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LA VITALIDAD DE LA ARCHIDIÓCESIS VALENTINA 
ENTRE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA Y SAN JUAN 
DE RIBERA: MORISCOS, CRISTIANOS VIEJOS Y 
FUNDACIONES RELIGIOSAS 
José Seguí Cantos* 

RESUMEN ABSTRACT 
Este trabajo trata de mostrar la gran vi-

talidad que imprimieron a la diócesis valen-
tina dos grandes santos prelados que 
después de muchos años de abandono du-
rante la baja edad media, se ocuparon de co-
locar a Valencia entre las sedes episcopales 
más destacadas del momento. Santo Tomás 
de Villanueva y san Juan de Ribera (1545-
1611) se preocuparon de la formación de 
sus sacerdotes, de la evangelización de las 
gentes a su cargo, incluso de los moriscos, y 
de tejer una red parroquial por todo el terri-
torio dividido en 25 arciprestazgos, con vi-
sitas pastorales que buscaron mejorar el 
acceso de la población a los servicios reli-
giosos. Los dos supieron hacer en Valencia 
una transición del humanismo a la reforma 
católica con el beneplácito de la monarquía, 
en el proceso de aplicación de los decretos 
del Concilio de Trento a la sociedad y cultu-
ra valencianas. 

This work tries to show the great vitali-
ty that two great holy prelates gave to the 
diocese of Valencia who, after many years 
of neglect during the late Middle Ages, took 
care to place Valencia among the most 
prominent episcopal sees of the moment. 
Santo Tomás de Villanueva and san Juan de 
Ribera (1545-1611) were concerned with 
the training of their priests, with the evange-
lization of the people in their charge, includ-
ing the Moors, and with weaving a parish 
network throughout the territory divided in-
to 25 archpriesties, with pastoral visits that 
sought to improve the population’s access 
to religious services. The two knew how to 
make a transition in Valencia from human-
ism to Catholic reform, with the approval of 
the monarchy, in the process of applying the 
decrees of the Council of Trent to Valencian 
society and culture. 

PALABRAS CLAVE KEYWORDS 
Archidiócesis Valencia s. XVI, Tomás 

de Villanueva, Juan de Ribera 
Archidiocese Valencia 16th Century, 

Tomás de Villanueva, Juan de Ribera 

1. LOS INICIOS DEL CRISTIANISMO EN VALENCIA EN LA BAJA EDAD MEDIA 

El obispo sin duda más fecundo precedente de Tomás de Villa-
nueva y Juan de Ribera fue en el siglo XIII el dominico don Andrés de 

__________ 
* IES La Eliana, Valencia (España). 
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Albalat,1 obispo desde 1248 hasta 1276. Con él comenzaron a consoli-
darse las estructuras diocesanas. Hermano del arzobispo de Tarragona, 
Pedro, Andrés gobernó la diócesis durante más de veintisiete años a lo 
largo de los cuales celebró nueves sínodos diocesanos en 1256, 1258, 
1261, 1262, 1263, 1265, 1268, 1269 y 1273 donde se sentaron los prin-
cipios jurídicos de la organización eclesiástica y se dictaron normas con-
tra los errores que penetraban en la comunidad cristiana desde los 
musulmanes y los judíos. La reforma de las costumbres del clero y pue-
blo fue una de las principales tareas de fray Andrés de Albalat como la 
obligación de residencia de los rectores de parroquias e imponer duras 
penas a aquellos rectores que se embriagaran o tuviesen concubinas. El 
rey don Jaime completó la reconquista hasta Biar entre los años 1264 -
65. Valencia se convirtió por decisión del monarca, en centro de poder 
civil y diocesano del reino aunque de manera precaria pues cuando falle-
ce el rey don Jaime y el obispo Andrés de Albalat en 1276, la repobla-
ción de Valencia tras la dominación musulmana, estaba todavía en sus 
comienzos. 

Con el obispo Ramón de Gastón desde 1312 Valencia dio pasos 
significativos para convertirse en una importante ciudad. Se funda la cá-
tedra de teología en la catedral y se consolida la unidad jurídica del reino 
a raíz de las cortes de 1329 donde burgueses y aristócratas llegaron a un 
acuerdo aceptando la soberanía de Alfonso IV el Benigno y Pedro IV el 
Ceremonioso. La ciudad amplió su perímetro y se embelleció con nuevos 
edificios, se restablecieron las cortes valencianas con todos sus poderes y 
el reino quedó dividido en dos gobernaciones, una en Valencia y otra en 
Orihuela, subdividida la primera en tres vice gobernaciones en Valencia, 
Xátiva y Castellón de la Plana. 

En 1348 la peste negra afectó notablemente a las diversas comu-
nidades religiosas que vieron muy mermado su número de miembros y 
padecieron una etapa de relajación de costumbres. También influyeron 
en esta decadencia de las comunidades monásticas otros factores como 
la guerra de los cien años y el cisma de occidente. Muchos religiosos, 
dedicados a los estudios y la investigación, se apartaron lentamente de la 
evangelización directa del pueblo. 

En cuanto a la cultura los nobles intentos del rey don Jaime por 
crear un estudio general en Valencia no se empezaron a materializar has-
__________ 

1 V. CÁRCEL ORTÍ, Breve historia de la Iglesia en Valencia, Centro de Estudios Pastorales, 
Valencia 1990, 31. 
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ta que san Vicente Ferrer persuadió al magistrado de la ciudad en 1410 a 
crear un estudio donde se enseñara gramática y artes en casa de Pedro 
Vilaragut, en la calle del Mesón de la Nave, cuna de la actual Universi-
dad Literaria. 

Con Alfonso de Borja, natural de Canals, nombrado por el papa 
Martín V como obispo de Valencia y su sobrino Rodrigo de Borja, natu-
ral de Xátiva, nombrado obispo de Valencia por su tío en 1458, que le 
confió importantes misiones en Roma que las desempeñó con acierto, se 
inaugura la etapa de los dos papas valencianos bajo los nombres de Ca-
lixto III y Alejandro VI respectivamente. La llegada de Rodrigo de Borja 
a la sede romana en 1492, abrió las esperanzas de conseguir para Valen-
cia una universidad, como las de París, Salamanca o Bolonia. En 1499 
Alejandro VI dio la bula de fundación, se redactaron las primeras cons-
tituciones y en 1502 Fernando el Católico la erigió dotándola de doce 
cátedras. 

Sin duda el acontecimiento más importante fue la elevación de 
Valencia a sede metropolitana por Alejandro VI. Aunque ya se había 
pensado en Valencia desde el siglo XIV, la santa sede se decantó prime-
ro por Zaragoza pero con el pasar del tiempo la situación evolucionó de 
forma favorable para Valencia con factores políticos, –como el afianza-
miento del reino, el crecimiento demográfico y comercial–, unidos a 
otros de carácter cultural, como el Humanismo y Renacimiento que ha-
cen calificar al siglo XV como el siglo de esplendor de las letras valen-
cianas. El paso definitivo lo dio Inocencio VIII, que pocos días antes de 
morir elevó la diócesis valentina a sede metropolitana el 9 de julio de 
1492, asignándole como sufragáneos los obispados de Cartagena y Ma-
llorca. Esta decisión fue confirmada por Alejandro VI apenas fue elegido 
Papa. En la segunda mitad del siglo XVI se le unieron Orihuela (1564) y 
Segorbe (1577), pero perdió Cartagena, que pasó a depender de Toledo 
cuando fue creado el obispado de Orihuela. 

En las primeras décadas del siglo XVI, mientras en Europa el lute-
ranismo alcanzaba gran desarrollo y se sucedían los fracasos pontificios 
para evitar su ulterior expansión, en España comenzaban a percibirse los 
primeros indicios de reforma parcial de la vida cristiana por las iniciativas 
del cardenal Cisneros y los Reyes Católicos. 

A las causas generales de relajación y abandono que se arrastraban 
desde finales del siglo XIV se unieron en Valencia otras circunstancias 
que agravaron la situación, como la guerra o revuelta de las Germanías. 
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También la cuestión morisca fue otro elemento fundamental de desesta-
bilización de la sociedad valenciana tanto en la capital como en los pue-
blos por las situaciones de tensión en la convivencia entre los moros y 
los cristianos viejos. 

La decadencia del clero valenciano se manifestaba por doquier. El 
ministerio pastoral de los sacerdotes era muy deficiente. Tampoco se 
cuidaba la formación espiritual y teológica de los sacerdotes porque los 
obispos se conformaban con que supieran leer y escribir, pronunciar el 
latín, conocer los sacramentos, distinguir las diversas clases de pecados, 
imponer penitencias y explicar las verdades fundamentales de la fe. En 
algunas zonas rurales el clero inferior era pobre, ignorante y abandonado 
a sí mismo entre la corrupción y la miseria. La falta de residencia en las 
parroquias era un mal generalizado. La ignorancia, corrupción y resenti-
miento de este clero inferior, sin disciplina ni control, fue origen de mu-
chos males, de tensiones continuas en el ámbito diocesano y de 
enfrentamientos con las autoridades eclesiásticas. En Valencia había mu-
chos predicadores, pero no así en las parroquias rurales. El testimonio de 
Furió Ceriol2 es claro en este sentido denunciando la falta de predicado-
res fuera de la ciudad de Valencia. Favorable a la traducción de la biblia 
en lengua castellana, Ceriol no fue el primero que había clamado contra 
los males del clero en Valencia pues ya San Vicente Ferrer había levanta-
do su voz en el mismo sentido y estas deficiencias tuvieron repercusiones 
negativas en la tarea de evangelización de los moriscos. 

Pero no todo era negativo, porque ya desde finales del siglo XV se 
manifestaron los primeros síntomas de reforma como el obispo Jaime Pe-
rez de Valencia, obispo auxiliar de Rodrigo de Borja y un exponente de la 
generación de biblistas y teólogos que se prolongó en personalidades 
como el cartujo Miguel Torres, Juan Luis Vives, Pedro Antonio Beuter o 
Gerónimo Muñoz. 

El mayor impulso en la renovación eclesiástica y espiritual fue da-
do por las nuevas corrientes filosóficas, científicas, artísticas y religiosas 
que llegaron a Valencia procedentes de Europa central promovidas por el 
movimiento erasmista.3 Recogiendo la mejor herencia espiritual de la 
__________ 

2 H. MÉCHOULAN, Fadrique Furió Ceriol: El consejero del príncipe, Editora Nacional de 
Bolsillo, Madrid 1982. 

3 M. REVUELTA SAÑUDO – C. MORÓN ARROYO (ed.), El erasmismo en España. Ponencias 
del coloquio celebrado en la biblioteca de Menéndez Pelayo del 10 al 14 de junio de 1985, Sociedad 
Menéndez Pelayo, Santander 1986. Ver también S. GARCÍA MARTÍNEZ, “El erasmismo en la Corona 
de Aragón”, en Erasmus in Hispania, Vives in Belgio. Acta Colloquia Europalia (23-26-IX-1985), I, 
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devotio moderna y los valores positivos del humanismo, Erasmo planifi-
có la reforma cristiana desde la renovación de los estudios teológicos. 
Insistió también en la interiorización de la religión, atacó la ignorancia y 
la superstición de los frailes, centró la perfección cristiana en el cumpli-
miento de los mandamientos, impulsó los estudios bíblicos y patrísticos 
como base para una mejor comprensión de la Palabra de Dios y renovó 
la predicación y la catequesis. En realidad fue precursor de la reforma 
católica con el empuje dado a los estudios teológicos, fundamental en la 
reforma tridentina.4 

2. EL RESURGIR ESPIRITUAL EN VALENCIA CON LA LLEGADA DE SANTO 
TOMÁS DE VILLANUEVA 

El agustino Tomás de Villanueva, presentado por el emperador 
Carlos y preconizado en 1544 por Paulo III ha pasado a la historia con el 
apelativo de santo limosnero, así llamado por ser considerado el padre 
de los pobres. Murió en Valencia el 8 de septiembre de 1555, tras haber-
se desprendido de sus haberes con un gesto evangélico de generosidad 
suprema.5 

Tuvo fama de predicador excelente. Preparaba sus sermones con 
la oración y estudio de los textos sagrados. Más que un hombre de ac-
ción, Tomás fue un maestro de vida interior y modelo de santidad. De 
hecho el episcopado no era su vocación, él prefería recluirse en su celda 
como si fuera un fraile antes que ocuparse de los asuntos de Estado que 
Carlos V le presentaba como el conflicto turcoberberisco. 

Tomás encontró a Valencia como una de las diócesis más abando-
nadas por la desidia y ausencia sistemática de sus pastores, pues sólo 
Alfonso de Borja, el futuro Calixto III, se había ocupado de ella en el 
lejano 1429 y por pocos meses. Sus sucesores habían acumulado los 
beneficios de sus rentas sin dedicar atención a los asuntos espirituales. 

