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El hallazgo de dicha pieza se realizo en 1581 en la antigua mezquita que se situaba en la 
Alhambra. Excavando para cimentar la iglesia de Santa María de la Alhambra se halló 
una lámina de piedra con una inscripción en latín. Esta realizada en mármol blanco, 
pulimentado y sin decoraciones. Sus dimensiones son de 60x52x13 centímetros y falta 
el ángulo en la zona superior izquierda (rotura) y en el ángulo inferior (tallado –puedo 
ser utilizada como materia constructiva-). Se observan algunos desconchones y una 
fuerte corrosión que ha difuminado algunos elementos. El campo epigráfico ocupa toda 
la placa, para las pausas se emplean puntos muy pequeños1. 

La placa es de época visigótica (594-607) y conocida como “Inscripción conmemorativa 
de tres iglesias”. Por lo tanto es una pieza de gran valor para conocer la historia romano-
visigoda de Granada. Aun así está envuelta en un halo de enigmas muy interesantes 
sobre la España romana y visigoda2.  

En la actualidad se sitúa en el archivo del museo hispanomusulmán de la Alhambra. 

 

El contexto histórico en el que se realizo fue durante el reinado de Witterico, años 603-
610, dato que se extrae de la información que se aporta sobre el año de consagración de 
las tres iglesias (la más moderna la de San Esteban) recogidas en el texto epigráfico. 

 

En la inscripción se menciona el nombre de Gudila (también llamado Gudiliuua), sobre 
el cual hay tres ideas sobre el cargo que pudo desempeñar: uno, como rico propietario 
con funciones administrativas. Segundo, como “Comes” o “Comes Ciuitates”, es decir, 
gobernador de un territorio. Y por último, “Dux” o jefe militar3.  

En la época visigótica las funciones civiles y militares de los “Comes Ciuitates” 
englobaban a toda la población de un territorio, y además estaban subordinados al “Dux 
Prouinciae”, alrededor del cual se desarrollaba el sistema militar.  Por lo tanto 
representaría a esa gran aristocracia visigoda que era muy importante dentro del sistema 
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 TEJERIZO LINARES, Germán: “III. Gudila/Gudiliuua: aproximación al personaje” Natiuola: La 
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2
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institucional de este pueblo ya que la monarquía visigoda era electiva, correspondiendo 
la elección a los maiores (miembros de la aristocracia) y a los obispos4. 

Los obispo que se mencionado en la inscripción es el de Guadix, donde se piensa que 
podría situarse la villa (finca rustica) de Nativola, que pertenecía al ya mencionado 
Gudiliuva.  Las tres iglesias mencionadas en la inscripción son del tipo 
conmemorativas, es decir, además de “agasajar” a los obispos de Guadix, Gudiliuva esta 
ensalzando la conversión de su rey a la religión católica y la suya propia. Y puesto que 
fueron realizadas por mano de “obra domestica” y a su “costa”5 también su realización 
tenía un carácter de ensalzar su propia figura ante las gentes que gobernaba en nombre 
del rey.  

Llegados a este punto debemos comentar como era el “estamento” al que pertenecía el 
individuo del que hemos estado comentando. Una de las características más relevantes e 
importantes de la sociedad estaba reflejada en el código legal visigodo y su reparto en 
diferentes clases. No eran en sus inicios ni en su posterior evolución, como algunos 
sostenían, un sistema democrático igualitario. Había “optimates” y esclavos. Las 
desigualdades sociales crecieron conforme lo hacia esta población. Todo esto se 
“legalizó” basándose en la racionalización cristiana. También las actividades del 
individuo determinaban a que bloque pertenecería, determinadas por la ley penal6.  

Es importante mencionar que pese a la “rigidez” de la división social, había cierta 
movilidad, aunque el nacimiento de todas formas “asignaba” status dentro de la 
sociedad7. 

Dentro de este sistema, los nobles obtenían sus ingresos de sus grandes propiedades. 
Grandes propiedades en forma de tierras, es decir, explotaciones tanto agrarias como 
ganaderas. Todo esto venia de que España ya en tiempos romanos era una de las 
provincias más ricas para la producción. Hubo cambios pero aun así se mantuvo8. 

