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El patrimonio histórico-artístico de la diócesis de Orihuela-Alicante

  La diócesis de Orihuela-Alicante posee un rico patrimonio histórico-artístico, cuya tutela
recae en la Comisión Diocesana para los Bienes Culturales. El contenido de este patrimonio
incluye las obras de arte material e inmaterial, la documentación histórica, y todo el
patrimonio que se conserva en los museos, bibliotecas y archivos.
  Los bienes inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC) suman diecinueve, a los que
hay que añadir los templos y ermitas construidos antes del año 1940, declarados Bien de
Relevancia Local (BRL).
  En lo referente a museos, bibliotecas y archivos, destacan los siguientes: 

  El Museo Diocesano de Arte Sacro, inaugurado en marzo de 2011, está ubicado en el
antiguo palacio episcopal de Orihuela, y fue restaurado para albergar el museo y el archivo
histórico. El museo posee una colección permanente en torno a 300 obras, entre las cuales
sobresalen algunas de un valor incalculable, como son: el óleo sobre lienzo “La tentación de
Santo Tomás” de Diego Velázquez, la pintura sobre tabla “San Miguel”, atribuido a Paolo de
San Leocadio, el óleo sobre lienzo “La vieja del candil” de Mathias Stom, además de grandes
obras de orfebrería, pintura, escultura, textiles, obras miniadas e impresas, de autores
nacionales y extranjeros; posee, además, un recinto para exposiciones
temporalesrelacionadas con el arte sacro, sala de almacenaje de obras, sala de restauración y
aula de conferencias. 

El Archivo Histórico Diocesano se encuentra en las dependencias del Museo de Arte Sacro
desde 2011. Alberga más de 3.500 volúmenes de archivo documental, y 2.300 obras de
archivo musical procedentes de los maestros de capilla de la catedral de Orihuela.
  
La Biblioteca de Fondo Antiguo de la diócesis se encuentra situada en el seminario de
Orihuela, consta de más de 20.000 volúmenes de fondo antiguo, que corresponden a los
siglos XV-XIX. La mayoría de las obras tratan de teología, filosofía, derecho e historia de la
iglesia, pero también hay una gran cantidad de obras de arquitectura, medicina, matemáticas
e historia civil. Sobresalen algunos libros incunables y del siglo XVI, de gran valor
documental, alguno de ellos único en el mundo. Está considerada la colección más
importante de la Comunidad Valenciana, después de la de Valencia.
 
  El museo de la Virgen de la Asunción de Elche se inauguró en el año 2008 y sus fondos
muestran las manos, joyas y orfebrería de la Virgen de la Asunción, patrona de la ciudad, y
algunos objetos relacionados con el Misteri d’Elx, patrimonio de la humanidad.

  Todo este rico patrimonio lo ha puesto la diócesis al servicio de todas las personas
interesadas en este contenido cultural, y se está trabajando para hacerlo accesible a través
de los medios digitales.

José Antonio Martínez García
Director de la Comisión de Bienes Culturales de la Diócesis de Orihuela-Alicante.

José Antonio Martínez García



El grupo de trabajo de indexadores de la Diócesis de Orihuela-Alicante
nació con el propósito de facilitar a los genealogistas el acceso a los
datos contenidos en los libros sacramentales. Desde el inicio, el grupo
se puso al servicio de la Diócesis con el objetivo de encontrar una forma
de hacer públicos y gratuitos estos datos.

Desde 2023, el número de colaboradores ha ido creciendo, lo que nos
ha permitido ofrecer servicio a todas aquellas personas interesadas en
investigar su genealogía familiar. Este trabajo se realiza de manera
totalmente voluntaria y no remunerada. Los datos recopilados se
incorporan a un buscador de acceso libre, que se actualiza
semanalmente.

En un primer momento, comenzamos incorporando índices para
facilitar la localización de información; sin embargo, en la actualidad ya
estamos ofreciendo transcripciones completas de las partidas
sacramentales.

Con la publicación de este número 0 de Genealogía Orihuela-Alicante,
queremos expresar nuestro agradecimiento a la Diócesis por su apoyo y
acogida, así como reconocer el valioso esfuerzo de todos los
voluntarios. También aprovechamos esta primera entrega para ofrecer
una primera aproximación informativa que iremos ampliando en
futuras ediciones.

Esperamos que esta revista os resulte útil y, junto con las
actualizaciones del buscador, proporcione toda la información
necesaria para avanzar en vuestras investigaciones genealógicas.

