
1

Fig. 1.1. Vista general de Idanha-a-Velha. Imagen obtenida con un dron en 2018 (© Proyecto IdaVe).
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Abstract: Since 2012 an interdisciplinary team of researchers has been studying the 
topography and territory of the ciuitas Igaditanorum, which was located in the Roman 
province of Lusitania. The city had been excavated in the second half of the 20th century 
by the Portuguese archaeologist Fernando de Almeida but had been little revisited since 
that time until the advent of the IdaVe project. The IdaVe project sought to revitalize 
archaeological research concerning the city in the late Roman and early medieval periods 
in particular. The research arising from the project aims to provide coherence to the entirety 
of the data obtained in previous studies. A parallel aim of the project was to conduct new 
excavations in order to obtain clear stratigraphic contexts and samples to update data from 
previous interventions. The project has also allowed us to perform new zooarchaeological, 
carpological, and palynological analyses of the area during these periods, some of which 
are collected in the current volume. The last excavation campaign that took place in 2014, 
subsequent fieldwork was conducted in 2015 and 2017 using non-invasive methodologies. 
These excavations have received financial and administrative support from the Spanish 
Ministry of Culture in collaboration with the Royal Toledo Foundation.
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Fig. 1.2. Localización de Idanha-a-Velha (Portugal), al norte de Castelo Branco (https://satellites.pro/Idanha-a-Velha_
map#39.9965).

IDANHA-A-VELHA

1. Presentación

Idanha-a-Velha es una de las aldeas históricas de la 
provincia de Beira Interior, comarca de Castelo Bran-
co1 (Portugal), dependiente del concelho de Idanha-a-
Nova, que se encuentra a solo 38 km de la frontera con 
España (Coria, Cáceres). En la Antigüedad fue un espa-
cio urbano y amurallado situado en la margen derecha 
del río Pônsul, afluente del Tajo, y a una altitud máxi-
ma de 284 m en las tierras bajas de Monsanto (fig. 2). 
La freguesía portuguesa se encuentra geográficamente 
delimitada al noroeste por la sierra de Penha Garcia, 
que es la frontera septentrional con la Beira Baixa, que 
precede, a su vez, a las sierras de Malcata y Gata; y al 
noroeste se localizan las sierras de Gardunha y Estrela2. 

Sobre la naturaleza geológica, la región se caracteriza 
por los afloramientos rocosos de granito y esquistos 
cuarzíticos, siendo rica la presencia de volframio, es-
taño y oro. Rodeada de montes, la vegetación local es 
diversificada y comprende desde olivo, eucaliptos, en-
cinas y alcornoques.

1 Coordenadas: 39° 59′ 49″ N, 7° 8′ 40″ W; Decimal: lat. 39.996944°, 
long. -7.144444°; UTM: 4429067 658402 29S.

2 Véase la hoja 270 de la carta militar de Portugal, 2º edición, Lisboa, 
1971, 1: 25.000; carta cadastral nº 25-A, 1:50.000; planta de Idan-
ha-a-Velha, 1:2.000 de la Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

Idanha-a-Velha sobresale por disponer de un valioso 
patrimonio arqueológico correspondiente al periodo ro-
mano altoimperial, tardoantiguo e islámico. El interés 
científico por Idanha-a-Velha ha residido precisamente 
en la ocupación ininterrumpida de diversas poblaciones 
que han generado paisajes culturales diversificados que 
podemos analizar desde un punto de vista multidiscipli-
nar. Por ello, este lugar constituye un ejemplo excep-
cional de estudio, especialmente en cuanto a la preser-
vación del grupo episcopal construido con motivo de la 
fundación  de un obispado en el siglo VI. 

Desde el año 2012 un equipo interdisciplinar de arqueó-
logos, geógrafos, geólogos, ingenieros agrónomos, bió-
logos, y topógrafos ha estudiado la topografía urbana y 
el territorio de Idanha-a-Velha en el marco de la Lusi-
tania romana, Antigüedad tardía y Alta Edad Media. El 
desarrollo del proyecto IdaVe, que empezó sin ayudas 
económicas, logró finalmente contar con la colabora-
ción de la Real Fundación Toledo y una subvención na-
cional del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
de España en su plan de Ayudas a las Excavaciones en 
el Exterior. Aunque mínima, se ha realizado dentro de 
la sostenibilidad,  huyendo de los costes económicos in-
mensos que suponen este tipo de investigaciones. 
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Fig. 1.3. Planta del conjunto cristiano tras la ampliación de la zona de excavación en 1992 (Baptista, 1998, 113, Fig. 5). 