La sociedad visigoda estaba cimentada en actividades de agrícolas y ganaderas. Se 
continuó la actividad económica de la Hispania romana, con los mismos cultivos, 
(introduciendo alguno, como el de las espinacas o la alcachofa). La explotación de la 
tierra seguía organizándose en torno a grandes “villae”, dividida en reserva y mansos. 
La mano de obra no era esclava, sino que se trataba de colonos (iniciado en la época del 
Bajo Imperio)9. 
                                                             
4
 “Las instituciones visigodas”: http://www.vallenajerilla.com/berceo/heras/institucionesvisigodas.htm 

5
 A: Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo de la Alhambra. Granada, 1995. 

6 KING, P.D.: “Esclavos, libertos y nobles”. En Alianza Editorial (ed.), Derecho y sociedad en el reino 
visigodo, pp. 183-184. Madrid, 1981. 
7
 KING, P.D.: “Esclavos, libertos y…”, p. 184 

8
 KING, P.D.: “La economía” ”. En Alianza Editorial (ed.), Derecho y sociedad en el reino visigodo, 

pp.215-248. Madrid, 1981. 
  
9
 Wikipedia, Hispania visigoda: 3. Economía: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda#Econom.C3.ADa 

http://www.vallenajerilla.com/berceo/heras/institucionesvisigodas.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Hispania_visigoda#Econom.C3.ADa
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Dentro del control sobre el territorio, ocuparon los puestos que antes tenían la 
aristocracia romana (la antigua aristocracia hispanorromana se mantuvo en su lugar 
puesto que ocupaban altos cargos eclesiásticos y estos apoyaron a los nuevos señores10) 
como propietarios de grandes fincas de producción las cuales explotaban y controlaban 
todo en ellas, incluidos a los campesinos. Los campesinos ya han dejado de ser mano 
esclava para ser hombres libres pero debido al endeudamiento, pasaban a formar parte 
del patrimonio del señor de las tierras y con ello a su vez se conseguía una relación de 
proto-vasallaje (que con el tiempo conllevaría serios problemas a la monarquía). 

En cuanto a las relaciones  con el poder, iban de la mano rey-nobleza-iglesia ya que 
encontramos el Aula Regia, organismo integrado por miembros de la alta nobleza que 
daba consejos al monarca. Un papel fundamental en lo político lo desempeñaron los 
Concilios eclesiásticos (Toledo). En realidad eran asambleas de carácter eclesiástico, 
pero su campo de actuación fue mucho más amplio. Los visigodos asumieron la 
división provincial romana, colocando a su frente a "duces", aunque también crearon 
nuevos espacios, encomendadas a "comites". En cambio, total extinción de las 
instituciones municipales11.  

La Corte (Palatium) o conjunto de funcionarios, encargados de la Administración 
central del Estado, que recibía el nombre de Officio Palatinum. El Officio Palatinu, se 
hallaba constituido por los maiores palatii o viri illustres officii palatini, es decir, los 
funcionarios más distinguidos del escalafón civil y militar, quienes podían ser romanos 
aunque la mayoría era goda y por los minores palatii, oficiales subalternos de los 
anteriores. Algunos miembros del Officio palatino eran esclavos reales; habían 
ingresado por designación regia para ocupar puestos de mayordomos, mozos de cuadra, 
cocineros, etc.12 

En definitiva, todo esto componía los sistemas de poder visigodos en los que la 
aristocracia era la más poderosa seguida de los eclesiásticos, cuyo poder residía en los 
Concilios, donde se decidía sobre la vida política y religiosa del territorio y que la 
nobleza se encargaba de controlar y dirigir en nombre del monarca13. 