El venerable Agnesio publicó su Elegia in mala nostrorum temporum 
(Valencia, Mey 1545) cinco meses después de la llegada de Tomás y le 
__________________________________________________________ 
Peeters, Lovaina 1986, 215-290; ID., “El Patriarca Ribera y la extirpación del erasmismo valen-
ciano”, Estudis 4 (1975) 69-114. 

4 Más información en A. ESPONERA CERDÁN, Jalones del pensamiento cristiano en Valencia 
siglos XIII-XX, Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 2019, 231-276. 

5 J. SEGUÍ CANTOS, “Los tratados sobre las vidas de santos en el barroco: el caso de santo 
Tomás de Villanueva (1488-1555)”, Archivo Agustiniano LV/1 (2020) 173-213. 



384 J. SEGUÍ 

dedicó su obra para manifestarle su adhesión a la tan deseada tarea de 
renovación espiritual del clero y del pueblo. Nuestro arzobispo fue invi-
tado al Concilio de Trento pero no asistió por motivos que los biógrafos 
no acaban de tener claros, unos alegan problemas de salud y otros hablan 
de que el prelado no deseaba descuidar el gobierno diocesano durante 
tantos años en sede vacante. Mientras en Trento se sentaban las bases de 
una profunda renovación eclesial, Tomás en Valencia emprendía una ta-
rea sin precedentes con un triple objetivo: dignificar el culto divino, me-
jorar la conducta del clero y fomentar la instrucción del pueblo. El 
prelado empezó dando ejemplo: predicación de la palabra de Dios, visita 
pastoral y contacto directo con la realidad diocesana. 

Tomás centró su atención en el estado de los templos y el culto, en 
la disciplina del clero y en la formación del pueblo. En las constituciones 
sinodales de 1548 impuso a los párrocos la obligación de residir en sus 
respectivas parroquias y de vestir traje talar, prohibiéndoles que se dedi-
caran a negocios seculares y amenazando con penas graves a quienes 
conviven con mujeres. Reguló la presencia de los canónigos y beneficia-
dos en el coro y urgió al cumplimiento de las cargas espirituales de cada 
beneficio. Amenazó también a los laicos que vivían amancebados y a los 
adúlteros. Dedicó especial atención a los moriscos y pidió a los párrocos 
que intensificaran la formación cristiana de estos porque celebraban en 
secreto ceremonias y ritos mahometanos. Dictó igualmente normas para 
la correcta administración de los sacramentos, especialmente al bautis-
mo, pues había constancia de que muchos conversos eran bautizados sin 
instrucción. Mucho rigor impuso en la celebración de la Santa Misa, 
prohibiendo celebrar a sacerdotes peregrinos o extraños, a no ser que lle-
vasen licencias escritas del propio ordinario. Legisla sobre el uso de luga-
res sagrados, prohibiendo las vigilias que en algunos pueblos se 
celebraban en iglesias o ermitas como motivo de las fiestas titulares del 
santo patrón amenazando con la excomunión o multas pecuniarias. 

En cuanto a los cuestores y colectores se habían instalado en las 
malas prácticas de publicar indulgencias y remisiones de pecados, 
ampliando el valor real de los documentos pontificios y episcopales, 
adulterando su contenido y predicando al pueblo toda clase de falsedades. 
Santo Tomás prohibió todas estas colectas sin autorización expresa suya 
o de sus sucesores y confió a los rectores de las iglesias la predicación de 
los verdaderos motivos de la limosna y el sentido teológico de las indul-
gencias. También dictó normas litúrgicas sobre ceremonias, funerales y 
procesiones. 
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Las iniciativas del santo siguieron a ritmo creciente durante los 
once años de su pontificado. En su palacio organizó la vida comunitaria 
según la regla de san Agustín y completó sus ambiciosos planes de re-
forma cuando en 1550 consiguió fundar su colegio junto a la Universi-
dad Literaria. El primer colegio mayor para estudiantes de condición 
humilde con vocación al sacerdocio llamado de la Presentación de la 
Virgen y que fue el primer seminario, precedente de lo que se dispondría 
trece años más tarde en el concilio de Trento.6 

En cuanto a la cuestión morisca el tema de la convivencia tensa 
venía desde los mismos tiempos de la Reconquista en Valencia pero se 
había agravado en las últimas décadas previas a la llegada de Juan de Ri-
bera por la contradicción existente entre la conversión aparente de los 
moriscos y la pervivencia real de sus prácticas musulmanas. Lo cual se 
reveló incompatible con la nueva política de la España Imperial. El peli-
gro derivó en temas de seguridad por los posibles contactos entre los mo-
riscos del litoral valenciano y los turcos berberiscos del mediterráneo.7 

Los candidatos a ocupar la sede arzobispal desde comienzos del 
quinientos debían mostrar, entre otros requisitos, conocimientos y expe-
riencia en la necesidad de dar solución al conflicto en la convivencia en-
tre cristianos viejos y nuevos convertidos. Erardo de la Marca, aunque 
ausente de la diócesis comenzó la intervención en el tema morisco decla-
rando que los que habían sido obligados por los agermanados a recibir el 
bautismo debían ser considerados verdaderos cristianos en cuanto que 
reciben el sacramento “en su juicio natural [...] y quisieron por su voluntad 
recibirle”. Sin embargo se vio la necesidad de organizar una acción pas-
toral ya que el arreglo parroquial de 1534-1536 resultó insuficiente. Fue-
ron creadas 190 parroquias, dotadas algunas con sus primicias, y otras 
con sólo 30 libras anuales. 

__________ 
6 Cundió el ejemplo del santo limosnero y, en 1554, doña Ángela Almenar, viuda del 

doctor Bartolomé Monfort, abogado de los tribunales de Valencia, fundó otro colegio mayor sa-
cerdotal bajo la advocación de la Asunción de la Virgen llamado de “Na Monforta”. Ver también, 
J. SEGUÍ CANTOS, “Perfil de las enseñanzas previas a la universidad en Valencia en la etapa del 
patriarca Ribera”, en Transmitir el mensaje en tiempos de dificultad. Actas XIII simposio de Teo-
logía Histórica (15-17 noviembre 2006), Facultad de Teología San Vicente Ferrer, Valencia 
2007, 893-908. 

7 Sobre la cuestión morisca con Ribera, J. SEGUÍ CANTOS, “La razón de Estado...”, 89-109. 
ID., “Abastos y defensa en la ciudad de Valencia ante la delicada situación en el ámbito mediterrá-
neo (1552-1585)”, Estudis 18 (1992) 47-58. ID., “Abastos y defensa en la ciudad de Valencia desde 
finales del reinado de Felipe II hasta la expulsión de los moriscos (1585-1609)”, Anales de la Real 
Academia de Cultura Valenciana (1998) 47-61. 
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Más eficaces se mostraron Les instruccions e ordinations per als 
novament convertits del Regne de Valencia, dadas por el arzobispo Jorge 
de Austria pues trazó en ellas el primer programa de catequesis tanto 
para niños como para adultos, insistiendo en las verdades de nuestra fe, 
en los sacramentos, la santa misa y el respeto de las fiestas religiosas. 
Al mismo tiempo el arzobispo impartió normas a los rectores de parro-
quias de moriscos, imponiéndose la buena conducta, la residencia en 
las parroquias y llevar al día los libros parroquiales de registro para con-
trolar el estado de las almas. Fue el primer intento de evangelización so-
bre aquellos cristianos nuevos que se mostraban dispuestos a aprender el 
Corán y reacios al Evangelio. El arzobispo optó por la línea moderada en 
su aplicación. 

Con la llegada de santo Tomás de Villanueva se intensificó la 
evangelización, si bien el problema comenzó a politizarse a partir de 
1550 como he indicado antes en cuanto a la relación de los moriscos es-
pecialmente de poblaciones costeras, con la piratería mediterránea. El 
propio arzobispo llevó a implicar al Santo Oficio en los problemas que 
presentaban diversas comunidades de moriscos en su conversión. Ade-
más comenzaba a ser obsesiva la idea de un complot morisco para apo-
derarse del Reino. Se les acusaba a los moriscos de relación con los 
franceses, enfrentados entonces con los españoles, aunque esta cuestión 
está poco corroborada. 

Santo Tomás de Villanueva presentó al entonces príncipe Felipe 
en 1547 una “Información de las nuevas rectorías y del colegio de los 
nuevos convertidos en la ciudad y diócesis de Valencia”. Creó y dotó 
nuevas parroquias para los conversos, solicitó el perdón general para to-
dos ellos y que se les quitasen las armas, y proyectó un ambicioso plan 
de catequesis. Con todo, el santo limosnero se percató de la insuficiencia 
de estas medidas y detectó que el problema rebasaba sus fuerzas y no es-
taba de acuerdo con las acciones del Santo Oficio. El santo confesó al 
Emperador Carlos que pensaba que todo lo que había hecho en este tema 
había resultado inútil. 

3. LOS DESEOS REFORMADORES DE ARZOBISPOS ANTERIORES A JUAN DE 
RIBERA 

Las reformas de santo Tomás fueron continuadas por sus sucesores 
en la sede valentina, si bien cuatro de ellos tuvieron pontificados tan 
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breves que apenas les permitieron una acción eficaz y duradera. Fran-
cisco de Navarra (1556-1563) fue un arzobispo santo y pacífico. Fran-
cisco de Navarra lanzó nuevas iniciativas en favor de los conversos, 
algunas muy rigurosas como suprimir las ceremonias moriscas, prohi-
bir la lengua árabe, desterrar los alfaquíes, destruir las mezquitas o 
convertirlas en iglesias y retirarles las armas. Incitó a los párrocos a 
que visitaran las comunidades musulmanas. 

En 1563 se decretó un edicto que establecía el desarme de los 
moriscos del Reino de Valencia y se requisaron 28000 armas, pero la 
cuestión religiosa siguió igual. El arzobispo decretó una tregua de cua-
tro años mostrando nuevamente conciliación hasta 1565 pero falleció 
en 1563 sin ver sus resultados. 

Martín de Ayala reanudó los planes con mayores ambiciones pues 
antes de llegar a la sede valentina había participado en 1565 en Madrid 
en una junta para tratar la cuestión y apenas tomó posesión publicó un 
Catecismo. Dejó otro catecismo en borrador pero falleció y fue retomado 
por Juan de Ribera que editó otro catecismo en 1599. 

Su sucesor Acisclo Moya de Contreras, no llegó a pisar Valencia 
porque falleció poco antes de tomar posesión en el camino desde Vich de 
donde había sido obispo. 

Más empuje tuvo Martín Pérez de Ayala (1564-1566), oriundo de 
la diócesis de Cartagena, pues aunque sólo estuvo 15 meses, visitó las 
parroquias de Valencia y de muchas poblaciones, confirió órdenes sa-
gradas, predicó al clero y al pueblo, celebró un Concilio Provincial en 
1565 para cumplir el mandato de Trento que disponía que un año des-
pués de la terminación de la ecuménica asamblea se celebraran concilios 
provinciales para aplicar las decisiones tridentinas y corregir las costum-
bres del clero y pueblo. También celebró un sínodo diocesano, participó 
en el de Trento con interesantes intervenciones que demostraron un ta-
lante de obispo reformador, buen teólogo y pastor. Se ocupó de la cate-
quesis al pueblo cristiano y de la instrucción a los moriscos, redactando 
para ellos un catecismo. 

Su sucesor fue el anciano Fernando de Loaces (1567-1568), nacido 
en Orihuela aunque de ascendencia gallega, llegó a Valencia con 85 
años y permaneció en ella apenas ocho meses después de haber sido 
obispo de Elna, Lérida, Tortosa y Tarragona. Falleció en Valencia pero 
su cadáver fue trasladado a Orihuela reposando en el colegio por él 
fundado. 
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4. LA LLEGADA DE SAN JUAN DE RIBERA 

Los prelados que mediaron entre santo Tomás de Villanueva y 
san Juan de Ribera habían alcanzado la mitra valenciana como final de 
una carrera meritoria y, salvo la excepción de Martín de Ayala, no tu-
vieron tiempo ni fuerzas para acometer una auténtica renovación eclesial 
en Valencia. 