La investigación llevada a cabo de las construcciones 
tardoantiguas existentes en Idanha-a-Velha debe en-
marcarse en el conjunto de avances logrados en las últi-
mas décadas en relación al conocimiento arqueológico 
de la ciudad cristiana en la Península Ibérica y de los 
edificios eclesiásticos que la caracterizan. Como otras 
muchas ciudades hispanas y del mediterráneo occiden-
tal, la ciuitas Igaeditanorum experimentó a partir del 
siglo IV varios procesos de transformación, continuidad 
y ruptura que modificaron su paisaje urbano, entre los 
que cabría destacar el abandono de los edificios públi-
cos altoimperiales, la construcción de la muralla y la 
cristianización del espacio urbano. 

2. Historia de las investigaciones

La ciudad había sido objeto de intensas y prolongadas 
excavaciones en la segunda mitad del pasado siglo XX 
por el arqueólogo portugués Fernando de Almeida. A 
pesar de ello, y de algunas otras intervenciones de ur-
gencia que nos han precedido, ejecutadas para la puesta 
en valor de las estructuras documentadas en Idanha-a-
Velha, entre  la Sé-catedral y la muralla bajoimperial3, 
considerábamos que aún era posible continuar avanzan-

3 Salvado, 1983.

do en la investigación en aras de comprender la histo-
ria del yacimiento y restituir la secuencia arqueológica 
del espacio urbano, y en concreto del sector conocido 
como el Paço dos Bispos. Al mismo tiempo, el proyecto 
IdaVe ha pretendido contribuir a  caracterizar estructu-
ral y tipológicamente los edificios documentados que, 
en nuestra opinión, adolecían de una interpretación ar-
queológica coherente y exhaustiva.

Desde finales del siglo XIX– primeros años del siglo 
XX José Leite de Vasconcelos y Félix Alves Pereira 
realizaron los primeros estudios monográficos de ca-
rácter científico sobre la ocupación de época romana 
y la producción epigráfica latina. A Francisco Tavares 
de Proença Júnior se debe la publicación de algunos 
de los materiales arqueológicos y epigráficos. António 
Capêlo Manzarra afirmó en su Idanha–a–Velha. Estudo 
Antropogrografico (1936) que Idanha era una Pompeia 
por explorar. Pero fue Virgílio Correira el precursor de 
los estudios relativos a la sede episcopal y el primero 
en proponer la identificación del edificio de la iglesia 
de Santa María con la iglesia más antigua de Idanha-a-
Velha, que ha representado el principal objeto histórico 
de análisis a debate hasta fechas recientes. 

