
 
1 

YACIMIENTO DE GUARRAZAR 

1/ DESCRIPCIÓN TEXTUAL 
 
Ubicación: 
 
Bienes de 1.868,66 mts2 (0,19 has.) y 4.140,74 mts2 (0,41 has.); se tratan de dos enclaves 
situados en el Este del término municipal de Guadamur (Toledo), separados entre sí unos 150 
mts., donde se han encontrado restos arqueológicos de diverso tipo (elementos constructivos, 
cerámicos, metálicos, numismáticos…etc.) que indican que podría tratarse de un complejo 
constructivo de época visigoda de finales del S. VI. Se accede al yacimiento, desde Guadamur, 
tomando el camino a Toledo, que parte de la fachada Este de este municipio, recorriendo una 
distancia de 2,5 kms. hasta llegar a la bifurcación con el camino del Molino de la Casilla, donde 
se encuentra el mismo. 
 
Entorno: 
 
Guarrazar es un espacio con unas características geológicas y topográficas que han propiciado 
la sucesión de asentamientos humanos desde la Prehistoria hasta la Edad Media. Los restos 
arqueológicos de Guarrazar se localizan en varios puntos del espacio que conforman pequeñas 
elevaciones en torno a dos vaguadas, en cuyo punto de unión existe un manantial permanente, 
que es uno de los elementos más representativos del yacimiento. La mayor parte del manantial 
surge del interior de unos recintos formados por los restos de varios muros de mampostería 
trabados con barro, de un espesor de unos 75 cm, que se asientan sobre la roca madre tallada 
en vertical, prolongando la altura de los recintos, hasta superar en algunos lugares supera los 
1,70 m. A escasos metros al este del edificio se encuentran los restos de dos trazados de caminos 
antiguos (abandonados en la actualidad) y el lugar en el que, según las descripciones de José 
Amador de los Ríos, así como de las descripciones y los croquis judiciales de 1859, se encuentra 
la necrópolis en la que fue descubierto el famoso tesoro de Guarrazar. 
 
Descripción: 
 
A poco más de 150 m al norte del manantial se encuentra la zona que contiene una cantidad 
más elevada de restos arqueológicos y de mayor monumentalidad. En las fases de excavación 
llevadas a cabo hasta ahora se han localizado restos de dos grandes edificios, uno de ellos 
compuesto por dos grandes naves (de entre 12,5 y 15 m de longitud, y entre 5 y 5,5 m de ancho) 
que traban entre sí, articulando una planta en forma de L, con un posible patio entre ambas 
naves donde también se levantarían varias estancias más pequeñas, y un espacio porticado en 
el que confluían las puertas. El descubrimiento de una cruz con láurea y de un cimacio viene a 
establecer la posibilidad de que dichos edificios pertenecieran a un monasterio de época 
visigoda. Dentro de los distintos recintos que conforman el edificio se han documentado varios 
tipos de restos constructivos y de desperdicios que muestran la evolución en el proceso de 
ocupación de las dependencias tras el abandono de sus moradores del reino visigodo, así como 
el expolio, abandono y ruina que sufrieron entre los siglos VIII y IX. Del otro gran edificio se ha 
descubierto una basa de columna en su posición original, fabricada en mármol, con unas 
dimensiones en planta de 70 x 70 cm. El contexto de las diferentes unidades estratigráficas 
sedimentarias y constructivas que cubren la basa, muestra una evolución entre la época emiral 
y la Baja Edad Media (y tal vez la Edad Moderna), donde se superponen algunas construcciones 
y sedimentos de hábitats que, a su vez, son cortados por una fase de expolio del gran edificio 
original, del que aún se encuentra un abundante número de sillares de granito con restos de 
argamasa, restos de relieves con decoración vegetal, trozos de fustes de columnas y de capiteles 
fabricados en mármol, así como fragmentos de posibles solerías de “opus signinum”, sillarejos 
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de toba calcárea, etc. Sin duda, todos estos elementos constructivos de gran calidad evidencian 
que existía un edificio de grandes dimensiones con una gran riqueza constructiva y ornamental. 
La hipótesis que manejan sus excavadores es que puede tratarse de los restos de una basílica, 
a la que habrían pertenecido todos los objetos que integraban el tesoro de Guarrazar. 
 
Texto entresacado de la de descripción realizada, en el Acuerdo de 1/3/2016 del Consejo de Gobierno 
de CLM, de declaración como Bien de Interés Cultural del yacimiento de Guarrazar, con categoría de 
Zona Arqueológica. DOCM. nº. 50 de fecha 14/3/2016. 
 