Con Ribera se rompió la tradición de ancianos arzobispos que 
llegaban a la sede valentina como final de su carrera episcopal ya que 
con sus 36 años fue designado para la sede valenciana. Varios factores 
pudieron influir en su elección. Sin duda el peso de su padre Perafan de 
Ribera que ostentó importantes responsabilidades de gobierno como vi-
rrey de Cataluña y de Nápoles y que le escribe una interesante carta a su 
hijo con una serie de consejos para un buen gobierno de la diócesis. 
También influyó su formación humanista en la Universidad de Salaman-
ca, una sólida formación teológica y su experiencia en el concilio com-
postelano como obispo de Badajoz. La fidelidad al proyecto de Felipe II 
sobre la aplicación de los decretos tridentinos y su colaboración al pro-
grama de evangelización de los moriscos acabaron de decantar a Felipe 
II y al Papa en favor de la candidatura de Ribera.8 

Ribera destacó por su talante dialogante con diversas corrientes de 
pensamiento y espiritualidad como lo muestra el inventario de su biblio-
teca,9 que algunos califican de un auténtico príncipe del Renacimiento. El 
Patriarca Ribera supo conjugar ese talante humanista con la aplicación del 
espíritu tridentino a la archidiócesis valentina. Esto fue posible porque 
estuvo 42 años al frente de la misma.10 Destaca su amistad con Juan de 
Ávila desde los años del concilio compostelano y por extensión a la orden 
de los jesuitas. También tuvo amistad con dominicos valencianos como 

__________ 
8 J. SEGUÍ CANTOS, “El Patriarca Ribera y Felipe II. Razones de una elección”, Anales 

Valentinos XXXII/63 (2006) 99-122. ID., “El Patriarca Ribera 400 años después. Las últimas líneas 
de trabajo y retos para el futuro”, Anales Valentinos Nueva Serie II/3 (2015) 75-104. ID., “Ribera, 
obispo y hombre...”, 279-320. ID., “San Juan de Ribera: un pastor para Valencia”, Escritos del Vedat 
38 (2008) 185-222. ID., “El Patriarca Ribera y las instituciones políticas valencianas”, Estudis 31 
(2005) 103-134. ID., “La razón de Estado...”, 89-110. J.I. TELLECHEA IDÍGORAS, “San Juan de Ribera. 
Documentos vaticanos y septimacenses”, Anales Valentinos XXIX/57 (2003) 121-146. 

9 V. CÁRCEL ORTÍ, “El inventario de las bibliotecas de San Juan de Ribera en 1611”, 
Analecta Sacra Tarraconensia 39 (1966) 319-379. E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ, “Dos teólogos, dos 
bibliotecas teológicas en la Valencia del Quinientos: el doctor Juan de Celaya y el patriarca Ribera”, 
en E. Callado Estela y M. Navarro (ed.), El Patriarca Ribera y su tiempo, 325-344. 

10 Mª.M. CÁRCEL ORTÍ, “Organización de la archidiócesis de Valencia...”, 93-156. 
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Luis Bertrán y fundó muy diversas instituciones religiosas a lo largo de la 
geografía diocesana.11 En sus numerosas visitas pastorales12 por todos los 
pueblos pudo comprobar la celebración de los sacramentos y en Valen-
cia dio especial realce a la fiesta del corpus como uno de los puntos más 
importantes de importancia del culto eucarístico exigidos en Trento. 

En el tema morisco, Ribera, se sintió incómodo, aunque era parti-
dario de la expulsión casi desde el inicio de su pontificado, trató de 
mantener los planes de evangelización emanados de los acuerdos de las 
juntas de obispos hasta que refrendó el edicto de Felipe III de septiembre 
de 1609 que sentenciaba definitivamente la expulsión. 

Juan de Ribera entró en Valencia en 1569 y en sus primeras medidas 
actuó con cautela revisando el arreglo parroquial de 1534 que no había 
tenido en cuenta la geografía diocesana y las exigencias de las diversas 
comunidades. Además de una distribución más racional de las parro-
quias, era necesario afrontar el tema económico, ya que la vieja asigna-
ción de 30 libras era insuficiente para regentar una parroquia de nuevos 
convertidos. Muchas rectorías de moriscos habían ido quedando vacan-
tes porque no tenían una dotación económica adecuada. También había 
carencias en organización, coordinación y medios eficaces de interven-
ción. En 1574 el Patriarca decidió hacer un nuevo arreglo parroquial, 
fundando nuevas parroquias y dotándolas de hasta 100 libras. Perso-
nalmente predicó a los moriscos en muchas parroquias y se reunió con 
ellos durante horas para explicarles las verdades de la fe y discutir so-
bre cuestiones religiosas. Les mandó a los predicadores que hablasen 
con caridad y entereza. En 1571 el Patriarca mandó imprimir Cartilla i 
breu instructió... de tiempos de Francisco de Navarra pero tampoco se 
lograban los efectos apetecidos porque faltaban recursos apologéticos a 
los párrocos para refutar errores y defender las verdades de la fe ante 
los doctores y alfaquíes, conocedores de la vida y doctrina de Mahoma. 
Los frutos de conversión fueron muy exiguos, aunque un morisco abra-
zó el estado sacerdotal y cantó misa en 1552; otro llamado Gaspar Ga-
lip, fue vicario del hospital y permaneció fiel a su sacerdocio, incluso 

__________ 
11 J.Mª. GARGANTA, “San Juan de Ribera y San Luis Bertrán”, Teología Espiritual III/5 

(1961) 63-104; R. ROBRES LLUCH, “San Carlos Borromeo y sus relaciones con el episcopado ibérico 
postridentino, especialmente a través de fray Luis de Granada y San Juan de Ribera”, Anthologica 
Annua 8 (1960) 83-142. 

12 Ramón Robres habla de 42 volúmenes de visitas que se perdieron en la guerra civil de 
1936 y que certifican que el Patriarca recorrió la archidiócesis en varias ocasiones. Ver Mª.M. 
CÁRCEL ORTI – J. TRENCHS ODENA, “Una visita pastoral...”, 71-81. 
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después de la expulsión de los de su raza y familia, y un tercero, el doc-
tor izquierdo, era persona de confianza del Patriarca, que le encomendó 
una parroquia morisca. Los colegios para nuevos convertidos y el de 
niñas en el Convento de Santa Úrsula también dieron escasos resulta-
dos. Los moriscos permanecían en su mayoría en las mismas posicio-
nes sin abandonar ideas o prácticas islámicas, ofreciendo resistencia a 
la integración con los cristianos viejos y provocando la desconfianza y 
el recelo de sacerdotes y predicadores.13 Desde 1582 había comenzado 
el Patriarca Ribera a cambiar de actitud a la vista de los resultados ne-
gativos del proceso de conversión y en la junta de mayo de ese año, se 
mostró favorable a la expulsión, que debería hacerse gradualmente para 
evitar mayores conflictos y alteraciones sociales. Felipe II valoró el in-
forme del prelado pero prefirió esperar porque la situación internacional 
no le era favorable. Ribera acató la decisión y desplegó diversas inicia-
tivas evangelizadoras. 

El problema religioso no era la única variable a considerar en caso 
de la expulsión de los moriscos puesto que la historiografía ha descrito 
también otros factores de tipo económico y social como la despoblación 
de algunas comarcas y la pérdida de mano de obra en el campo que sufri-
rían los señores y la alta burguesía.14 

El Consejo de Estado, en su sesión del 30 enero de 1608, tras 
decidir la expulsión de los moriscos, sugiere a Felipe III que los bienes 
de los expulsados fueron entregados a los señores para compensar la 

__________ 
13 J. SEGUÍ CANTOS, “Ribera, obispo y hombre...”, 279-320. V. CÁRCEL ORTÍ, Breve historia..., 

91-96. 
14 T. HALPHERIN DONHI, Un conflicto nacional...; H. LAPEYRE, Geografía de la España 

morisca, Institució Alfons el Magnànim, Valencia 1986; R. BENÍTEZ SÁNCHEZ BLANCO, “Prólogo”, 
a H. Charles Lea, Los moriscos y su expulsión, Universidad de Alicante, Alicante 2007; ID., “Pro-
yectos de aculturación y resistencia morisca en Valencia”, en Actes II Simposio du C.I.E.M., I, Tú-
nez 1984; ID., “A proposito di convertir le musulmans. Espagne 1491-1609 di Isabelle Poutrin”, 
Quaderni Storici 145 (2014) 297-316; ID., “¿Cristianos o bautizados? La trayectoria inicial de los 
moriscos valencianos, 1521-1525”, Estudis 26 (2000) 11-36; ID., “La expulsión de los moriscos: el 
triunfo de la razón de Estado”, en J.J. Ruiz Ibáñez y B. Vicent (coord.), Refugiados, exiliados y re-
tornados en los mundos ibéricos (siglos XVI-XX), Fondo de Cultura Económica, Madrid 2018, 175-
194; ID., “Felipe II y el arzobispo Juan de Ribera ante la evangelización de los moriscos valencia-
nos”, en L.A. Ribot García (coord.), La monarquía de Felipe II a debate, Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid 2000, 405-428; ID., “El arzobis-
po Santo Tomás de Villanueva y los moriscos valencianos. Juntas, memoriales y mixtificaciones”, en 
P. Fernández Albaladejo, V. Pinto Crespo y J. Martínez Millán (coord.), Política, religión e inquisi-
ción en la España moderna, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid 1996, 107-128; R. BENÍTEZ 
SANCHEZ BLANCO – E. CISCAR, “La Iglesia ante la conversión y expulsión de los moriscos”, en 
Historia de la Iglesia en España, IV, BAC, Madrid 1979, 255-310. 
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pérdida de mano de obra por la salida de sus vasallos. Sin duda, el duque 
de Lerma y su influjo sobre el monarca contribuyó a dar forma a estas 
condiciones de la expulsión decretada finalmente en septiembre de 1609. 
El valido conocía perfectamente Valencia, era marqués de Denia y había 
sido virrey pocos años antes; era primo del Duque de Gandía y del Du-
que del Infantado. Conocía pues, los problemas financieros de la nobleza 
y las consecuencias que tendría para ella el extrañamiento. 

La decisión fue rápidamente aplicada en Valencia donde Ribera 
ordenó a los párrocos que tuviesen descubierto el Santísimo en las igle-
sias y monasterios y que se hiciesen oraciones públicas por el acierto del 
edicto de expulsión. Después de los de Valencia fueron expulsados los 
del resto de España. 

El informe del arzobispo Aliaga de 1617 habla de despoblación de 
391 lugares que abarcaban 181 parroquias con 17.086 casas. Multipli-
cando éstas por el coeficiente de 4’5 nos da 76.887 expulsados moriscos 
de la diócesis.15 

Los méritos del Patriarca Ribera, en fin, se basan en la habilidad 
del prelado para sumergir la archidiócesis en los dictados de Trento sin 
provocar graves altercados con instituciones políticas, eclesiales y cultu-
rales. El presente trabajo quiere constatar la vitalidad cultural y eclesial 
que impuso el Patriarca Ribera basándose en la aceptación de numerosas 
fundaciones culturales y religiosas a lo largo de la geografía diocesana 
como se constata a través de diversas fuentes como el Nomenclator del 
archivero e historiador José Sanchis Sivera16 que permite, en muchos ca-
sos, subsanar la pérdida de datos que venían recogidos en los volúmenes 
perdidos de las visitas pastorales. 

Los grandes pintores de su tiempo –el Greco, el Divino Morales, 
Ribalta y Sariñena, entre otros– nos han dejado el rostro verdadero del 
personaje, mezcla de noble porte como correspondía a sus orígenes fami-
liares con un profundo talante espiritual, conocimiento abrumador de la 
Sagrada Escritura y de los Santos Padres. 

Elogiando la santidad del Patriarca y el culto del colegio por él 
fundado, Baltasar Gracian decía en su Discreto: “Hasta una santidad ha 
de ser aliñada, que edifica al doble cuando se hermana con una religiosa 
urbanidad”. Y Batllori añade: “Ese Sacro Colegio del Corpus Christi y 

__________ 
15 V. CÁRCEL ORTÍ, Breve historia..., 95. 
16 J. SANCHIS SIVERA, Nomenclator geográfico eclesiástico de la diócesis de Valencia. 
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ese culto suntuoso de su capilla [...] perdurando hasta nuestros días, han 
perpetuado la memoria del eximio Patriarca”.17 

La historiografía trata de desarrollar su doble faceta de político y 
de santo pero en realidad respecto a la primera hay que decir que no tuvo 
aspiraciones políticas en Valencia puesto que sólo ejerció el cargo de vi-
rrey entre el 3 de diciembre de 1602 y el 23 de diciembre de 1603 y su 
cargo de canciller en el Estudio no le otorgaba tampoco un papel desta-
cado de intervencionismo, tampoco se implicó en asuntos con la justicia, 
ni con el Santo Oficio y más bien Ribera se caracteriza por la reforma de 
la vida eclesial valentina. 

Juan de Ribera se dedicó inmediatamente al llegar a sus sacerdotes. 
Jamás los atacó sino que los incitó a la virtud con excelente doctrina y 
santos ejemplos. En la parroquia de Santo Tomás Apóstol se celebraron 
las primeras reuniones del nuevo arzobispo con sus presbíteros durante 
la cuaresma de 1569. Estos encuentros los acompañó de una actividad 
legislativa sin precedentes. El Patriarca convocó siete sínodos. En ellos 
profundizó sobre diversos aspectos de la administración y registro de los 
sacramentos en las parroquias pero lo que más orgullo le produjo, según 
confesó a Felipe III, fue la mejora en la espiritualidad de sus sacerdotes 
en cuanto a la celebración eucarística y sus conocimientos teológicos y 
en particular de las Escrituras: “Señor, mis clérigos viven como teatinos 
reformados y, aunque no son muchas sus rentas, viven como pequeños 
obispos”.18 Para consolidar estos logros para las futuras generaciones 
fundó bajo el patrocinio del monarca la Real Capilla del Corpus Christi y 
el Real Colegio-Seminario del Corpus Christi. 