Después de un largo paréntesis, las investigaciones 
 fueron reemprendidas a principios de los años 50 del 
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pasado siglo XX por Fernando de Almeida, profesor de 
la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Las 
excavaciones arqueológicas que ininterrumpidamente 
llevó a cabo Almeida en el entorno de la Sé-catedral 
entre 1955 hasta mediados de la década de los años 70, 
posicionaron las estructuras encontradas en Idanha-a-
Velha entre los conjuntos arqueológicos más importan-
tes en el ámbito de la arqueología medieval de Portu-
gal, siendo declarados ‘Inmueble de Interés Público’ y 
‘Monumento Nacional’. Su libro Egitânia. História e 
arqueologia (1956) ha constituido, hasta hace algunos 
años, la única síntesis monográfica sobre la ciudad. A 
pesar de la publicación de numerosos trabajos, como 
Ruínas de Idanha-a-Velha: civitas Igaeditanorum Egi-
tânia: guia para o visitante (1977), esta obra adolecía 
ya para su época de ciertas carencias científicas y meto-
dológicas, pues, por ejemplo, apenas hace referencia al 
registro estratigráfico de las construcciones y espacios 
excavados, ni a los materiales recuperados en sus múl-
tiples campañas de excavación. Al iniciar los primeros 
trabajos arqueológicos, la iglesia era un edificio en rui-
nas semienterrado que había servido durante un siglo 
como cementerio de la aldea4. También Almeida acome-
tió la excavación de los solares situados al oeste y al sur 
de la Sé-catedral. Por un lado, bajo el terreno de cultivo 
de un olivar aparecieron numerosos muros, claramente 
de épocas distintas, que nunca fueron diferenciadas con 
rigor por su excavador, quien solamente los interpretó 
como el palacio episcopal5. Entre los restos más próxi-
mos a la iglesia actual se documentaron algunas sepul-
turas definidas como ‘paleocristianas o medievales’, 
pero la necrópolis episcopal que estaría relacionada con 
este espacio todavía no se ha localizado6. Por otro lado, 
al sur, se puso al descubierto en 1962 una piscina bau-
tismal de planta cruciforme y algunas otras estructuras 
significativas que se adscribieron a la iglesia episcopal 
tardoantigua, pero sin una coherencia comprensible tan-
to de la planta como de la orientación del edificio de 
culto7. A partir de 1974, el yacimiento conoce un nuevo 
periodo de degradación y abandono, hasta que en 1983–
84, el Serviço Regional de Arqueologia da Zona Centro 
del Instituto Português do Património Cultural (IPPC), 
desarrolló un proyecto de puesta en valor del antiguo 
espacio episcopal, que tampoco tuvo continuidad. Cabe 
destacar, no obstante, la realización de la Carta Arqueo-
lógica de Idanha-a-Velha en 1998 en la que se registra-
ron todos los elementos arqueológicos de épocas roma-
na, visigoda y medieval documentados hasta esa fecha. 
En el ámbito de una restructuración del paisaje urbano 
de la aldea efectuada en 1992 por la Direcção Regional 

4 Fernandes, 2000, 42–47.

5 Almeida, 1966, 408–411. 

6 Sin embargo, por comunicación personal sabemos que durante las 
excavaciones realizadas entre 1998 y 2000 para acondicionar el espa-
cio localizado al norte de la fachada septentrional de la Sé-catedral, 
aparecieron unas 70 inhumaciones y ocho osarios de cronología in-
cierta alrededor del pequeño baptisterio de planta cuadrangular fecha-
do en el siglo V.

7 Cristóvão, 2002, 15.

de Arqueologia de Coimbra del Instituto Portugués do 
Património Arquitectónico e Arqueológico (IPPAR), se 
realizaron unas excavaciones preventivas que dejaron 
sin resolver los principales problemas interpretativos 
que planteaban las estructuras exentas. Entre las nuevas 
construcciones documentadas en la zona norte al exte-
rior de la Sé-catedral, apareció un segundo baptisterio, 
de planta rectangular con dos peldaños en los extremos, 
que se ha fechado a finales del siglo IV o en el siglo 
V; unos muros tardoantiguos alineados con la fachada 
este y norte de la Sé-catedral, a los que parcialmente 
se superponen otros muros pertenecientes, al parecer, al 
nártex de un edificio del siglo IX.

Investigaciones recientes han rebatido en múltiples oca-
siones la veracidad de algunas de las hipótesis formula-
das por Almeida, sobre todo de aquéllas referidas a los 
orígenes de la iglesia episcopal8, que él pretendía fechar 
entre mediados del siglo VI inicios del siglo VII, e iden-
tificar con la Sé-catedral. Sus argumentos eran, por un 
lado, la distinción de una hilera de sillares en la parte in-
ferior de los alzados del edificio de culto, que adscribió 
a la fase episcopal inicial; y por otro, la recuperación 
de material litúrgico tardoantiguo en las excavaciones 
realizadas en el interior del templo, caso de una colum-
nita de balaustrada. En el lado sur de la iglesia actual 
(cercano al baptisterio meridional), se documentaron 
pequeños pilares, tres pilastras de mármol o barroteras 
de cancel9, y en el lado norte, al rebajar el suelo, una 
placa rectangular identificada como mesa de altar que 
contaba con una cavidad para albergar una lipsanote-
ca10. A ellas hay que añadir un ara de altar tardoantigua 
(siglo VII) que reutilizaba un pedestal romano dedicado 
a Marte, con loculus rectangular de escalón para cus-
todiar reliquias11. Estos datos sugieren que el conjunto 
cristiano de Egitania dispuso al menos de dos altares de 
distinta tipología (tipo pedestal y mesa sustentada por 
varios apoyos), de cronología distinta y quizá pertene-
cientes también a espacios litúrgicos diferentes dentro 
del conjunto cristiano.