Los resultados obtenidos en estas excavaciones arqueológicas son el hallazgo de un conjunto de 
estructuras murarias que conforman diferentes espacios, entre los que destacan dos grandes 
habitaciones con dimensiones de 15 por 5,5m y 12,5 por 5m, respectivamente, ambas 
descubiertas en las áreas 1 y 2. Además de estas dos grandes habitaciones se descubrieron 
cuatro pequeñas estancias adosadas y un posible patio porticado. También se realizaron cinco 
sondeos en distintos puntos estratégicos de la excavación donde se pudo documentar las fases 
de construcción, ocupación, reformas, abandono, expolio y hundimiento de los edificios. 
Con los materiales recuperados en la fase de excavación superficial y de sondeos se ha podido 
concretar que la cronología de las estructuras excavadas abarcaría desde finales del siglo VI 
hasta finales del siglo VIII o principios del IX, aunque también se han recuperado materiales de 
época alto imperial, aunque ligados a niveles de derrumbe de tapiales. 
En la cata 3 (después transformada de área 3), excavada unos metros al oeste de las áreas 1 y 2, 
se documentó un gran derrumbe de sillares de granito, entre los que destaca una gran dovela. 
Estos hallazgos han sido la base para la realización de una ampliación de la zona excavada 
durante la actuación arqueológica que nos ocupa (campaña 2014). 
En la cata 4, situada entre las áreas 1-2 y la cata 3 (área 3), se documentaron restos de un 
pavimento con opus signinum muy deteriorado y una interfaz o agujero relleno con piedras de 
diferentes tamaños, fruto, tal vez, de una acción de expolio (…). 
Acondicionamiento de la parcela 1 del polígono 009 (área 4). 
Esta limpieza de la parcela ha permitido comprobar que, efectivamente, tras la vegetación 
silvestre se encontraba el manantial de la famosa fuente de Guarrazar y también que por esta 
parcela discurre un tramo del antiguo camino de Toledo que menciona Amador de los Ríos y que 
aparecen en los croquis del Hallazgo. 
La fuente de Guarrazar, hoy en día, es un manantial que nace directamente de la tierra y de la 
roca y cuyo reguero es recogido por una presa que conforma una pequeña charca. (…). 
Los trabajos realizados (en esta área 4) han sacado a la luz la planta incompleta de un gran 
edificio que parece contar con, al menos, dos espacios. El espacio más definido tendría una 
planta rectangular, con una anchura aproximada de 5,3m y una longitud máxima, hasta el 
momento, de 9,6m. La anchura de los muros es de unos 0,8m y la orientación de los muros 
presenta unos ejes en sentido norte-sur y este-oeste. 
Otro de los trabajos desarrollados en la parcela 1 del polígono 009 (área 4) ha sido la limpieza y 
desbroce de las hierbas y arbustos que ocultaban el antiguo camino de Toledo. Se trata del 
antiguo camino que unía Toledo con Guadamur, utilizado hasta mediados del siglo: XX, hasta 
que en estas fechas se modificó cambiando su trazado un poco más al sur por encima de una 
loma (…). 

CONCLUSIONES DE LAS INVESTIGACIONES: 
Por el lado de la excavación arqueológica, el área 3 ha confirmado y superado las expectativas 
generadas por los hallazgos arqueológicos realizados entre los meses de abril y octubre de 2013 
por el Taller de empleo Guarrazar. Los resultados finales confirman varias de las teorías iniciales 
que nos veníamos planteando y que van en la línea de situar al yacimiento de Guarrazar como 
uno de los asentamientos visigodos monacales más representativos de la Península Ibérica (…). 
Y es que, a los restos documentados en esta fase, los cuales mostraban unas construcciones de 
unas dimensiones y riquezas materiales y constructivas muy importantes, hay que añadirles el 
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hallazgo de lo que hasta el momento es el elemento más importante documentado en Guarrazar 
(después claro está del Tesoro de Guarrazar), la basa de mármol de una columna colocada in 
situ. Esta basa, el gran número de fragmentos de otras basas y fustes documentados, junto con 
la cantidad y calidad de piedras labradas en caliza, los fragmentos de opus signinum, los sillares 
y dovelas, la cantidad de restos de argamasas de cal y arena documentados, etc., nos hablan de 
que en este punto del yacimiento, existen los restos de un gran edificio de época visigoda cuyas 
características apuntan a un complejo constructivo relacionado, muy posiblemente, con la 
realeza de esta época. 
Como contrapunto, en el área 3 también se ha podido certificar el continuo saqueo y expolio 
que ha sufrido la zona desde época emiral, como así lo atestiguan los materiales recuperados 
en los niveles asociados a las cimentaciones UC 30 y 33, las cuales se adosan a la basa de columna 
(UC 31). 
A todos estos restos de las áreas 1, 2 Y 3 también hay que sumar las cimentaciones halladas en 
la zona del manantial (área 4), un gran edificio de anchos muros y gran solidez, de cuyo interior 
está manando el agua, y que está directamente relacionado con la famosa fuente de Guarrazar. 
 