Grupo de trabajo Genealogía Orihuela-Alicante
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Pedro Santos Lucena,

Pedro Santos Lucena
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La web de la Provincia eclesiástica Valentina

En la web de la Provincia eclesiástica Valentina
https://www.arxparrvalencia.org/distribuidorc.php destacamos el buscador, que unifica
en una misma tabla los fondos indexados de las diócesis de Orihuela-Alicante y de
Valencia.

Uno de los principales retos en la investigación genealógica es la localización de
antepasados que se han desplazado por diferentes áreas geográficas. Para facilitar
esta tarea, contamos con uno de los buscadores más completos que conocemos,
capaz de localizar a cualquier persona que haya nacido, contraído matrimonio o
fallecido en cualquiera de las dos diócesis.
Cada diócesis gestiona las solicitudes relacionadas con sus propios registros
sacramentales. Así, al realizar una petición, el sistema redirige automáticamente a
un formulario que incluye la dirección de correo electrónico correspondiente al
equipo encargado de su tramitación.
Las solicitudes pueden referirse a la emisión de certificados, la obtención de una
copia simple de la imagen del registro o la realización de un servicio de búsqueda
personalizado.

Contacto Diócesis de Valencia: archivodiocesano@archivalencia.org
Contacto Diócesis de Orihuela-Alicante: sede@bienesculturalesdoa.es

Recomendamos utilizar el comodín de barra baja ( _ ) para sustituir aquellos
caracteres que pueden variar entre distintas partidas. Por ejemplo, en el caso de los
apellidos, una misma persona puede aparecer registrada como Faus, Baus o Vaus. Si
se introduce la búsqueda “_aus”, el sistema localizará todas estas variantes.
En la Diócesis de Orihuela respetamos fielmente la grafía original de los apellidos
tal como figuran en los asientos sacramentales. El uso de este comodín es una
herramienta eficaz para localizar todas las formas en las que un mismo apellido
puede haber sido registrado.

Milagro Blanquer

Milagro Blanquer Hernández

https://www.arxparrvalencia.org/genealogiac.php
mailto:sede@bienesculturalesdoa.es


El grupo Alicanteindexa está formado por personas de perfiles muy diversos —
estudiantes, jubilados, trabajadores de distintas profesiones y edades— que
dedican parte de su tiempo libre a colaborar en este gran proyecto. Cada
voluntario aporta su trabajo según su disponibilidad, contribuyendo en la
medida de sus posibilidades.

Con el objetivo de unificar criterios
y facilitar la realización del trabajo,
cada persona voluntaria recibe,
junto con la tarea asignada, una
serie de pautas que garantizan la
coherencia en el proceso de
indexación. 

Además, disponemos de un foro
de trabajo en el que
resolvemos dudas,
compartimos experiencias y
nos brindamos apoyo mutuo
para avanzar en nuestras
tareas.
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Pautas y ayudas para indexar

¡Colaborar nunca fue tan fácil!
En YouTube tenemos varios videos con tips, ayuda y todo lo que hacemos en el
grupo. ¡Échales un ojo!

Web de los Archivos Diocesanos de Valencia y de Orihuela-Alicante
Genealogía Orihuela-Alicante-Buscador avanzado

Estas directrices se actualizan y mejoran continuamente a medida que surgen
dudas o nuevas necesidades, aunque siempre manteniendo una misma línea
de orientación.

Equipo de Gestión y Administración

Milagro Blanquer Hernández

https://youtu.be/qaBQVI6YGFA?si=ZLhswzay_MfJCNi0
https://youtu.be/zKdCv5kPmc0
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Causas de defunción (1)
Milagro Blanquer Hernández

El campo “Causa de la muerte” ha sido incorporado recientemente a nuestro
Buscador. Consideramos que este dato no solo resulta valioso para el genealogista
que desea obtener el máximo detalle sobre sus antepasados, sino también para
investigadores de otras disciplinas, como la sanidad, la historia demográfica o las
crónicas locales. 

La forma en que se nombra una enfermedad, las fechas en las que ciertas causas
son más frecuentes o las zonas donde unas predominan sobre otras constituyen
información de gran valor, que merece ser destacada y potenciada.

Puedes intentar hacer una búsqueda, por ejemplo con el término 'Crup'. Si además
combinas esta opción con otros filtros como lugar de inscripción, lugar de
nacimiento o fechas, obtendrás un listado que se ajusta mejor a lo que estás
buscando.