En cuanto al clero regular también destaca Ribera por su celo 
reformador. Inició con los Mercedarios del Puig y siguió con las agusti-
nas canonesas de San Cristóbal de Valencia, adelantándose al edicto 
general dado por el papa Sixto V en 1574 para la reforma de los monas-
terios femeninos de España. Cortó a rajatabla abusos en la vida comuni-
taria, impuso la observancia regular y dictó normas sobre locutorios, 
cartas, visitas, confesiones, etc., de las religiosas de clausura. El éxito de 
San Cristóbal le animó a fundar las Agustinas Descalzas. En 1593 se 
ocupó de los Mínimos, y más tarde de los Cistercienses, Dominicos, 
Servitas, Agustinos Descalzos y Recoletos, Franciscanos y Carmelitas 

__________ 
17 Ver M. BATLLORI, Les reformes religioses al segle XVI, VI, Biblioteca d’Estudis i Inves-

tigacions, Tres i Quatre, Barcelona 1996. 
18 V. CÁRCEL ORTÍ, Breve historia..., 86. 
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Descalzos. Además fundó la provincia capuchina de la Sangre de Cristo 
y las Agustinas Descalzas.19 

5. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LA DIÓCESIS VALENTINA EN EL 
TRÁNSITO DE SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA A SAN JUAN DE 
RIBERA: RECTORÍAS, PARROQUIAS Y OTRAS FUNDACIONES 
RELIGIOSAS 

La profesora Mª. Milagros Cárcel Ortí nos presentó recientemente 
una detallada fotografía del estado de la archidiócesis valentina en los 
años de Juan de Ribera con la intención de describir el aparato eclesial 
que le auxilió en su tarea evangelizadora y pastoral para el gobierno dio-
cesano.20 La desaparición de los fondos documentales referentes a las vi-
sitas pastorales del Patriarca Ribera acaecida durante la Guerra Civil 
Española, hace que la obra de Sanchis Sivera,21 constituya una aportación 
de gran valor para el acercamiento a la historia de la archidiócesis valen-
tina desde los años de la Reconquista con Jaime I hasta comienzos del 
siglo XX. 

Los datos recogidos en el citado estudio, reflejan la relación de las 
poblaciones en su gradación desde gran ciudad hasta lugares, figurando 
en cada caso el tipo de institución religiosa establecida (parroquia, con-
vento, ermita, cofradía) y su advocación; acompañado todo ello de datos 
demográficos significativos de la realidad morisca y cristiano vieja, con-
tando con las imprecisiones estimativas características del periodo de-
mográfico pre-estadístico, es decir, señala el número de casas por 
población, teniendo que aplicar un índice sobre el cual no hay acuerdo 
entre los demógrafos y que además puede variar en función a otra serie 
de variables de lugar, tiempo, año.22 

Con todo, los datos permiten sacar algunas conclusiones sobre la 
distribución de la población sobre el solar valenciano y justificar las in-
tenciones del Consejo de Estado en 1608 en relación a la forma de asen-
tamiento de los moriscos y los cristianos viejos en los diferentes núcleos 

__________ 
19 V. CÁRCEL ORTÍ, Breve historia..., 87. 
20 Mª.M. CÁRCEL ORTÍ, “Organización de la archidiócesis de Valencia...”, 93-155. 
21 J. SANCHIS SIVERA, Nomenclator geográfico eclesiástico de los pueblos de la diócesis de 

Valencia, Imp. M. Gimeno, Valencia 1922. 
22 T. HALPHERIN DONHI, “Evolución de la población”, en Un conflicto nacional..., 45-50. 
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de población, en aras de mayor eficacia pastoral y salvaguarda de la paz 
en el territorio.23 

En cuanto a los datos reflejados en los tiempos de santo Tomás de 
Villanueva a san Juan de Ribera, la archidiócesis aparece dividida en 25 
arciprestazgos con desigual tratamiento, mientras unos están muy docu-
mentados, en otros se observan deficiencias. Las advocaciones de los 
templos parroquiales, ermitas y demás fundaciones religiosas que recoge 
el autor, se han conservado hasta la actualidad. Otras informaciones de 
interés reflejadas por el autor del Nomenclátor se refieren a característi-
cas de cada población: marco físico, dificultades y características del cul-
to, distinción entre parroquia y lugares anejos, fundación de casa abadía, 
etc, datos que debieron ser anotados en las antes mencionadas visitas 
pastorales y que se han perdido salvo algunas noticias fragmentarias que 
se conservan.24 

El Nomenclátor nos presenta cuatro etapas en el devenir de la 
estructura diocesana respecto al periodo que nos ocupa en el presente 
estudio: 

1. El plan de las rectorías de moriscos iniciado en 1535 y que 
supone para muchos lugares la fundación de su iglesia, bien 
aneja de otra o con invocación propia, que trataba de imprimir 
un sentido de comunidad entre cristianos viejos y nuevos conver-
tidos. Inician su tarea reacondicionando mezquitas para el culto 
cristiano y los presbíteros desarrollan un acercamiento al lengua-
je y costumbres del pueblo, presentándose el mensaje cristiano e 
infundiendo en la población cristiano vieja un sentimiento de 
acogida y tolerancia que en realidad no será nunca sincero pues 
en el ánimo de los cristianos viejos no estaba la integración total 
de igual a igual. 

2. Las visitas iniciadas por santo Tomás de Villanueva cuajan 
sobre todo en el primer gran proyecto de remodelación parro-
quial de 1547 que nos presenta el Nomenclátor como algunas 
rectorías que nacieron dependientes de otros institutos, se erigen 
como parroquia independiente. También vemos nacer nuevas pa-
rroquias en poblaciones que no tenían iglesia propia y los fieles 
habían estado desplazándose a otras poblaciones para asistir a los 

__________ 
23 Biblioteca Colegio Corpus Christi [= BCCCH], arm. I, est. 6, leg. 8, doc. 63, Valencia 22 

noviembre 1608. 
24 Mª.M. CÁRCEL ORTÍ – J. TRENCHS ODENA, “Una visita pastoral...”, 71-81. 
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oficios religiosos. Las capillas instaladas en castillos quedan 
vaciadas de culto público y quedaron como oratorios privados 
trasladándose el culto del pueblo a estas nuevas fundaciones. 

3. La remodelación más decisiva y generalizada se produjo con las 
visitas y trabajos en tiempo de Juan de Ribera, especialmente el 
Nomenclátor desarrolla su plan de 1574, cuando al igual que su 
predecesor, el santo agustino, Ribera creó nuevas parroquias y 
reestructuró buena parte de las ya existentes. Insistió mucho el 
prelado en la edificación de nuevos templos, mandando derribar 
las antiguas mezquitas que se habían adaptado al culto cristiano 
y sobre esos solares reedificar, ampliando el espacio, el nuevo 
templo cristiano. El Nomenclátor pone de manifiesto el efecto de 
las visitas pastorales de Ribera por las diversas parroquias tra-
tando de conocer las distintas realidades y problemas como los 
problemas de culto, las distancias que la población debía recorrer 
para asistir al culto, destaca también esta fuente documental los 
efectos que la presencia de determinadas órdenes religiosas te-
nían sobre las poblaciones en las que se asentaban. El Nomenclá-
tor deja constancia del compromiso del prelado con las diversas 
comunidades parroquiales asistiendo cuando se le requería como 
en la colocación de la primera piedra de un nuevo templo parro-
quial o acudir a predicar en los tiempos litúrgicos fuertes de Ad-
viento, Navidad, Cuaresma o Pascua, bendecir la fundación de 
una nueva comunidad religiosa, de una cofradía, etc. 

4. Finalmente a través del Nomenclátor también podemos rastrear 
el importante impulso que da, sobre todo Juan de Ribera a la 
fundación de nuevos monasterios de órdenes religiosas en las úl-
timas décadas del siglo XVI y comienzos del XVII. Las funda-
ciones venían a satisfacer a ambas partes, por un lado a los 
generales y provinciales de las distintas comunidades religiosas 
que deseaban su expansión por los distintos territorios y por otro 
a los prelados y pueblo que se alegraban de los efectos benefi-
ciosos, tanto para el culto como para la caridad y suponían un 
importante apoyo a la tarea pastoral y evangelizadora desarrolla-
da por los párrocos de las poblaciones. Los distintos carismas de 
las diversas comunidades permitían atender a diversos frentes 
vulnerables necesitados de intervención como los pobres, ende-
rezar a mujeres de mal vivir, rescate de cautivos, catequesis de 
jóvenes, oración contemplativa. 
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En Valencia ciudad desde los años de la Reconquista comenzaron 
a establecerse diversas órdenes religiosas, algunas de las más representa-
tivas son: 

- Siglos XIII-XV: Santo Domingo (1238); Monjas de Santa Mª. 
Magdalena (1240); San Francisco, Observantes (1238); Santa Ma-
ría de Jesús, Observantes (1428); Monjas de la Puridad (1239); La 
Transfiguración (1281); San Vicente La Roqueta (1255); Nuestra 
Señora Gratia Dei (1260); Nuestra señora de la Merced (1238); 
Nuestra Señora del Remedio (1243). Religiosas de clausura: Puri-
dad y San Jaime (1250); San Agustín (1300); Nuestra Señora del 
Socorro (1503); Monjas de la Trinidad (1445); Santa Catalina de 
Siena (1491); Monjas de Jerusalén (1500). 

- Siglo XVI-1611: La Esperanza (1509); Santa Tecla y San José 
(1520); San Fulgencio (1536); Mínimos, San Sebastián (1536); Je-
rónimos, San Miguel de los Reyes (1546). Monjas de clausura: 
San José y Santa Tecla (1558); Encarnación del Verbo (1561); 
Franciscanos recoletos, La Corona de Cristo (1563); San Joaquín 
y Santa Ana (1564); Descalzos, San Juan Bautista (1574); Capu-
chinos, Sangre de Cristo (1596), Siervas de María: Nuestra Señora 
pie de la Cruz (1597); Capuchinas Santa Clara (1609); San José 
(1609); Santa Mónica (1603); San Gregorio (1600); Agustinas 
Descalzas, Santa Úrsula (1605); Capuchinas, Santa Clara (1606). 

Los 25 arciprestazgos en que se dividía la archidiócesis en los 
años que nos ocupan eran: Albaida, Alberique, Alcoy, Alcira, Callosa 
de Ensarriá, Carlet, Cocentaina, Chiva, Denia, Enguera, Gandía, Jara-
fuel, Játiva, Jijona, Líria, Moncada, Onteniente, Pego, Sagunto, Sueca, 
Torrente, Valencia, Villahermosa, Villajoyosa y Villar del Arzobispo. 

6. LA ARCHIDIÓCESIS EN LOS AÑOS PREVIOS A LA LLEGADA DE SAN 
JUAN DE RIBERA 

La información del Nomenclátor aparece organizada por arcipres-
tazgos. Las noticias del reparto de los establecimientos religiosos en la 
geografía diocesana viene marcado por el plan de rectorías de moriscos 
diseñado en 1535 y las diversas disposiciones de las Cortes del Reino 
reunidas en los años 40 a 60 en relación a la instrucción de los moriscos 
y la cura pastoral de las distintas poblaciones. El arzobispo santo Tomás 
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de Villanueva cuando llegó a Valencia en 1545 consideró prioritario 
seguir profundizando en la acomodación de la diócesis a las necesidades 
pastorales de cristianos viejos y nuevos convertidos hasta el punto que 
desistió de su participación en el Concilio de Trento al cual fue llamado. 
También se especula si su renuncia fue por motivos de salud. 