Texto extraído del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: arqueología 
y nuevos recursos”, dirigido por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 
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Bibliografía extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: 
arqueología y nuevos recursos”, dirigido por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 
 

Equipos de investigación, año y objeto de la intervención: 
 
Año 2014: 
 
Investigador principal: Juan Manuel Rojas Arqueología S.L. 
Dirección científica: Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo, Luis García Vacas y Raúl Catalán Ramos. 
Técnicos y colaboradores: Christoph Eger (Universidad de Gottingen, Alemania), Graciela 
Gómez Nicola (Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, UCLM) y Rocío Aránzazu Baquero 
Noriega (Facultad de Ciencias Ambientales y Bioquímica, UCLM). 
Objetivos:  
Los objetivos que planteamos en nuestro proyecto se pueden concretar en: La recuperación del 
bien patrimonial que comprende Guarrazar, y su puesta a disposición de la sociedad. 
Entre los diversos objetivos secundarios que proponemos, se encuentran los siguientes: 
Objetivos de tipo científico: 
- Estudio multidisciplinar del paisaje cultural, tanto de Guarrazar y su entorno inmediato, como 
de su comarca. (…). 
- Descubrimiento y estudio de los restos arqueológicos de Guarrazar. 
- Con ello, se pretende aumentar el conocimiento de las fases de ocupación y las formas de vida 
de ese hábitat y, en la medida de lo posible, de aspectos generales de la época hispanovisigoda. 
De tipo pedagógico y didáctico: 
- Enseñar y divulgar los descubrimientos arqueológicos y las características medioambientales 
de Guarrazar y su entorno. Y, con ello, promover el aprecio de los valores patrimoniales 
vinculados con la Historia y la Naturaleza. 
- Servir de medio para el estudio y aprendizaje de las distintas materias de investigación que se 
desarrollen dentro del Proyecto (arqueología, ciencias medioambientales, etc.) a alumnos de 
distintos centros y niveles de enseñanza. 
De tipo económico: 
- Promover y gestionar proyectos de desarrollo del turismo cultural, que tengan como eje 
vertebrador los bienes patrimoniales, históricoarqueológicos y naturales, de 
Guarrazar/Guadamur y su comarca. 
- Habilitar un modelo de gestión que haga sostenible el mantenimiento del yacimiento 
arqueológico y, por tanto, su viabilidad como recurso cultural y turístico. 
El planteamiento inicial de esta Campaña 2014 ha consistido en la excavación y ampliación de la 
cata 3 (que se ha transformado en la denominada Área 3), excavación iniciada en la Campaña 
2013, además de la adecuación del entorno del yacimiento, en concreto la parcela 1 del polígono 
009 (denominada Área 4) que forma parte también del conjunto del yacimiento.  
 
Criterios de valoración patrimonial:  
 
Los valores patrimoniales que alberga el paraje de Guarrazar empezaron a conocerse con el 
descubrimiento en 1858 del famoso tesoro de Guarrazar, compuesto por una serie de coronas 
y cruces de diferentes reyes godos. Desde entonces se han sucedido, con más o menos 
intensidad, diversas investigaciones científicas encaminadas a dar a conocer el potencial 
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patrimonial de la zona, afanándose en la búsqueda de estructuras arquitectónicas que 
corroboren la hipótesis de que este lugar fue un centro religioso y de poder de época visigoda. 
Diversas autoridades (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Diputación Provincial de 
Toledo y Ayuntamiento de Guadamur) están dedicando esfuerzo y dinero para poner en valor 
este enclave que promete un futuro muy enriquecedor. 
 
Intervenciones arqueológicas subvencionadas por la JCCM: 
 

Año: 2014 Nº Expediente: 140538 Denominación: Guarrazar: arqueología y nuevos recursos          
Director del proyecto: Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo Promotor: Ayto. de Guadamur                                             

 

Fecha de realización de la ficha: 15/11/2017. 

Observaciones: 

*El yacimiento de Guarrazar fue declarado Bien de Interés Cultural, con categoría de Zona 

Arqueológica por Acuerdo del Consejo de Gobierno del 1/3/2016. DOCM. nº. 50 del 14/3/2016. 

Tanto las áreas objeto de declaración como la del ámbito de protección establecidos en este 

Acuerdo son sensiblemente mayores que el área que ocupa el elemento establecido en esta 

ficha de Inventario General de Bienes Culturales (ver mapas abajo). 

 2/ COORDENADAS UTM30  ETRS089 

Guarrazar (áreas 1, 2 y 3). 