La Sé-catedral, que ha sufrido múltiples transforma-
ciones a lo largo del tiempo, es una reconstrucción de 
finales de la Edad Media de la que se conocen refor-
mas en el siglo XVI que están incluso documentadas 
por testimonios escritos. Su distribución en tres naves 
con orientación nordeste–suroeste ha llamado la aten-
ción de los especialistas puesto que no se ajusta canó-
nicamente ni a un templo cristiano ni a uno islámico. 
En este sentido, C. Torres, por ejemplo, ha reivindicado 
el origen mozárabe del edificio actual, al igual que M. 
Real12, pero construido sobre uno más antiguo no docu-

8 Fontaine, 1992, 436, expresó prudentemente sus dudas en cuanto a 
la identificación de la Sé-catedral con la ecclesia visigoda. 

9 Almeida, 1962, 248–249.

10 Almeida, 1986, 46.

11 Sastre de Diego, 2009, 326.

12 Real, 1995, 9–68. En el interior del templo se recuperó un 
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Fig. 1.4. Vista general de las estructuras excavadas actualmente visibles en el conjunto arqueológico de Idanha-a-Velha. 
 Imagen obtenida con un láser escáner en 2012 (© Manuel Sánchez).

mentado, que condicionaría el desarrollo de su planta. 
Aunque C. Torres13, y también P. Fernandes, conside-
ran que hubo una mezquita previa del siglo IX14. Re-
cientemente, la aplicación del método arqueológico al 
edificio histórico, a través de la lectura de paramentos, 
ha permitido asegurar un nuevo corpus de datos y re-
laciones físicas, temporales y contextuales, existente 
entre los muros. Según L. Caballero, no ha sido posi-
ble establecer una cronología precisa del edificio, pero 
sí se ha logrado desvelar una estructura arquitectónica 
distinta a la que se conocía: ‘La lectura ha cambiado la 
concepción que teníamos de este edificio, variando no 
sólo su planta, sino especialmente su estructura que se 
convierte en un complejo de habitaciones, con plantas 
altas al menos en alguna de sus partes. La forma basili-
cal de uno de sus espacios y la independencia del resto 
pude ser lo que facilitaría su conversión en un templo, 
primero mezquita y luego iglesia’15.

Con menor repercusión en la investigación, cabe decir 
que también se ha cuestionado la interpretación del con-
junto de estructuras anexas a la muralla, aludiendo la 

fragmento de celosía idéntica a la de la iglesia asturiana de San 
Salvador de Priesca de inicios del siglo X (Barroca, 1990, 134).    

13  Torres, 1992, 169–178. Considera, por un lado, que el pozo–cister-
na serviría a las abluciones; por otro, supedita la planta del edificio a 
la iglesia de São Pedro de Lourosa datada por una inscripción en 912. 

14 Fernandes, 2001.

15 Caballero, 2006, 271. 

falta de testimonios para la datación e identificación de 
los muros visibles con un hipotético palacio episcopal 
del siglo VI16. Es evidente que la situación que presen-
tan estas estructuras dificulta la lectura arqueológica 
del edificio o edificios que habría en este lugar; pero 
si valoramos su ubicación respecto a los baptisterios 
conocidos, la técnica edilicia empleada y la tipología 
arquitectónica que podemos intuir a partir de lo conser-
vado, no dudamos que entre este aparente desorden das 
ruínas estuviera una de las iglesias de Egitania.