En el arciprestazgo de Albayda destaca que la localidad de Beni-
colet permaneció anejo a la población de Luchente hasta 1535 atendido 
el culto por la comunidad de frailes de Santo Domingo de dicha pobla-
ción. En Benigánim en 1535 se crea una rectoría para moriscos con 
anejos de Bellús, Guadasequies, Benisuera, Sempere y Alfarrasí. En 
1541 Alfarrasí se desmembra de Benigánim. En Benisoda en 1535 se 
erige otra rectoría. En Bufalí en 1535 se erige otra rectoría. La rectoría 
que había en Carrícola se fundió en 1535 con Belgida. Castellón de Ru-
gat que era aneja de Pobla del Duc, se erige en 1535 en parroquia inde-
pendiente. En Cuatretonda existía una parroquia antigua siempre 
habitada por cristianos viejos. Guadasequies era aneja a la rectoría de 
Sempere desde 1535. En la localidad de Luchente existía desde el siglo 
XV el convento de dominicos que se dedicó a la instrucción de moriscos. 
Montaverner era anejo de Albaida hasta que en 1535 se erige en rectoría 
independiente y poco después en parroquia independiente. Montichelvo 
era anejo de Pobla del Duc y desde 1534 se erige en parroquia indepen-
diente. Ollería era anejo de Ayelo y en 1535 se erige en rectoría y en 
1564 en parroquia y obtiene voto en Cortes. Otos era anejo de Belgida. 
La localidad de Pinet ayuda a la pastoral con moriscos que desarrollaba 
el monasterio de Luchente. Rugat anejo de Ayelo. En Salem se erige en 
1534 una rectoría de moriscos. Sempere anejo de Benigánim hasta que 
en 1541 se erige en parroquia independiente. Terrateig anejo de Pobla 
del Duc hasta que en 1534 se erige en parroquia independiente. Antella 
era anejo de Cárcer. Benimuslem en 1535 se erige en rectoría y poco 
después en parroquia. Cotes anejo de Cárcer hasta que en 1535 se erige 
en parroquia independiente. Masalavés en 1537 se le otorga el título de 
Villa Real, fue aneja de Alcira y en 1534 se crea una rectoría. Puchol era 
anejo a la vicaría perpetua de Alcira y se edifica una iglesia. En Puebla 
Larga se edifica una iglesia de nueva planta a comienzos del siglo XVI. 
Sellent aneja de Játiva en 1535 se erige en parroquia independiente. Tous 
en 1535 se erige en rectoría dándosele el anejo de Terrabona. En Villa-
nueva de Castellón que antes se llamaba Castellón de Játiva, existe una 
iglesia edificada de tiempos de Jaime I. 
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En el arciprestazgo de Alcira destaca que Guadasuar era anejo de 
Alcira y que tenía su propia iglesia. Jara fue despoblado de Valldigna y 
se sabe que fue anejo de Simat. Llaurí se erige en 1535 en rectoría y po-
co después en parroquia independiente. Montortal fue anejo de Alcudia 
de Carlet hasta que en 1535 se erige en parroquia independiente. Resa-
lany anejo de Alcira hasta que en 1535 se erige en parroquia indepen-
diente. En Villanueva de Alcira el núcleo moro se dispersa tras la 
reconquista y en 1534 se funda parroquia independiente. 

En el arciprestazgo de Callosa de Ensarriá destaca que Beniarda, 
era aneja a Guadalest y que en 1535 se funda rectoría y poco después pa-
rroquia. En Benisa en 1535 se funda rectoría de moriscos y luego se 
convirtió en parroquia independiente. En Callosa de Ensarriá se funda 
rectoría de moriscos en 1535 y luego parroquia independiente. En Castell 
de Castells que era anejo de Bolulla, en 1535 se crea parroquia indepen-
diente. Facheca se describe como anejo de la iglesia en el Valle de Ceta 
y Famorca, anejo de Facheca se hizo luego parroquia independiente.En 
Guadalest existía parroquia propia desde 1369. En Taberna se menciona 
una mezquita que se adaptó al culto cristiano y que había un castillo. 

En el arciprestazgo de Carlet destaca que en Benimodo en 1535 se 
erige una rectoría de moriscos. Carlet tiene parroquia propia con el anejo 
de Benimodo. En Catadau se crea en 1535 una rectoría de moriscos. En 
Llombay se funda en 1329 una parroquia bajo la advocación de la Santa 
Cruz y en 1545 se funda el convento. Montserrat era anejo de Turís y en 
1535 se funda rectoría de moriscos. Montroy era anejo de Turís y en 
1535 se crea parroquia independiente. Real de Montroy era anejo de Tu-
rís y en 1535 se crea parroquia independiente con anejos de Montroy y 
Montserrat. 

En el arciprestazgo de Cocentaina destaca la población de Balones 
que contaba con iglesia del castillo en el Valle de Ceta. En Benasau en 
1535 se funda rectoría de moriscos. En Beniafé se erige en 1535 una recto-
ría de moriscos. En Beniatjar se erige en 1535 una rectoría de moriscos. 
En Benifallín en 1535 se erige parroquia independiente. En Benilloba, 
anejo de Penáguila hasta que en 1535 se erige en parroquia indepen-
diente. En Benimarfull se funda en 1535 una rectoría de moriscos. En 
Catamarruch se crea en 1535 una rectoría de moriscos. En Cocentaina se 
crea en 1535 una rectoría de moriscos. Gayanes se erige en 1535 en una 
parroquia independiente. En Muro de Alcoy que era anejo de Cocentai-
na, en 1535 se funda parroquia independiente. Planes en 1535 se erige en 
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parroquia independiente. En Villanueva de Cocentaina tras la Recon-
quista se habilita una mezquita en los arrabales de Cocentaina conocido 
como barrio de la morería. 

En el arciprestazgo de Chiva destaca que en Cheste se funda en 
1535 una rectoría de moriscos. En Chiva existía una iglesia cristiana 
desde el siglo XIV y la mezquita se convirtió en templo cristiano donde 
se empezaron a bautizar moros. En Dos Aguas se funda en 1535 una rec-
toría de moriscos. En Godelleta que era aneja de Chiva. En 1547 se fun-
da una rectoría de moriscos. En Otanell, anejo de Dos Aguas, se funda 
en 1535 una rectoría acondicionando para el culto cristiano la antigua 
mezquita. Siete Aguas, en 1547 se desmembraron Macastre, Alborache y 
Gátova. 

En el arciprestazgo de Denia destaca que en Beniarbeig en 1535 se 
crea rectoría de moriscos y en 1547 se erige en parroquia independiente. 
Denia tiene noticias de la presencia cristiana desde tiempo de los roma-
nos. Durante el mandato de los visigodos llegó a ser sede episcopal. En 
1534 se fundó una rectoría de moriscos. En Gata, anejo de Denia, en 
1535 se funda parroquia independiente. Jalón cuenta con una iglesia edi-
ficada sobre el solar de una antigua mezquita. En Jávea se describe un 
complejo que une un templo con oficios religiosos y una fortaleza para 
defensa ante la amenaza de los piratas corsarios. Mirarrosa en 1535 se 
funda parroquia independiente. Ondara, anejo de Denia, desde 1544 se 
funda parroquia independiente con anejos de Benidoleig y Pamis. Pedre-
guer, anejo de Denia, en 1544 se funda parroquia independiente otorgán-
dole el anejo de Matoses. Rafol de Almunia, anejo de Denia en 1535 se 
erige en parroquia independiente. Senija, anejo de Benisa, en 1535 se crea 
rectoría de moriscos. Setla, anejo de Denia, en 1535 pasa a ser anejo de 
Vergel. Vergel desde 1544 se funda parroquia independiente. 

En el arciprestazgo de Enguera destaca que en Bicorp, aneja a 
Navarrés, en 1535 se funda una rectoría de moriscos. Bolbaite que era fi-
lial de Chella, en 1535 se funda parroquia independiente. Estubeny, 
anejo a la Colegiata de Xátiva, en 1535 se funda una rectoría de moriscos. 
Mogente en 1564 se funda convento. Montesa en 1547 recibe el privile-
gio de villa y el castillo alberga al prior y monjes de la orden de Monte-
sa. Quesa, anejo de Navarrés, en 1535 se funda parroquia independiente. 

En el arciprestazgo de Gandía destaca que en Beniarjó, anejo de 
Gandía, en 1535 se crea rectoría y poco después parroquia independien-
te. Benifla, anejo de Oliva, en 1535 se funda parroquia independiente. 
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Beniopa, aneja de Gandía, en 1535 se funda parroquia independiente. 
Benipeixcar, aneja de Gandía, en 1535 se erige en parroquia indepen-
diente con el anejo de Benirredrá. Benirredrá, aneja de Gandía, en 1535 
se funda rectoría de moriscos. Cais en 1535 se fundan rectorías de mo-
riscos de la Font y Reconchent. Castellonet Conquista, anejo a Palma. 
Sus necesidades de culto se cubrían por monjes del convento de San Je-
rónimo de Cotalva. Daimuz, anejo de Gandía, en 1535 se crea rectoría de 
moriscos junto a Miramar. Luego se funda parroquia independiente. 
Gandía por bula de 1499 se erige en iglesia colegial y de 1500 a 1507 se 
realizan obras de remodelación de la Iglesia. Jaraco, anejo de Gandía, en 
1535 se erige en rectoría de moriscos con obligación de asistir a las pro-
cesiones de culto religioso de Gandía. Jeresa, anejo de Gandía, en 1535 
se funda rectoría de moriscos y poco después queda como parroquia in-
dependiente. Miramar en 1535 se erige rectoría de moriscos. Oliva en 
1534 se erigen dos rectorías de moriscos, siendo San Roque la más anti-
gua. Piles, anejo de Gandía, en 1535 se erige rectoría de moriscos. Ra-
felcofer, anejo de Oliva, en 1535 se erige en rectoría de moriscos y luego 
parroquia independiente. Real de Gandía, anejo a la colegiata de Gan-
día, en 1535 se funda rectoría de moriscos. Villalonga en 1535 se funda 
rectoría de moriscos. 

En el arciprestazgo de Jarafuel destacan las poblaciones: Cortes de 
Pallás, en 1547 se funda rectoría de moriscos y después parroquia indepen-
diente. Jalance, anejo a Jarafuel, en 1535 se funda rectoría de moriscos. Te-
resa de Cofrentes, anejo de Jarafuel, en 1535 se funda rectoría de moriscos. 

En el arciprestazgo de Játiva destacan las poblaciones: Ayacor, 
anejo a la Colegiata de Játiva. Barcheta, anejo a la colegiata de Játiva. 
Canals en 1536 se erige en parroquia independiente. Genovés en 1535 se 
funda rectoría de moriscos. Játiva sobre la antigua mezquita se edifica 
iglesia cristiana por orden de Jaime I y se declara Colegiata por el papa 
Benedicto XIII en 1408. Llosa de Ranes, anejo de Játiva, en 1535 se 
funda rectoría de moriscos y poco después parroquia independiente. No-
vele en 1535 se erige rectoría de moriscos. Rafelguaraf, anejo de Énova, 
en 1535 se erige rectoría de moriscos. Rotglá, anejo de Játiva, en 1535 se 
erige rectoría de moriscos. Torre de Lloris, anejo de Játiva en 1535 se 
funda como parroquia independiente. Villanueva de Játiva, anejo a la 
Colegiata de Játiva, en 1535 se funda parroquia independiente. 

En el arciprestazgo de Líria destaca Benaguacil que con santo 
Tomás de Villanueva se funda una rectoría de moriscos. Benisanó, anejo 
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de Líria, en 1547 se funda parroquia independiente. Marines, anejo de 
Olocau, en 1535 se funda rectoría de moriscos y poco después parroquia 
independiente. Olocau desde 1535 se funda parroquia independiente. Pe-
dralva, anejo de Villamarchante, en 1547 se funda parroquia indepen-
diente con el anejo de Bugarra. Puebla de Vallbona en 1535 se funda 
rectoría de moriscos. 

En el arciprestazgo de Moncada destaca Godella donde en 1550 la 
antigua ermita de Nuestra Señora de los Ángeles se convierte en iglesia 
aneja a Moncada. En Manises se tiene constancia de que Vicente Ferrer 
predicó a mahometanos. En Mirambell se habilitó la mezquita para la 
iglesia de culto cristiano. En Moncada destaca la cofradía de Nuestra 
Señora de los Desamparados fundada en 1481. En Museros se mencio-
na en el Nomenclator la existencia de una alquería cedida por carta 
puebla a la Orden de Santiago que edificó un complejo de castillo, 
horno para pan y una iglesia fundada en 1415. En Paterna también se 
menciona la constancia de la predicación de Vicente Ferrer. 

En el arciprestazgo de Onteniente destacar que en la localidad de 
Bocairente en 1546 se le concedió pila bautismal. En Fuente La Higuera 
se inicia en 1547 la construcción de un templo parroquial. En Onteniente 
la iglesia está dedicada a la Ascensión de la Virgen María. 

En el arciprestazgo de Pego destaca Benimasot, anejo de Benirrama 
que en 1535 se funda parroquia independiente. En Benimeli, anejo de 
Denia, en 1535 se funda rectoría de moriscos. En Benitaya en 1535 se 
erige rectoría de moriscos. En Campell en 1534 se erige rectoría de mo-
riscos y poco después en parroquia independiente. Castello en 1535 
consta como anejo a la rectoría de Favara y en 1547 deja de ser anejo de 
Pego. Murla en 1535 se erige en parroquia independiente. Orba, anejo de 
Murla, en 1534 se erige rectoría de moriscos y poco después en parro-
quia independiente. Parcent en 1529 sufre un ataque de piratas y en 1534 
se erige parroquia independiente. En Patró en 1535 se erige rectoría de 
moriscos. Rafalet, anejo de Patró. 