Nuestros indexadores cuentan con un listado que se actualiza semanalmente con
los nuevos registros incorporados. Este listado incluye, además del nombre de la
causa de muerte y su descripción, cinco columnas: Clasificación (como sistema
cardiovascular, aparato respiratorio, etc.), Nombre en el asiento, Otras
denominaciones, Definición y Fuente de la definición

https://www.arxparrvalencia.org/genealogiac.php
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Causas de defunción (2) - Listado: LetraA
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Causas de defunción (3) -La Gaceta de Madrid,  una
fuente de información para la investigación. 

Entre las fuentes disponibles para investigar sobre enfermedades y causas de
defunción, encontramos La Gaceta de Madrid. Las búsquedas se realizan desde el
siguiente enlace: https://www.boe.es/buscar/gazeta.php

Milagro Blanquer Hernández

https://www.boe.es/buscar/gazeta.php


Consanguinidad y afinidad son palabras que pueden sonar raras al principio,
especialmente cuando uno recién empieza a investigar sobre sus antepasados. Sin
embargo, es común encontrarlas en documentos antiguos, como partidas de
matrimonio. Allí suelen indicar que los novios tenían algún tipo de parentesco, y por
eso necesitaban una autorización especial, llamada dispensa, para poder casarse.

Estas dispensas mencionan grados de consanguinidad (cuando hay un vínculo de
sangre) o de afinidad (cuando el parentesco es por matrimonio). Aunque al principio
puede parecer complicado, en realidad no lo es tanto. En estas páginas vamos a tratar
de explicar estos conceptos de forma simple, con ejemplos e imágenes que ayudarán a
entenderlos mejor.
Vamos a empezar explicando qué son los grados de parentesco en las dispensas. Cada
grado indica cuán cercanas están dos personas dentro de un árbol genealógico. Es
decir, muestra la distancia familiar entre ellas, tomando como referencia al
antepasado común y contando desde la persona que esté más lejos de ese antepasado.

En la imagen de la derecha se
pueden ver los grados que
corresponden a los parentescos
más cercanos y frecuentes.
Una forma de entenderlo es con
un ejemplo: si compartimos un
bisabuelo con otra persona, se
considera que tenemos un
parentesco de 3º grado. Pero si
hablamos, por ejemplo, de un
sobrino tercero, para él ese
antepasado común ya no es un
bisabuelo, sino un tatarabuelo.
Eso hace que el parentesco sea
más lejano para él (de 4º grado) y,
como el grado se determina por
la persona que esté más alejada
del antepasado común, en ese
caso se considera un pariente de
4º grado.
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Dispensas y consanguinidad 
Juan Enrique Martínez Iborra



La consanguinidad es el tipo de parentesco que existe entre personas que descienden
de un mismo antepasado. Para saber qué grado de consanguinidad hay entre dos
personas, se cuentan los “escalones” o generaciones que los separan de ese
antepasado común.
Abajo se muestra un ejemplo de una dispensa de 3º grado de consanguinidad, donde
puede verse que los abuelos de los cónyuges eran hermanos. Eso significa que el
antepasado común era el padre y la madre de esos abuelos, es decir, sus bisabuelos.
Como desde los cónyuges hasta esos bisabuelos hay tres generaciones o “escalones”,
se dice que son parientes en 3º grado de consanguinidad. En el caso de que haya mas
de un antepasado común, una opción es añadir el adjetivo de “doble” o “triple” al
grado. De esa forma, en el segundo ejemplo de esta página se muestra una dispensa
por doble 3º grado de consanguinidad.
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Dispensas y consanguinidad (cont.)

Juan Enrique Martínez



Carmen Pérez Hernández

Carmen Pérez Hernández
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Posiblemente sobre remedios
naturales antiguos para cura de

enfermedades o introducción para
hacer el árbol genealógico
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Crónicas genealógicas
Caridad Martínez Truque

LA ODISEA DE CONSEGUIR UNA PARTIDA DE DEFUNCIÓN (O CÓMO NO DECIR
"GENEALOGÍA" EN UN REGISTRO CIVIL)