3. Nuevas investigaciones en el siglo XXI

La principal motivación del proyecto IdaVe desde 2012 
ha sido revitalizar la investigación de la ciudad en épo-
cas tardoantigua y altomedieval, sin olvidar otros pe-
ríodos históricos, utilizando técnicas y una metodología 
interdisciplinaria que permitiesen dotar de coherencia 
los datos obtenidos en las intervenciones antiguas (figu-
ra 4). En este sentido, se ha apostado por una arqueolo-
gía no invasiva, pero ha sido necesaria la realización de 
unas mínimas excavaciones para la obtención de con-
textos estratigráficos claros en los que poder practicar 
analíticas no realizadas en el pasado –análisis de fauna, 
carpológicos, palinológicos, etc.- Nuestra experiencia 
previa en el proyecto de investigación Paisajes Cultu-
rales de Toledo: los Cigarrales, nos llevó a plantear el 
proyecto IdaVe como un nuevo laboratorio a pequeña 

16 Baptista, 1998, 35.
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Fig. 1.5. Ortofoto de Idanha-a-Velha (© Manuel Sánchez 2014).
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bajos de intervención arqueológica y restauración ini-
ciados por Almeida en 195417. Es decir, la problemática 
interpretativa irresoluta que ha suscitado la localización 
del edificio de culto, su cronología y evolución cons-
tructiva, así como la realidad arqueológica del resto de 
construcciones constatadas, ha supuesto un freno para 
que las investigaciones prosiguieran avanzado en el co-
nocimiento del conjunto arqueológico de la Sé-catedral 
de Idanha-a-Velha. 

Nuestro interés inicial, sin embargo, no era retomar la 
‘búsqueda’ de la iglesia, sino atender al estudio de otras 
estructuras relacionadas con el mismo complejo que 
habían recibido una menor atención por parte de la in-
vestigación, para posteriormente abordar la topografía 
de la ciudad durante el periodo tardoantiguo en toda su 
complejidad. Considerábamos, por tanto, que este esta-
do de la cuestión podía cambiar positivamente acome-
tiendo una lectura arqueológica coherente e integral del 
conjunto que a continuación facilitara una mejor inter-
pretación del registro arqueológico.

El primer paso fue la realización de un levantamiento 
topográfico de las estructuras emergentes. Tras recibir 
la autorización pertinente de la Direcção Regional de 
Cultura do Centro, la fase inicial de esta investigación 
consistió en la utilización combinada de varios sistemas 
de tratamiento de la información cartografiable como 
el láser escáner y GPS por el amplio abanico de posi-
bilidades de análisis, diagnóstico y diseño que ofrecen 
estas técnicas de Teledetección a la Arqueología. Este 
sistema de digitalización con laser escáner 3D terrestre 
nos permitió, por un lado, conocer con exactitud las di-
mensiones y la posición UTM de las estructuras en el 
espacio (geográficamente referenciadas en su posición 
correcta), es decir, la articulación espacial del conjunto 
y su planta; por otro, reunir los datos completos de los 
alzados o muros escaneados para construir un modelo 
digital tridimensional (fig. 4). 

17 La cultura material recuperada por Almeida (terra sigillata, cerá-
mica común, monedas, bronces, etc.), está sin estudiar, a lo que se 
suma el hecho de la inexistencia de un inventario y el problema de 
saber cuál fue su paradero (Baptista, 1998, 12).

Fig. 1.7. Medición de líquenes como método de datación de 
las estructuras en piedra (© I. Sánchez).

Fig. 1.6. Panorámica del yacimiento del Paço dos Bispos de Idanha-a-Velha (© I. Sánchez y J. Morín).

escala para poder aplicarlo al conocimiento de otros 
yacimientos peninsulares de complejidad similar. Es 
el caso de Los Hitos (Arisgotas, Orgaz), Pla de Nadal 
(Ribarroja del Turia, Valencia) y el suburbio de la Vega 
Baja (Toledo), que cuentan con un número importante 
de excavaciones antiguas que necesitan de un estudio 
global pero exhaustivo para interpretar los datos dispo-
nibles sin necesidad de excavación (fig. 5).