VERT. X Y VERT. X Y 

CENTRAL 404230 4407913 V8 404242.26 4407906.9 

V1 404193.98 4407910.95 V9 404223.05 4407901.6 

V2 404209.4 4407918.53 V10 404215.72 4407879.61 

V3 404223.56 4407925.86 V11 404197.27 4407881.12 

V4 404228.61 4407928.39 V12 404191.96 4407892.24 

V5 404252.37 4407927.63 V13 404186.4 4407902.61 

V6 404258.43 4407913.73 V14 404193.98 4407910.95 

V7 404256.16 4407902.86    
 

Guarrazar (área 4). 

VERT. X Y VERT. X Y 

CENTRAL 404259 4407729 V11 404303.68 4407715.43 

V1 404254.61 4407772.4 V12 404258.79 4407714.12 

V2 404258.27 4407733.2 V13 404218.6 4407712.81 

V3 404261.66 4407730.32 V14 404207.12 4407712.29 

V4 404272.36 4407730.84 V15 404197.2 4407724.83 

V5 404309.16 4407732.67 V16 404171.88 4407734.5 

V6 404313.6 4407732.94 V17 404207.38 4407749.14 

V7 404320.64 4407730.84 V18 404229.82 4407760.12 

V8 404328.99 4407725.62 V19 404252.79 4407771.35 

V9 404342.83 4407716.99 V20 404254.61 4407772.4 
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V10 404343.09 4407716.47    
 

3/ IDENTIFICACIÓN CATASTRAL 
 

Polígono/s Manzana/s: Parcela/s: 

08 ( Áreas 1,2 y 3) 127, 129 y 132 

09 (Área 4) 1 

                         

REFERENCIA CATASTRAL 

45071A00800127 

45071A00800132 

45071A00800129 

45071A00900001 

                                                  

4/ BIENES DEL PATRIMONIO CULTURAL INCLUIDOS 

Código Denominación Tipología Adscripción Cultural 

  Yacimiento de Guarrazar Y Época visigoda 

 

5/ PLANIMETRÍA, CROQUIS Y FOTOGRAFIAS: 

Guarrazar, áreas 1, 2 y 3. 

     

 

www.catasto.org.es 

 

http://www.catasto.org.es/
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Guarrazar, área 4. 

 

 

www.catastro.org.es 

 

Mapa que acompaña al Acuerdo de 1/3/2016 del Consejo de Gobierno de CLM, de declaración como 

Bien de Interés Cultural del yacimiento de Guarrazar con categoría de Zona Arqueológica. DOCM. nº. 

50 de fecha 14/3/2016. 

http://www.catastro.org.es/
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Ficha del área de protección A.2. “Guarrazar”, de la carta arqueológica de Guadamur (Toledo). 

 

Área de protección A.2. “Guarrazar”, establecida en la carta arqueológica de Guadamur (Toledo). 

Coord. UTM30 ED50.  
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Localización de las parcelas en las que se ha realizado la intervención (mapa inferior) durante la 

campaña de 2014, en el plano catastral. Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 

2014 denominado: “Guarrazar: arqueología y nuevos recursos”, dirigido por D. Juan Manuel Rojas 

Rodríguez-Malo. 

 

Ortofoto aérea de Guarrazar y su entorno, con las áreas 1, 2 y 3 señaladas. El área 4 (no señalada) se 

sitúa en la zona donde se encuentra El Edificio antiguo asociado a la fuente de Guarrazar (parte inferior 

de la imagen). Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: 

“Guarrazar: arqueología y nuevos recursos”, dirigido por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 
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Áreas excavadas sobre la imagen de georradar de C. Eger. Áreas 1, 2 y 3. Imagen extraída del proyecto 

de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: arqueología y nuevos recursos”, dirigido 

por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 

 

 

Plano general de la excavación y situación del área 1 y 2 del yacimiento de Guarrazar (Guadamur-

Toledo). Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: 

arqueología y nuevos recursos”, dirigido por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 
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Vista general durante el proceso de excavación de las áreas 1 y 2. Imagen extraída del proyecto de 

investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: arqueología y nuevos recursos”, dirigido por 

D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 

 

 

Vista general del área 3 del yacimiento de Guarrazar (Guadamur-Toledo), con la basa del edificio original 

visigodo. Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: 

arqueología y nuevos recursos”, dirigido por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 
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Vista cenital  del área 4 del yacimiento de Guarrazar (Guadamur-Toledo). Imagen extraída del proyecto 

de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: arqueología y nuevos recursos”, dirigido 

por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 

 

Vista desde el Oeste del área 4 del yacimiento de Guarrazar (Guarrazar-Toledo). Imagen extraída del 

proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: arqueología y nuevos recursos”, 

dirigido por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 

 

 

Planta de las estructuras documentadas en el área 4 del yacimiento de Guarrazar (Guadamur-Toledo). 

Imagen extraída del proyecto de investigación arqueológica 2014 denominado: “Guarrazar: arqueología 

y nuevos recursos”, dirigido por D. Juan Manuel Rojas Rodríguez-Malo. 