 

En el caso del campesinado todo era distinto.  Dado a la ruralización que se produjo tras 
la caída de lo romano, la agricultura cobro más protagonismo en la actividad 
económica, las relaciones sociales pasaron de ser fuertes en la ciudad a ser fuertes en el 
ámbito rural. Surgen aquí, junto a las villas, las aldeas (pequeños o medianos 
propietarios agrupados, muchos de estos pequeños se vieron obligados a buscar la 
                                                                                                                                                                                   

 
10

 ALVAR EZQUERRA, Jaime: “El proceso de ruralización”.  Entre fenicios y visigodos, p.605.  Madrid, 
2008. 
11

 “Sociedad y política en la España visigoda”. Individuo-Sociedad-Cultura-Espacio. 
http://cienciashumanasysociales.blogspot.com.es/2012/09/sociedad-y-politica-en-la-espana.html 

12
 “Las instituciones visigodas”: http://www.vallenajerilla.com/berceo/heras/institucionesvisigodas.htm 

13
 “Las instituciones visigodas”: http://www.vallenajerilla.com/berceo/heras/institucionesvisigodas.htm 

http://cienciashumanasysociales.blogspot.com.es/2012/09/sociedad-y-politica-en-la-espana.html
http://www.vallenajerilla.com/berceo/heras/institucionesvisigodas.htm
http://www.vallenajerilla.com/berceo/heras/institucionesvisigodas.htm
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subsistencia mediante el trabajo para los nuevos grandes señores14). 

Existía una gran variedad de relaciones de dependencia entre los grandes propietarios 
con las no privilegiadas (grandes mayorías). Algunos seguían siendo esclavos, en 
concreto, los domésticos y trabajadores del campo eran los denominados “viliores o 
inferiores”, solían explotar parcelas de tierra concedidas por el propietario y que 
cultivaban junto a su familia. El precio eran rentas y servicios estipulados por el 
propietario (situación parecida a los que eran libres y trabajaban por cuenta ajena15). 

La situación jurídica no era absorbida por la relación de dependencia. En lo político 
seguían siendo súbditos del rey. En lo penal actuaban los tribunales públicos. La vida de 
estos no fue en absoluto dependiente del señor, en el caso de los encomendados o 
colonos ya que no se les limitaba ni lo político, jurídico, administrativo y económico 
fuera de lo marcado por lo encomendado16.  

Las condiciones de vida del campesinado eran por regla general dependiente del estado 
en el que se encontrara la tierra de trabajo y las relaciones que tuviera con el patrono. 
Los que trabajaban por cuenta ajena obtenían lo justo para su subsistencia y en el mejor 
de los casos un pequeño excedente con el que comerciar y obtener algún beneficio 
extra. 

 

Desde mi punto de vista, los campesinos en general nunca han gozado de una Edad de 
oro, puesto que en la mayoría de los casos eran el grupo social que más actos 
deplorables sufrían. Siempre eran los que tenían que pagar las acciones de las altas 
clases, las cuales se lavaban las manos, y sobre los campesinos recaía todo el peso del 
asunto. Desde el aumento de los impuestos para costear X guerra, etc.  La nobleza a lo 
largo de la Historia siempre tiene ese lugar privilegiado, aunque no tuvieran dinero, 
siempre contaban con el respaldo de otros miembros de las clases altas.  

Por lo tanto en este periodo sigue habiendo aristocracias muy potentes que ocupan 
cargos en casi todos los ámbitos de la vida del reino. Junto a ellos otro elemento de 
poder que jugaba las mismas cartas que ellos que era la Iglesia, un poderoso aliado 
desde la instauración del catolicismo como religión oficial goda. 

 

En definitiva, los campesinos aun siendo el pilar básico de la economía y por ende del 
sistema visigodo, tenían toda serie de trabas para ocupar el lugar que les correspondía 
debido a la importancia de su trabajo. Los nobles o aristócratas obtenían toda clase de 
beneficios a partir del trabajo de los campesinos y aunque en la sociedad goda, el 
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 ALVAR EZQUERRA, Jaime: “El proceso de ruralización”.  Entre fenicios y visigodos, p. 592. Madrid, 
2008 
15

 ALVAR EZQUERRA, Jaime: “El proceso de ruralización…”, p. 609.  
16

 MENENDEZ PIDAL, Ramón: “Instituciones sociales”, en (eds.) Espasa Calve. Historia de España, 
España visigoda, VI. Barcelona, 1927, p. 211.  
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trabajo también te podía colocar en los diferentes estratos sociales, el nacimiento seguía 
pesando y como tal el que nacía noble difícilmente salía de aquí y por ello se mantenía 
en su actividad de vivir a base de las rentas y relaciones patronales de sus campesinos 
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