A partir de la información de carácter arqueológico, epi-
gráfico y documental recabada sobre Idanha-a-Velha, 
afrontamos, en primer lugar, la evolución catastral del 
espacio urbano donde se localiza el conjunto de estruc-
turas emergentes adscritas a la antigua sede episcopal 
de Egitania. La realización de una nueva planimetría y 
la determinación estructural de los edificios registrados 
ha consentido comprender con más detalle la inserción 
urbana monumental del grupo episcopal, y explicar la 
posición que éste ocupaba dentro del contexto urbano 
romano precedente y la organización espacial del pro-
pio espacio episcopal (fig. 6). La identificación y cono-
cimiento de la iglesia o iglesias que integrarían el con-
junto cristiano, ha representado el principal argumento 
de discusión en la historiografía, desde los primeros tra-
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Del mismo modo, a partir de la lectura estratigráfica de 
los alzados, ha sido posible diferenciar diversos mo-
mentos constructivos, desenmascarar la serie de espa-
cios adosados a la muralla y definir sus características 
técnicas, pues ésta actividad resulta imprescindible para 
finalmente identificar cuál es la planta original de la es-
tructura episcopal y cuáles son sus reformas posterio-
res, es decir, establecer su secuencia constructiva–des-
tructiva–constructiva (figs. 5 y 6).

En este volumen se han reunido en un único capítulo las 
metodologías empleadas para el estudio arqueológico 
de Idanha-a-Velha desde su fundación romana a época 
medieval, como son los sistemas de teledetección (dron, 
láser, GIS, etc.), y programas 3D para formular recons-
trucciones y restituciones de los edificios, especialmente 
de la muralla, conjunto episcopal y de la torre islámica. 

Un capítulo específico presenta un avance de trabajos 
apenas iniciados sobre la geomorfología y el impac-
to de los seísmos antiguos en la ciudad desarrollados 
conjuntamente con el Instituto Geominero de Madrid, 
Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de 
Salamanca, en el marco más amplio del estudio de los 
terremotos históricos en el Mediterráneo y Europa  oc-
cidental (fig. 7). 

Los sondeos arqueológicos realizados en 2014 sirvieron 
para obtener datos cronológicos fiables, entre los que 
sobresalen un importante conjunto de fauna mamífera y 
cerámica andalusí, cuyos estudios se incluyen también 
en esta publicación (fig. 8).

Por último, otro de los pilares fundamentales del pro-
yecto desde 2012 ha sido la difusión de los resultados 
científicos. Las estrategias empleadas se han basado en 
dos líneas básicas: a) publicaciones, convencionales y 
comunicación científica en congresos (fig. 9); y, b) re-
des sociales y página web. A ellas se suman otro tipo de 
actividades, como el proyecto visual, sensorial, deno-
minado Egimagen, que combina y confrontan las imá-
genes antiguas de fotografías históricas con la realidad 
actual de la aldea18.

18 Marinas y Sánchez, 2016.

A pesar de la contribución del proyecto IdaVe al conoci-
miento arqueológico de este yacimiento y a la caracteri-
zación de sus paisajes urbanos, los trabajos de campo se 
han paralizado por causas ajenas y externas al proyecto. 
Aunque este libro recoge nuestros trabajos durante  los 
últimos 6 años, y es el final de un ciclo, nuestra inves-
tigación encaminada a profundizar en la formación, de-
sarrollo y transformación del paisaje urbano de la ciu-
dad romana, tardoantigua y altomedieval, y su territorio 
asociado, no finaliza afortunadamente aquí. Sirva esta 
publicación de ejemplo de la perseverancia y el esfuer-
zo de un equipo profesional y humano excepcional, y el 
inicio de una nueva etapa para el proyecto IdaVe en los 
albores del  2020.

Fig. 1.8. Material óseo y cerámico recuperados en la excavación de 2014 en el Paço dos Bispos (© I. Sánchez).
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Anexo 1. Datos del proyecto IdaVe (2012-2019)
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2014-2018. Colaboración con la Real Fundación Tole-
do (España).

2015. Ayudas para Proyectos de Excavación en el Ex-
terior, Ministerio de Cultura de España (Ref. 
G–45206596).

2016-2019. Plan de Proyectos de Investigación Plu-
rianual de la Direçao Genéral do Património de 
Portugal (PIPA) ‘Paisajes culturales de la sede 
episcopal de Egitania en época tardoantigua’.