En el arciprestazgo de Sagunto, Alfara de Torres-Torres en 1547 
se erige en parroquia independiente de Torres-Torres. En Benavites en 
1535 se funda rectoría de moriscos. En Benifairó de les Valls en 1536 se 
erige parroquia independiente. En Cuart de Sagunto en 1535 se funda rec-
toría de moriscos. En Cuartell, anejo de Cuart de Sagunto, en 1547 se edi-
fica la iglesia de la villa. En Estivella, anejo de Sagunto, en 1535 se crea 
parroquia independiente con el anejo de Beselga. Faura, anejo de Sagunto, 
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en 1535 se funda rectoría de moriscos y poco después parroquia. En 
Gátova, anejo de Olocau, en 1535 se funda rectoría de moriscos con los 
anejos de Marines y Torres-Torres. Gilet, anejo de Sagunto, en 1533 se 
funda parroquia independiente. En Masamagrell en 1471 se había funda-
do el convento de San Onofre por los padres dominicos del cual llegó a 
ser prior san Luis Bertrán. En Náquera, anejo de Torres-Torres, en 1535 
se fundó parroquia independiente con el anejo de Serra. Petrés, mayorita-
riamente de población mora, siempre conservó capilla de culto cristiano 
en el castillo y en 1535 se funda parroquia independiente. Portaceli, anejo 
de Serra, en 1325 se inicia la iglesia de lo que llegaría a ser el complejo 
de la Cartuja como complejo religioso, económico y cultural. Puig existe 
un monasterio de Mercedarias desde el siglo XIV hasta finales del siglo 
XVI. Sobre Sagunto el Nomenclátor recuerda que el año 1098 el Cid asis-
tió a misa en la Iglesia de San Juan y que con Jaime I la mezquita mayor 
se transforma en iglesia para culto cristiano. Segart en 1535 anejo de Al-
balat de Sagunto. Serra, anejo de Torres-Torres, en 1535 se erige en pa-
rroquia independiente con los anejos de Náquera y Ria. 

En el arciprestazgo de Sueca destaca Sueca donde desde 1319 la 
orden de Montesa se instala y la hace prosperar al pasar la acequia del 
Júcar y transformarla de secano a regadío. Tabernes de Valldigna en 
1535 se separó de Rafol. 

En el arciprestazgo de Torrente destaca Alcácer como anejo de 
Picassent. Catarroja, anejo de Albal. Paiporta anejo de Alfafar. 

En el arciprestazgo de Valencia destaca que en la ciudad de Va-
lencia desde tiempos de Jaime I influyó la organización por barrios que 
estableció el Llibre del Repartiment que sitúa a los repobladores en la 
ciudad agrupados por origen geográfico, y por otra parte la Ordinatio 
Ecclesiae Valentinae que cita diez iglesias parroquiales en Valencia. Es-
tas diez iglesias recuperaron el culto cristiano en lugares ocupados por 
mezquitas que, por lo general, se habían levantado a su vez sobre anti-
guos templos cristianos, ordenándose en espiral en el espacio intramuros: 
San Salvador, San Esteban, Santo Tomás, San Andrés, San Martín, Santa 
Catalina, San Nicolás, San Bartolomé, San Lorenzo y San Pedro. A estas 
diez se añadieron dos extramuros, la de Santa Cruz y la de San Miguel. Y 
aún las de San Valero en Ruzafa y Santa María del Mar del Grao. Además, 
cabe mencionar Alfara del Patriarca que se compone de un señorío con 
castillo, iglesia, carnicería, tienda, hostal, almazara, molino y tierras 
agrícolas. Benimamet, aneja de Burjassot, en 1536 se funda rectoría de 
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moriscos y poco después en parroquia independiente. Burjassot en 1568 
el cabildo de la catedral de Valencia vende el lugar a Bernardo Simó. 
Campanar, anejo de la parroquia Santa Catalina de Valencia, desde 1507 
se erige en parroquia independiente. Castellar, aneja de la parroquia San 
Andrés de Valencia. Mislata, aneja de la iglesia San Nicolás de Valencia, 
en 1535 se erige en parroquia independiente. Monteolivete, anejo de la 
iglesia de San Valero de Valencia. Ruzafa, existía una iglesia fundada en 
tiempos de Jaime I y cuyo cura tenía la facultad de ocupar el cargo de 
sacristán de la Catedral de Valencia desde 1242. 

En el arciprestazgo de Villahermosa destaca Cirat, anejo de Villa-
hermosa que en 1535 hay constancia de inicio de celebración de bautizos. 
Espadilla en 1535 se erige en parroquia independiente. Fuentes de Ayo-
dar, anejo de Ayodar. Montanejos, anejo de Villahermosa, en 1535 se 
erige parroquia independiente. Paudiel, en 1535 se erige en rectoría de-
pendiente de Cirat. Puebla del arenoso en 1540 se comenzó a edificar 
templo cristiano. Sena, anejo de Bisbilin, en 1535 se erige en parroquia 
independiente. Toga, anejo de Villahermosa, en 1535 se erige en parroquia 
independiente. Torreta, anejo de Énova, en 1535 era anejo de parroquia 
de Manuel. Vallat, anejo de Espadilla. 

En el arciprestazgo de Villajoyosa destaca Benidorm, anejo de 
Polop tenía un templo cristiano al aire libre. Bolulla era una baronía con 
Lugarejos. Relleu en 1535 se erige en parroquia independiente. Sella, 
anejo de Finestrat. 

En el arciprestazgo de Villar del Arzobispo destaca Gestalgar, 
anejo de Chulilla. Losa del Obispo en 1434 se edifica un templo cris-
tiano y en 1550 se instala una capilla de la comunión dedicada a las 
almas. 

7. LA ARCHIDIÓCESIS DE VALENCIA EN LOS AÑOS DEL PONTIFICADO DE 
SAN JUAN DE RIBERA: RECTORÍAS, PARROQUIAS Y FUNDACIONES 
RELIGIOSAS (1568-1611) 

Con Juan de Ribera el Nomenclátor destacó en los diferentes arci-
prestazgos los beneficiosos efectos para la vida diocesana que trajo el 
plan de remodelación parroquial de 1574, fecha del más ambicioso plan 
de adecuación del territorio a las necesidades pastorales que exigía el 
Concilio de Trento. 
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Juan de Ribera visitó varias veces numerosas localidades de la 
diócesis buscando adaptar el culto a las necesidades reales de cada 
población tratando de facilitar el mejor acceso de la población al culto 
dominical, sacramentos y demás iniciativas pastorales cotidianas. 

Las visitas permitieron al prelado recabar información para sus 
informes de visitas “ad limina” que periódicamente debían tener los pre-
lados de los distintos territorios diocesanos con el papa. Juan de Ribera 
se sabe que no viajó a Roma personalmente y que remitió los informes al 
Santo Padre a través de procuradores. 

En el arciprestazgo de Albaida destaca Alcudia de Salem que 
había tenido iglesia y que desapareció tras la expulsión de los moriscos. 
En Alfarrasí la iglesia tenía la advocación de la Virgen María. Aljof tenía 
una iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. En Bélgida en 1574 se 
erige en parroquia independiente bajo la advocación de San Lorenzo. 
Benicolet existe la iglesia de San Juan Bautista. En Benigánim la iglesia 
bajo la advocación de San Miguel y se funda un convento y en 1602 ob-
tiene título y derechos de villa real. En Benisoda se mandó reconstruir la 
iglesia en 1574 y estaba bajo la advocación de San Sebastián. En Bufalí 
en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación de Nues-
tra Señora del Loreto. En Carrícola se erige en parroquia independiente 
como iglesia de San Miguel. En Castelló de Rugat existe la iglesia de los 
Santos Juanes. Cuatretonda recibe el título de villa por privilegio de 
1587 con la iglesia de Santos Juanes. En Luchente existe el monasterio 
de Corpus Christi. En Montaverner existe la iglesia de San Juan y San-
tiago. En Montichelvo la iglesia de Santa Ana. La Ollería en 1583 obtie-
ne el título de universidad y la iglesia recibe la advocación de Santa 
María Magdalena. En Otos en 1574 se erige la iglesia de Santa Bárbara 
en parroquia independiente y se manda edificar otra bajo la advocación 
de San Agustín. En Pinet un dominico atendía las necesidades religiosas 
de la población en la iglesia de San Pedro Apóstol. En Puebla del Duc en 
1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación de Asun-
ción de Nuestra Señora con anejos de Castelló de Rugat, Ayelo y Terra-
teig. En Rugat en estos años se mandó construir una iglesia bajo la 
advocación de Nuestra Señora de Gracia. Salem se erige en 1574 como 
parroquia independiente bajo la advocación de Nuestra Señora. En Sem-
pere existe la iglesia de San Pedro apóstol. En Terrateig existe la iglesia 
de San Juan Bautista. 
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En el arciprestazgo de Alberique destaca Alcántara con la iglesia 
de Inmaculada Concepción. Antella en 1574 se erige en parroquia inde-
pendiente bajo la advocación de Purísima Concepción. En Beneixida en 
1574 existe la Iglesia de la Virgen María. En Benimuslem existe la igle-
sia de la Purísima. En Cotes existe la iglesia de San Miguel arcángel. En 
Gabarda existe la iglesia de San Antonio Abad. Masalaves se erige en 
parroquia independiente bajo la advocación de San Miguel y Santa Ma-
ría Magdalena. En Puchol existe la iglesia de San José. En Puebla Larga 
se fundan las cofradías de Minerva y del Rosario, existe la parroquia ba-
jo la advocación de San Pedro. En Sellent existe la iglesia de Nuestra 
Señora. En Señera se erige en parroquia independiente bajo la advoca-
ción de Santa Ana. En Tous existe la iglesia de San Miguel. Villanueva 
de Castellón en 1587 adquiere la categoría de villa y la iglesia tiene la 
advocación de Asunción de Nuestra Señora. 

En el arciprestazgo de Alcoy destaca la fundación en Alcoy en 1598 
del convento del Santo Sepulcro de Agustinas Descalzas de clausura. 

En el arciprestazgo de Alcira destaca Alcira con el convento de 
Santa Lucía y Santa Bárbara. En Alfondech (Favareta) iglesia de la Vir-
gen María. En Algemesí en 1574 obtiene título de Universidad y en 1608 
representación en Cortes, existe la Iglesia de Jaime Apóstol y Nuestra 
Señora Sal. En Benifairó de Valldigna existe la iglesia de San Juan 
Evangelista. En Benifarax en 1574 se erige parroquia independiente de 
Alberique. Carcagente en 1571 consta la existencia de parroquia bajo la 
advocación de Asunción de Nuestra Señora y en 1576 adquiere la villa la 
categoría de Universidad. En Corbera existe iglesia bajo la advocación 
de San Cristóbal. En Guadassuar existe iglesia bajo la advocación de San 
Vicente Mártir y en 1581 se le otorga el privilegio de villa. En Jara en 
1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación de Santa 
Ana. En Llauri la iglesia bajo la advocación de Purísima Concepción. En 
Montortal existe iglesia de la Purísima Concepción. En Resalany existe 
iglesia de Inmaculada Concepción. En Villanueva de Alcira existe iglesia 
de San Juan Bautista. 

En el arciprestazgo de Callosa de Ensarriá destaca Alfofra con 
iglesia dedicada a Nuestra Señora que desde 1574 se erige en parroquia 
independiente. Algar en 1574 se anexiona a Callosa de Ensarriá. En Be-
niarda existe iglesia de San Juan Bautista. En Benisa existe iglesia de 
San Pedro. En Callosa de Ensarriá existe iglesia de San Juan Bautista. En 
Castell de Castells existe la iglesia de Santa Ana que se le dan dos anejos 
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de Villa y Ayalt. Cuatretondeta en 1574 tiene iglesia propia de Santa 
Ana aneja a Balones. Facheca en 1574 se erige una parroquia indepen-
diente. En Famorca existe la iglesia de San Cayetano. En Guadalest se 
describe el castillo y 16 anejos que se agruparon en cuatro parroquias, la 
iglesia de la villa bajo la advocación de Asunción de Nuestra Señora. 
Moxerques, anejo de Beniarda existe la iglesia de San Juan Bautista. En 
Polop existía una iglesia sin techumbre que Juan de Ribera mandó reedi-
ficar con advocación de San Pedro, mientras se edificaba el culto religio-
so se desarrolló en el castillo. En Taberna se mandó reparar la iglesia 
bajo la advocación de Santa Bárbara y se hizo una casa abadía. 

En el arciprestazgo de Carlet destaca Alcudia de Carlet que contaba 
con el convento de San Pedro de Alcántara fundado el año 1600. Aledua 
en 1574 se erige parroquia independiente bajo la advocación de Santa 
María. En Benimodo en 1574 se derriba la antigua mezquita y en el solar 
ampliando se edifica iglesia cristiana bajo la advocación de Inmaculada 
Concepción. En Carlet también se llevan a cabo reformas en el templo 
bajo la advocación de Asunción de Nuestra Señora. En Catadau existe 
iglesia de San Miguel. En Llombay existe iglesia de Santos Juanes. En 
Montserrat en 1574 se erige parroquia independiente bajo la advocación 
de San Andrés. En Montroy existe la iglesia de San Bartolomé que en 
1574 se erige anejo de Montserrat. En Real de Montroy, Juan de Ribera 
mandó edificar iglesia en los dos anejos, existe iglesia de San Pedro 
Apóstol. 