Todo comenzó en un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, donde los
archivos del registro civil no estaban digitalizados después de 1920. Y, cómo no, la
partida de defunción que yo necesitaba era anterior a esa fecha. ¡Maravilloso inicio!
Primer obstáculo: aunque tenía la fecha de enterramiento (gracias al cementerio) y la
de nacimiento (gracias a FamilySearch), me dijeron en el registro que “no había
nada”. Literal. Nada. Como si mi bisabuelo hubiera sido un espectro.
Pensé: "Bueno, quizás las fechas bailaron un poco". Así que varié los días, arriba,
abajo… y volví. Pero la respuesta fue la misma: ese señor no existe. Casi me
convencen.
Seguí cavando (no literalmente) en el cementerio, que muy amablemente confirmó la
parcela, la fecha, el nicho… todo coincidía. Decido probar por internet. Solicito.
Silencio. Insisto. Respuesta: “No existe nadie con esos datos”.
Fue entonces cuando un gran maestro de la genealogía, entre susurros sabios, me
reveló el primer gran secreto:
“No pongas nunca la palabra genealogía. Si la ven, no te van a hacer ni caso”.
Yo, ingenua, sustituyo el motivo por uno más... terrenal:
“Para reparto de herencia” (aunque ni herencia ni reparto).
 Pero nada. Otra vez: “No hay nadie con esos datos”.
¡Pero si están bien! ¡Si hasta los tíos de mi madre me cuentan historias difusas!
Según la prensa histórica, mi bisabuela ya estaba viuda con tres hijos en
noviembre de 1918. O sea, mi bisabuelo ya había muerto. ¡Pero no había rastro
alguno de él!

Y aquí viene el momento paranormal:
 Se cuenta que mi bisabuela, mujer de fuerte
carácter y costumbres un tanto… peculiares, echó
todas las fotos de su marido en su ataúd para que
nadie pudiera recordarlo más que ella. Y así fue.
Nadie sabía cómo era, ni cuándo murió, ni siquiera
su propio hijo, que vivió hasta bien entrado el año
2000. Su madre siempre le decía:
“De eso no se habla. Bastante he pasado ya”.
En fin, abandoné la búsqueda un tiempo. Imaginé
mil teorías: asesinato, gripe española, desaparición
forzada… un expediente X familiar.



Hasta que un día, decidí volver a intentarlo. Esta vez, con estrategia. En observaciones
puse:
“Sufro una enfermedad hereditaria y necesito conocer la causa de muerte de mi
bisabuelo, que falleció joven, como otros familiares”.
(Aquí entre tú y yo: era media verdad y media desesperación).
Hice la solicitud digital, con certificado electrónico, y… ¡sorpresa! Me responden.
 Pero… me piden demostrar el parentesco. ¿Parentesco con alguien que murió en
1918? ¡Claro, cómo no!
Ahí comenzó la carrera documental:

Mi partida de nacimiento.
La de mi madre (milagro: me la enviaron rápido).
Libro de familia donde mi abuela figura casada con el hijo del desaparecido
bisabuelo.

 Adjunto todo. Respiro. Rezo. Envío.
Y aunque no tenía mucha esperanza, algo dentro de mí me decía: ya está todo, ahora
que decidan los dioses de la burocracia.
Mi familia me miraba como a una loca.
 — ¿De verdad sirve de algo todo esto?
 — ¡Sí! ¡Voy a descubrir lo que oculta!
Un mes después, llega un correo del juzgado. Abro. Y ahí está. No una, sino dos
partidas:

La de nacimiento.
Y la tan ansiada de defunción.

Con las fechas exactas que había puesto desde el principio. ¿Qué pasó en todo este
tiempo? ¿Por qué antes no aparecía? ¿Un error administrativo? ¿Magia oscura?
¿Intervención de mi bisabuela desde el más allá?
Quién sabe. Pero lo cierto es que finalmente he conseguido averiguar la causa de la
muerte de mi bisabuelo. Si es una enfermedad con carácter hereditario que mi abuelo
también sufrió y de la que tendré que hacerme pruebas. Además de descubrir un nuevo
misterio sobre su vida: era militar y he conseguido su cédula identificativa. Ahora abro
un nuevo camino hacia el Viso del Marques (Ciudad Real).
Aprendí una cosa importante:
 Nunca pongas “genealogía” en un registro civil.
 Di “herencia”, “enfermedad”, “interés legal”… o simplemente finge una novela, pero
no desistas nunca.
Y siempre ten disponible documentación que demuestren el parentesco y con suerte
algunos juzgados te pueden permitir visualizar libros que no incumplan la ley de
protección de datos.
Porque cuando se trata de rescatar a un antepasado del olvido, necesitas ingenio e
insistencia.
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Crónicas genealógicas
(cont.)