2017. Ayudas para Proyectos de Excavación en el Ex-
terior, Ministerio de Cultura de España (Ref. 
G–45206596).

Recursos Humanos

Isabel Sánchez Ramos, UCL Institute of Archaeology 
(Investigador principal).

Jorge Morín de Pablos, AUDEMA-Madrid (Dirección 
científica).

Antonio Malalana Urueña, Universidad San Pablo 
CEU, Madrid (Investigador).

Manuel Sánchez de la Orden, Universidad de Córdoba 
(Investigador).

Miguel A. Rodríguez Pascua, Instituto Geominero de 
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Raúl Pérez López, Instituto Geominero de Madrid (In-
vestigador).

Jorge Luis Giner Robles, Universidad Autónoma de 
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José Yravedra, Universidad Complutense de Madrid 
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Verónica Estaca, Universidad Complutense de Madrid 
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queólogo colaborador).

Fernando Sánchez Hidalgo, Independent researcher 
(arqueólogo colaborador).

Ángela Crespo, Independent researcher (arqueólogo 
colaborador).

Miguel A. Díez, Independent researcher (arqueólogo 
colaborador).

Juan Ángel Ruiz Sabina, Independent researcher (ar-
queólogo colaborador).

Rafael Barroso Cabrera, Independent researcher (ar-
queólogo colaborador).

Patricia Cendrero Oviedo, Independent researcher (ar-
quitecto colaborador).

João Profano, Universidade Nova de Lisboa (arqueólo-
go colaborador).

Elena Marinas Díez, Universidad de Alcalá (arqueólo-
go colaborador).

Esperanza Coig-O’Donell, AUDEMA-Madrid (Diseño, 
marketing, edición).

Luis A. Ruiz Casero, Universidad de Alcalá (arqueólo-
go colaborador).

Fernando Nájera Lavid, Universidad Complutense de 
Madrid (arqueólogo colaborador).
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2014 Excavación.
2016 Prospección y trabajos de arqueología no invasiva.
2018 Trabajos de arqueología no invasiva, gabinete y  

laboratorio.

Comunicación y Difusión

Página web: www.proyectidave.com

Publicaciones del Proyecto IdaVe (selección)
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De la conspiración del Dux Argimundus (589/590 
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do, Madrid, 2015.

Malalana, A., Sánchez, I. y Morín, J., AIdanha–a–Velha 
y su territorio en época andalusí. In VIII Encuen-
tro de Arqueología del Suroeste Peninsular, 24, 25 
y 26 de octubre de 2014, Serpa (Portugal)–Aroche 
(Spain), 2016, 861-888.

Marinas, E. y Sánchez, I., Egimagem. La aldea histó-
rica de Idanha-a-Velha a través de las imágenes, 
Madrid, 2016.

Sánchez, I. y Morín, J., Idanha-a-Velha. Portugal.1. El 
episcopio de Egitania en época tardoantigua, Ma-
drid, 2014.

Sánchez, I. y Morín, J., Nueva lectura arqueológica del 
conjunto episcopal de Egitania (Idanha–a–Velha, 
Portugal). Madrider Mitteilungen 56, 2015a, 398 
- 428.

Sánchez, I. y Morín, J., Idanha–a–Velha (Portugal) 
durante la Antigüedad tardía. In XVIII Congreso 
Internacional de Arqueología Clásica, 13–17 de 
mayo de 2013, 2015b, 69–72.

Sánchez, I. y Morín, J., Idanha–a–Velha. Portugal. 2. 
Paço dos Bispos de Idanha–a–Velha (Campaña de 
escavação 2014), Madrid, 2015c.

Sánchez, I. y Morín, J., Idanha–a–Velha. Portugal. 3. 
Paço dos Bispos de Idanha–a–Velha (Campaña de 
escavação 2014), Portuguese Translation, Madrid, 
2015d.
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Sánchez, I. y Morín, J., Un nuovo approccio archeolo-
gico al gruppo episcopale di Egitania nella Tarda 
antichità (Idanha–a–Velha, Portogallo). In XVI 
Congresso Internazionale di Archeologia Cristia-
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2016a, 149-162.
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Sánchez, I., Malalana, A, y Morín, J., The architectu-
ral and sacred transformation of the Episcopal 
Groups, Christian and secular buildings during 
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