reinado. Por este contexto similar en las vidas de Wamba y de Eurico, 
es por lo que proponemos que quizá merezca la pena considerar que, en 
ámbito germánico, la congregación de los guerreros del reino sancionaría 
la figura de un rey, cuya legitimidad es mayor por las campañas victoriosas 
que ha acometido y por la presencia de prodigios y acontecimientos mara-

53 Sid. Ap., Ep., VIII, 9. Para desarrollar esta idea, stroheKer, Eurich, p. 126 y 
banaszKiewicz, “Les hastes colorées, p. 237.

54 Jor., Get., XLVII, 244.
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villosos. Además, con este acto simbólico del cambio de color de las lanzas 
también se dota al rey de un halo de sacralidad y se nos presenta a un Eurico 
revestido y apoyado por la divinidad, que se ha manifestado expresamente 
para él. Este prodigio es a la vez un hecho sancionador en sí mismo y sirve 
para la construcción carismática del poder de Eurico al ubicar a este en el 
centro de la asamblea de sus nobles y, en consecuencia, del reino.

Otro aspecto importante es el simbolismo tradicional la lanza. Así, la 
lanza se alza, más allá de su utilidad práctica en la batalla, como un ele-
mento sancionador en sí mismo de la monarquía al ser un objeto que actúa 
como intermediario de las señales divinas. A esto hay que sumar que, por 
su propia forma, es un arma sagrada que entronca con lo divino y con lo 
terrenal, puesto que es un arma que portan los reyes y los nobles que son 
esos soldados a los que hacen referencia las fuentes literarias que recogen 
este acontecimiento que se trataría de los grandes del reino. Por ese motivo, 
Eurico, al ser el centro de esa asamblea y el testigo de este acontecimiento 
(junto con estos nobles), interpretamos este hecho como un presagio po-
sitivo de poder al ser el rey godo elegido por la divinidad y esto marcaría 
un hecho fundamental a la hora de consolidar su poder frente a los grupos 
nobiliarios del reino y su puesto de privilegio por encima de estos al dotar 
a su figura de un componente sacro y al presentarnos a Eurico como una 
especie de rey cósmico, centro de todo lo que sucede en el reino. Tanto más 
si entendemos que todos los acontecimientos ocurren en Arlés, capital del 
reino de nuestro protagonista.

Nuestra propuesta es que la noticia del prodigio se forjó para reforzar la 
autoridad real dentro del reino de Eurico en un contexto cultural y religioso 
expresamente godo, y que desde allí llegó la noticia hasta Hidacio de Chaves, 
que la recoge en su obra con una corrección y una adaptación, una lectio 
romana. Hidacio interpreta este hecho bajo su propia visión de obispo hispa-
norromano, y le da un significado en la línea de su concepción de la historia 
dentro de un mundo desordenado y abocado a la destrucción con las invasio-
nes de los pueblos germanos. Posteriormente, Isidoro de Sevilla recoge este 
hecho y parece entenderlo como uno de los frecuentes omina mortis.

En definitiva, creemos que no podemos excluir tajantemente que no este-
mos ante un presagio de poder generado en un contexto germánico. La his-
toria de Wamba, con un prodigio sucedido en plena asamblea de nobles, nos 
anima a pensar que así podría haber sido. Hidacio e Isidoro habrían entendi-
do el pasaje de Eurico dentro de los convencionalismos de la historiografía 
romana. Sin embargo, en su sentido original, si lo hubo (como creemos), no 
sería una premonición del fin del mundo, como deduce el obispo de Chaves, 
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ni de un augurio de muerte, como hace Isidoro, sino que se habría tratado de 
un prodigio orientado a sancionar la posición de un rey ante sus nobles, un 
rey victorioso en el campo de batalla, a la hora de consolidar su poder sobre 
otros clanes aristocráticos rivales dentro de los entresijos del reino visigodo 
de Tolosa y relacionarlo con señales divinas para dotar la figura real de sa-
cralidad, obteniendo así un poder por encima de los propios nobles.
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