Caridad Martínez Truque
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La Iglesia cristiana guarda y custodia del mayor y único
tesoro archivístico del pueblo llano
Ricardo Celiberti Morales

A lo largo de la historia, la mayoría de las culturas y sus gobiernos han tratado de llevar un
registro para conocer el número de sus habitantes y recopilar distinta información
personal, como género, lugar y fechas de nacimiento, matrimonio, defunción, estamento
social, profesión, propiedades, y un largo etcétera. Existen precedentes desde el Antiguo
Egipto, con listados con fines tributarios, laborales y militares. Incluso en la Biblia, en
Números 1, 1-54, donde “el Señor dijo a Moisés: Haz un censo completo de la comunidad
israelita”. En el siglo X a.C., también los encontramos en la antigua China. En Grecia,
realizaban registros de los varones nacidos en los siglos IV y V a.C. En Roma, se
efectuaban registros y censos con fines tributarios, estadísticos y militares, incluyendo
datos relativos a nacimientos, defunciones y ciudadanía. Su uso se extendió hasta la
época bizantina, de donde la Iglesia católica probablemente extrajo la idea de crear los
registros eclesiásticos. La Península Ibérica cuenta con una extensa

práctica en la elaboración de censos. Durante
los reinos de taifas, entre los siglos XI y XIII,
ya se utilizaban para establecer los tributos
que debían pagar cristianos, musulmanes y
judíos.
Los censos españoles se pueden dividir en
dos etapas:

1ª) Censos primitivos: Elaborados entre el
siglo XVI y mediados del XVIII, su
finalidad no era conocer la población en
sí, sino obtener listas de vecinos pecheros
(los que tenían que pagar tributos). La
información se obtenía preguntando a las
autoridades municipales, no directamente
a los vecinos.
2ª) Censos modernos: Desde mediados
del siglo XVIII hasta la actualidad, su
objetivo es conocer la población y sus
principales características. La unidad
básica es la persona. Se intenta incluir a
todos los habitantes, aunque no siempre
se logra, debido a errores de diseño o en
la elaboración. La información se obtiene
preguntando directamente a las
personas..

 Acta Concilij Tridentini : quorum catalogus in proxima
inest pagina Fecha: 1546 Datos de edición: Parisiis ex
officina Reginaldi Calderij, & Claudij eius filij. Ilustración
tomada de: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?
id=0000112627&page=1

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000112627&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000112627&page=1
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000112627&page=1
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La Iglesia cristiana guarda y custodia del mayor y único
tesoro archivístico del pueblo llano

(cont.)

El Estado español no se hizo cargo de tener un control o registro de la población hasta
después de promulgar la Constitución de 1869, en la que se proclama la libertad de culto.
Por ello, se vio obligado a crear el Registro Civil en 1870, con carácter general para toda
la población española.

Hasta entonces, el control y registro de la población fue delegado en la Iglesia Católica,
que lo venía haciendo en algunas parroquias desde el año 1300. La inmensa mayoría de
las parroquias iniciaron sus primeros libros sacramentales entre 1500 y 1550. Fue en el
Concilio de Trento (1545-1563) donde se estableció su obligatoriedad, regulando el modo
de llevar los libros parroquiales de bautismos, matrimonios y defunciones.

Estos registros adquirieron rango de
ley en 1564, al ratificar Felipe II lo
aprobado en el Concilio de Trento.
Por ello, las filiaciones pueden
demostrarse mediante estos
documentos o registros
sacramentales, que tienen efectos
civiles plenos.

Gracias a estos registros
eclesiásticos, que son los únicos con
continuidad y en los que está toda la
población española desde al menos la
Edad Moderna, los genealogistas
consideramos este legado como un
verdadero tesoro archivístico que la
Iglesia Católica ha sabido conservar y
guardar. Sin este valiosísimo
patrimonio, no sería posible
investigar nuestros orígenes
familiares ni conocer la historia
personal y familiar de la mayoría del
pueblo llano.

Incisione di Elia Naurizio e Johann Heinrich
Störcklin rappresentante il Concilio di Trento.
llustración tomada de: https://www.del-
concilio.cultura.trentino.it/
Iconografia/4159#page/n0

Ricardo Celiberti Morales

https://www.del-concilio.cultura.trentino.it/Iconografia/4159#page/n0
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