En el arciprestazgo de Cocentaina destaca Alcocer de Planes que 
en 1574 se menciona como “Alcoceret”, en ese año se desmembró de 
Cocentaina. Almudaina en 1574 se erige en parroquia independiente bajo 
la advocación de San Bartolomé. Balones en 1574 la zona se desmembró 
entre parroquias teniendo una de ellas sede en Balones bajo la advoca-
ción de San Francisco de Asís. Benasau en 1574 se erige en parroquia 
independiente bajo la advocación de San Pedro apóstol. Beniafe en 1574 
se erige en parroquia independiente bajo la advocación de San Roque. 
Benialfaqui en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la advoca-
ción de San Juan Bautista. Beniatjar en 1574 se erige en parroquia inde-
pendiente bajo la advocación de Encarnación de Nuestra Señora. En 
Benifallim existe la Iglesia de San Miguel Arcángel. En Benilloba existe 
la iglesia de la Virgen María y San Jerónimo. En Benimarfull existe la 
iglesia de Santa Ana. En Capaimona en 1574 se manda construir la iglesia 
y la advocación es posterior adoptando el nombre de San Luis Bertrán. 
Catamarruch en 1574 se erige en parroquia independiente dedicada a 
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los Santos Cosme y Damián. En Cetla de Nuñez existe la iglesia de San 
Joaquín. En Cocentaina existe en 1574 parroquia de Asunción de Nues-
tra Señora con una fortificación de 14 torres y castillo con anejos de Fra-
ga y Estaña. En Gayanes existe la iglesia de San Jaime Apóstol. En 
Lorcha existe iglesia de Santa Catalina y Santa Bárbara. En Muro de Al-
coy existe la iglesia de San Juan Bautista. En Planes existe la iglesia de 
Santa María. En Villanueva de Cocentaina entre 1583 y 1591 se rehabili-
ta la iglesia bajo la advocación de San Salvador. 

En el arciprestazgo de Chiva destaca Arborax que en 1574 aparece 
separada de Siete Aguas y la iglesia bajo la advocación de San Jaime. 
Buñol en 1603 pasa de baronía a condado, anejo de Siete Aguas, pasa a 
ser parroquia independiente bajo la advocación de San Pedro y San Pa-
blo. En Cheste se mandó derribar la iglesia y reedificar ampliándose bajo 
la advocación de San Lucas. En Chiva existe la iglesia de San Miguel y 
San Juan Bautista. En Dos Aguas en 1574 se reconstruyó la iglesia bajo 
la advocación de Nuestra Señora, unida al castillo de Matrona y se le 
añadió casa abadía. Godelleta en 1574 se erige en parroquia indepen-
diente bajo la advocación de San Pedro. Macastre se erige en 1574 en 
parroquia independiente bajo la advocación de Santa Bárbara. Otanell en 
1574 se mandó reedificar la iglesia ampliándola y construyendo casa 
abadía. En Siete Aguas existe la iglesia de San Juan Bautista. En Turis 
existe iglesia de la Natividad de la Virgen María. 

En el arciprestazgo de Dénia destaca Alcahali que en 1574 alcanza 
el curato independiente. En Beniarbeig existe iglesia de San Juan Bautis-
ta. En Dénia se funda en 1588 convento de Franciscanos recoletos y 
existe iglesia de la Asunción y del Loreto. En Gata existe la iglesia de 
San Miguel. En Jalón se funda la cofradía de Minerva y existe la iglesia 
de la Natividad de Nuestra Señora. En Jávea hasta 1609 la parroquia era 
atendida por un cura y 11 beneficiados, se erige en pabordía bajo la ad-
vocación de San Bartolomé. En Lliber existe iglesia de Santos Cosme y 
Damián. Llosa de Camacho en 1574 era anejo de Alcahalí, la iglesia bajo 
la advocación de la Gloriosísima Virgen María. En Mirarrosa existe la 
iglesia del Salvador. En Ondara, en 1574 Benidoleig pasó a ser anejo de 
Orba y Juan de Ribera prioriza el culto en la iglesia del castillo bajo la 
advocación de Natividad de Nuestra Señora y Santa Ana. Pedreguer en 
1574 pierde el anejo de Matoses y existe la iglesia de la Santísima Cruz. 
En Rafol de Almunia existe la iglesia de La Epifanía. Senija en 1569 se 
erige en parroquia independiente bajo la advocación de Santa Catalina 
Mártir. En Vergel existe parroquia de Nuestra Señora del Rosario. 
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En el arciprestazgo de Enguera destaca Alcudia de Navarrés en 
1574 se anexionó a Navarrés. Anna en 1574 se erige parroquia indepen-
diente bajo la advocación de Anunciación de la Virgen. Bicorp en 1574 
se erige en parroquia independiente bajo la advocación de San Juan Bau-
tista. En Bolbaite existe la iglesia de San Francisco de Paula. En Clella 
existe la iglesia de Nuestra Señora de Gracia. En Enguera de 1585 a 
1647 se desarrolla la construcción de un nuevo templo parroquial bajo la 
advocación de San Miguel Arcángel. En 1610 sufrió gran despoblamien-
to por la marcha de los moriscos. Estubeny en 1574 se erige en parroquia 
independiente bajo la advocación de San Onofre. En Mogente existe la 
iglesia de San Pedro Apóstol. En Montesa existe la iglesia de Asunción 
de Nuestra Señora. Navarrés en 1574 se erige en parroquia independiente 
bajo la advocación de Asunción de Nuestra Señora. En Quesa existe la 
iglesia de San Antonio Abad. 

En el arciprestazgo de Gandía destaca Almacita con la iglesia de 
Nuestra Señora. Almiserat con la iglesia de Nuestra Señora. Almoines en 
1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación de San Jai-
me. Alquería Nueva en 1574 es anejo de Benirredrá con iglesia de San 
Juan Bautista. Bellreguart en 1574 se erige en parroquia independiente 
bajo la advocación de San Miguel. Beniarjó existe la iglesia bajo la ad-
vocación de San Marcos y en 1574 se produce subdivisión con el anejo 
de Almoines bajo la advocación de San Juan Bautista. Benieto en 1574 
se erige en parroquia independiente bajo la advocación de San José. En 
Beniflá existe la iglesia de San Jaime Apóstol. En Beniopa existe la igle-
sia de Santa María Magdalena. Benipeixcar en 1574 pierde el anejo de 
Benirredrá y la iglesia tiene la advocación de San Cristóbal. Benirredrá 
en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación de San 
Lorenzo. En Cais existe la iglesia de la Font. En Castellonet Conquista 
existe la iglesia de Pureza de Nuestra Señora. En Daimuz existe la iglesia 
de San Pedro Apóstol. En Fuente Encarroz se ordena la residencia de un 
vicario perpetuo en iglesia de San Antonio Mártir. En Gandía en 1591 se 
funda el convento de la orden de San Francisco bajo la advocación de 
San Roque y existen las iglesias de Santa María y San José. Jaraco en 
1574 es anejo de Jeresa, se manda derruir la mezquita y construir una 
nueva iglesia ampliando el solar. En Jeresa existe la iglesia de San Anto-
nio de Padua. Lugar nuevo de San Gerónimo se repobló en 1607 con 
cristianos existe iglesia de San Gerónimo. En Miramar existe iglesia de 
San Andrés Apóstol. Oliva tiene anejos de Potries, Fuente en Carroz y 
Raval existen las iglesias de San Roque y Santa María. En Palma de 
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Gandía o de Ador la parroquia era atendida por un sacerdote secular y en 
1611 la jurisdicción regresa a los monjes Gerónimos, la iglesia tiene la 
advocación de San Miguel. En Palmera existe la iglesia de la Purísima 
Concepción. En Piles en 1574 se erige en parroquia independiente bajo 
la advocación de Santa Bárbara. En Potries en 1574 se erige en parroquia 
independiente bajo la advocación de San Juan Evangelista. En Rafelco-
fer existe la iglesia de San Antonio de Padua. En Real de Gandía existe 
la iglesia de la Visitación de Nuestra Señora. Reconchent quedó arruina-
da por despoblación tras 1609, existe iglesia bajo la advocación de Nues-
tra Señora. Rótova recibe como anejos los lugares de cristianos nuevos 
de Almiserat y Castellonet y la iglesia tiene la advocación de San Barto-
lomé. En Tamarit existe la iglesia del Salvador. En Villalonga la iglesia 
de San Lorenzo atiende servicio religioso de otras seis poblaciones más 
pequeñas. 

En el arciprestazgo de Jarafuel destacar Cofrentes que en 1574 
se erige en parroquia independiente bajo la advocación de San José. En 
Cortes de Pallás existe la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. 
Jalance en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación 
de San Miguel Arcángel. En Jarafuel existe la iglesia de Santa Catali-
na Mártir. En Miralles existe la iglesia de Nuestra Señora. En Teresa de 
Cofrentes existe la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. 

En el arciprestazgo de Játiva destaca Anahuir con la iglesia de 
Nuestra Señora de los Ángeles. Ayacor en 1574 se erige en parroquia in-
dependiente bajo la advocación de Santiago Apóstol. Barcheta en 1574 
se erige en parroquia independiente bajo la advocación de San José. 
Bellús en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación 
de Santa Ana. Berfull en 1574 se erige en parroquia independiente con el 
anejo de Rafelguaraf y la iglesia tiene la advocación de la Purísima Con-
cepción. Canals Juan de Ribera la visitó 11 veces y la iglesia existe ba-
jo la advocación de San Antonio Abad. Cerdá en 1574 se erige en 
parroquia independiente bajo la advocación de San Antonio Abad. En 
Genovés existe la iglesia de San Miguel. En Játiva en 1596 se reedificó 
el templo de la Colegiata y la iglesia tiene la advocación de San Pedro. 
En Llosa de Ranes existe la iglesia de la Natividad de Nuestra Señora. 
En Novele existe la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. En Rotglá 
existe la iglesia de Nuestra Señora. En Torre de Lloris existe la iglesia 
de la Natividad de Nuestra Señora. Torrella, anejo de Cayrent, se des-
membra de Cerdá a cuya dependencia regresa en 1610 tras la expul-
sión de los moriscos, no tiene iglesia propia. En Valles existe la iglesia 
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de la Natividad de Nuestra Señora. En Villanueva de Játiva existe la 
iglesia de Santos Juanes. 

En el arciprestazgo de Jijona destaca Ibi que en 1582 se erige en 
parroquia independiente bajo la advocación de la Transfiguración del 
Señor. En Jijona existe la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora. 

En el arciprestazgo de Líria destaca Benaguacil que en 1570 se 
erige en parroquia independiente bajo la advocación de Asunción de 
Nuestra Señora. En Benisanó existe la iglesia de los Santos Reyes. En 
Liria destaca la iglesia de la Sangre. En Marines existe la iglesia del San-
tísimo Cristo de las Mercedes. En Olocau existe la iglesia de Santa Ma-
ría. En Pedralva existe la iglesia de la Inmaculada Concepción. Puebla de 
Vallbona en 1570 se erige en parroquia independiente bajo la advocación 
de San Pedro Apóstol. Rafalet en 1574 consta como anejo de Benisano y 
no cuenta con iglesia propia. En Ribarroja existe la iglesia de Nuestra 
Señora de la Asunción. En Villamarchante existe la iglesia de Santa 
Catalina Mártir. 

En el arciprestazgo de Moncada destaca Bétera que en 1574 se 
erige en parroquia independiente bajo la advocación de la Santa Cruz. 
Bonrepos en 1574 se erige en vicaría perpetua con el anejo de Mirambell 
y la iglesia se llama de San Juan de Mirambell. En Cuart de Poblet existe 
la iglesia de la Purísima Concepción. En Godella en 1572 se erige la co-
fradía del Rosario fundada por San Luis Bertrán y en la fundación predi-
ca Juan de Ribera y la iglesia está bajo la advocación de Jesús 
Sacramentado. En Manises nos dice el nomenclátor que existe iglesia y 
mezquita y que la advocación de la iglesia es San Juan Bautista. En Mi-
rambell existe la iglesia de Todos los Santos. En Moncada existía una 
cofradía que se ve ensalzada con nuevas indulgencias para sus seguido-
res desde 1610 y en 1599 se crea la cofradía del Santísimo y la iglesia es-
tá bajo la advocación de San Jaime Apóstol. En Museros existe la ermita 
de San Onofre y el Nomenclátor nos habla de un pleito por su custodia 
entre santiaguistas y la Orden de Predicadores, ganando en 1506 la Or-
den de Predicadores que erige casa de noviciado y de estudios y la igle-
sia está bajo la advocación de Nuestra Señora de la Asunción. En Paterna 
existe la iglesia de San Pedro Apóstol. 

En el arciprestazgo de Onteniente destaca Ayelo de Malferit 
con la iglesia de San Pedro. Bocairente recibe en 1597 la visita de 
Juan de Ribera para consagrar la iglesia bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Asunción y obsequió a la villa con un cáliz que aún hoy se 
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conserva en el museo parroquial. En Fuente La Higuera a finales del 
siglo XVI se funda la ermita de Santa Bárbara y la iglesia de la villa está 
dedicada a Nuestra Señora del Rosario. En Onteniente nos dice el No-
menclátor que se fundaron hasta 4 conventos y nos da las advocaciones 
de dos iglesias, la de Ascensión de María y la de San Carlos. 

En el arciprestazgo de Pego destaca Alcalá de la Jovada que en 
1574 se erige parroquia independiente sin detallar la advocación y en Al-
cudia de Gallinera también en 1574 se erige parroquia independiente sin 
detallar advocación. En Benalí en 1574 se erige parroquia independiente 
bajo la advocación de San Roque. En Benigembla existe la iglesia de San 
José. En Benimeli existe la iglesia de San Andrés Apóstol. Benumea en 
1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación de Santa 
Lucía. En Campell existe iglesia de Santa Ana. En Forna en 1574 se 
manda construir una iglesia no parroquial bajo la advocación de San 
Bernardo Abad. En Llombay existe la iglesia de la Asunción de Nuestra 
Señora. En Murla existe la iglesia de San Miguel Arcángel. En Orba 
existe la iglesia de la Natividad del Señor. En Parcent existe la iglesia de 
Asunción de la Virgen. Patró en 1574 se erige en parroquia con los 
anejos de Llombay, Benicilim y Carrocha bajo la advocación de Asun-
ción de la Virgen. Rafalet, Juan de Ribera mandó su anexión a Beniga-
ma. En Sagra en 1574 se erigió en parroquia independiente y Juan de 
Ribera ordenó derribar la antigua mezquita y la iglesia existe con la ad-
vocación de San Sebastián. Tormos era anejo de Rafol de Almunia bajo 
la advocación de San Luis Bertrán. 

En el arciprestazgo de Sagunto destaca Alfara de Torres Torres 
con la iglesia de San Agustín. Algimia de Torres Torres en 1574 se erige 
en parroquia independiente bajo la advocación de San Vicente Ferrer. 
Benavites en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la advoca-
ción de Bienaventurada Virgen María. En Benifairó de les Valles existe 
la iglesia de San Gil. Cuart de Sagunto en 1574 se erige en parroquia in-
dependiente bajo la advocación de San Miguel. En Cuartell existe la 
iglesia de Santa Ana. En Estivella Juan de Ribera mandó se hiciese misa 
en Estivella y Beselga, ordenando la edificación de iglesia en Beselga, en 
Estivella existe la iglesia de San Juan Bautista. En Faura existe la iglesia 
de Santos Juanes. En Gilet existe la iglesia de Santo Espíritu. En Mas-
samagrell se funda en 1597 el convento de Magdalena de PP. Capuchi-
nos destinado al noviciado y la iglesia tiene la advocación de San Juan 
Evangelista. En Náquera existe la iglesia de la Anunciación de Nuestra 
Señora. En Petrés en 1574 se reedifica la iglesia y en 1588 se construye 
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la casa abadía para residencia del cura y en 1603 se derriba la antigua 
mezquita y la iglesia tiene la advocación de San Jaime. En Portaceli la 
cartuja Ara Christi tiene unas obras de reparación entre 1585 y 1640 y la 
iglesia tiene la advocación de la Virgen de Portacoeli. El Puig sufre un 
proceso de reconstrucción del monasterio de Nuestra Señora de los Án-
geles entre 1590 y 1671 con el anejo de la cartuja de Ara Christi. En Se-
rra existe la iglesia de la Virgen María. En Sagunto el Nomenclátor 
menciona dos iglesias de San Juan y de la Virgen María. 

En el arciprestazgo de Sueca destaca Sueca que en 1610 consta el 
primer cura propio para la villa. En Tavernes de la Valldigna existe el 
monasterio de la Virgen de la Valldigna. 

En el arciprestazgo de Torrente destaca Alcácer que dice el 
Nomenclátor que sufrió grave despoblación con la expulsión de los mo-
riscos y en 1620 contaba tan sólo con 35 casas habitadas. En Beniparrell 
se funda el año 1600 el convento de Santa Bárbara de carmelitas y la 
iglesia de la villa está dedicada a Santa Bárbara. Catarroja en 1610 se 
erige en parroquia independiente bajo la advocación de San Miguel Ar-
cángel. En Paiporta en 1595 se funda por la Orden de San Agustín el 
convento de San Joaquín y la iglesia de la villa está dedicada a San Jorge. 
En Picasent existe la iglesia de San Cristóbal. En Torrente en 1596 se lo-
gra licencia de edificación del templo y en 1605 se consagra la iglesia, 
existe la ermita de Nuestra Señora de la Soledad y la iglesia de San Roque. 

En el arciprestazgo de Valencia el Nomenclátor destaca el impor-
tante papel desempeñado por las 12 parroquias de la ciudad como algo 
más que un mero instrumento de evangelización pues actúan como refe-
rente urbanístico (barrio), visual (es el edificio más importante), acústico 
(provistas de campanas) o fiscal, también actúan como vehículo de parti-
cipación y solidaridad social. De hecho el Consell, principal órgano de 
gobierno municipal, se nutría de los representantes elegidos por cada pa-
rroquia. Y todas, desde el siglo XII disponían de su propio consejo de 
seglares, además de los sacerdotes o clérigos que las regían. La tarea de 
estos seglares era administrar los ingresos por diezmos y primicias, así 
como las sisas e impuestos recaudados para la conservación del edificio 
(fábrica), ejercer la caridad (bacins o almohines) y para conmemorar y 
organizar las principales festividades como la entrada de cada nuevo ar-
zobispo o el recorrido de la Procesión del Corpus entre otros eventos. El 
espacio de la parroquia también tenía usos civiles, como las reuniones de 
comunidades de regantes o de oficios, agrupados o no en gremios y co-
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fradías, que tenían en estos templos su sede y sus capillas y en estos es-
pacios juraban los cargos. La parroquia era también lugar de asilo, reco-
nocido por los Furs, ante la posible acción incontrolada de las masas o de 
la propia justicia. 

La primera parroquia que se fundó después de la dedicación de la 
Catedral fue la dedicada a San Pedro que se instaló en la primera capilla 
de la parte izquierda de la misma catedral (en el lugar que hoy ocupa la 
de Santo Tomás de Villanueva). Hasta 1703 no se trasladó a la ubicación 
actual. La parroquia de San Martín, el santo limosnero de Tours, fue una 
de las parroquias más grandes, poseía el cementerio musulmán de Boate-
lla y en su demarcación destacó la Cofradía de Nuestra Señora de 
Betlem. La mezquita fue transformada en iglesia continuando con la 
misma fábrica musulmana. Con el tiempo la mezquita quedó pequeña 
para el culto y fue demolida y construido un templo gótico entre 1372 y 
1401. Las portadas laterales se terminaron en 1388. La parroquia de San 
Andrés ya se conocía desde tiempos de Jaime I y se fundó sobre el solar 
de la antigua mezquita. La disposición medieval era transversal a la ac-
tual planta y la entrada estaba junto al campanario. El templo gótico fue 
derruido y reedificado al estilo barroco entre 1602 y 1615, poniendo la 
primera piedra el Patriarca Ribera. La Iglesia de Santo Tomás y San Fe-
lipe Neri recibió el nombre también de iglesia de la Congregación por-
que formó parte de la casa conventual erigida por la congregación del 
oratorio de San Felipe Neri. La iglesia de Santo Tomás se encontraba en 
la calle avellanas pegada al palacio arzobispal y fue demolida en 1862 y 
la titularidad pasó a la actual ubicación uniendo las dos advocaciones de 
Tomás y de Felipe Neri que perdió el complejo conventual tras la ex-
claustración de 1835, quedando en pie sólo la iglesia. La parroquia de 
San Esteban es, según la tradición, el templo más antiguo de la ciudad 
donde se casaron las hijas del Cid y donde fue enterrado antes de su tras-
lado a Burgos. El templo gótico original ya estaba construido en 1276 
como edificio de nueva planta. Era un templo de una sola nave y capillas 
entre los contrafuertes pero recibió importante remodelación en el barro-
co durante el siglo XVII. Era conocida en el siglo XV como la iglesia de 
los notarios, y su cofradía patrocinó en 1682 la construcción de las capi-
llas de los pies, con la pila bautismal de San Vicente Ferrer y San Luis 
Bertrán en el centro, ambos hijos de notarios y feligreses de la parroquia. 
La parroquia del Salvador atravesó diversas denominaciones hasta adoptar 
la actual denominación ya que en 1238 se levantó en el solar de una 
antigua mezquita una ermita dedicada a San Jordi cambiando al poco 
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tiempo de advocación pasándose a llamar iglesia de la Transfiguración 
del Señor y en 1250 adoptó definitivamente la denominación de iglesia 
del Salvador con motivo de la llegada milagrosa de una imagen de Cristo 
crucificado. Entre 1538 y 1549 se construye de nueva planta una iglesia 
de traza gótica, cubierta con bóveda de crucería y entre 1663 y 1666 se 
remodela el interior con una decoración barroca de la época. En su altar 
mayor se venera la antiquísima imagen del Cristo del Salvador a la que 
tuvieron gran devoción san Vicente Ferrer y santo Tomás de Villanueva. 
La parroquia de San Lorenzo aparece terminada en 1276 y por su ubica-
ción era la primera iglesia que un viajero entrando a pie desde el pont de 
fusta se encontraba antes de llegar a la Catedral y fue parroquia de la 
ciudad hasta la remodelación parroquial de 1902 cuando la asumieron 
los franciscanos encontrándose en franco estado de deterioro. La torre de 
San Bartolomé es el único elemento original que se mantiene en pie de la 
antigua iglesia colegial de San Bartolomé fundada en 1239 en estilo gó-
tico. Esta iglesia fue entregada a los caballeros del Santo Sepulcro. La 
actual torre campanario es de estilo barroco del siglo XVII. San Pedro 
Mártir y San Nicolás tuvo en 1419 una remodelación de su primitiva 
iglesia gótica alargándose en 1455 a los pies donde se encontraba el ce-
menterio. Es un templo donde conviven la estructura gótica con una de-
coración barroca en su fachada. La parroquia de Santa Catalina recibió 
su nombre por indicación directa del rey don Jaime en honor a su hija in-
fanta Catalina de la casa real de Aragón. La primera fábrica data de 1245 
cuando comenzaron a construirse iglesias de nueva planta sobre antiguas 
mezquitas. El cuerpo principal se construyó a lo largo del siglo XIV. En 
el siglo XVI el monumento fue remodelado cubriéndose los muros con 
motivos decorativos renacentistas. En 1548 un incendio destruyó total-
mente el altar mayor, algunos retablos de las capillas laterales, la sillería 
del coro y el órgano.Los archivos parroquiales se quemaron y el Sagrario 
que logró salvarse fue trasladado a la parroquia de San Martín. La Igle-
sia disponía de cementerio propio cerca del actual Mercado Central que 
desapareció en el siglo XIX. La torre campanario data del siglo XVII y 
es considerada de las más originales del estilo barroco. La parroquia de 
Santos Juanes en el siglo XII recibió el nombre de Sant Joan del Mer-
cat o Sant Joan de Boatella y se alzó en el arraval de la ciudad en el ba-
rrio de Boatella fuera de las murallas musulmanas. En 1245 ya hay 
constancia de que estaba construida aunque un incendio en 1311 obligó a 
reedificarla de nueva planta siguiendo el estilo gótico. Es de nave única, 
contrafuertes y un rosetón que nunca llegó a abrirse conocido como la o de 
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Sant Joan. En 1592 la iglesia sufrió otro aparatoso incendio que obligó a 
una reconstrucción casi total del templo que se prolongará a lo largo del 
siglo XVII. La nueva reconstrucción, impulsada por el Patriarca Ribera, 
se basaba en un nuevo concepto decorativo derivado del Concilio de 
Trento. El aspecto actual se debe a la conocida como reforma barroca del 
templo entre 1693 y 1710. La parroquia de Santa Cruz fue edificada el 
año 1239 en el arrabal de Roteros extramuros de la ciudad musulmana. 
De su estructura original poco se sabe, debió ser una sola nave con ca-
pillas entre los contrafuertes y de estilo gótico. Se sabe el nombre de 
dos capillas dedicadas a San Vicente Mártir y San Gregorio Magno se-
gún documentos de finales del siglo XIV. Entre 1683 y 1689 la iglesia 
fue reconstruida en estilo barroco. En 1842 la iglesia fue demolida y la 
actividad parroquial la asumió el convento del Carmen cercano. 

Otras poblaciones del arciprestazgo de Valencia destacar Alfara 
del Patriarca donde Juan de Ribera compró una villa en 1595 que la tuvo 
que vender en 1601 para contribuir a la construcción del Colegio Corpus 
Christi en Valencia. En Benimamet existe la iglesia de San Vicente Már-
tir. En Burjasot existe la iglesia de San Miguel Arcángel que en 1600 
conoce un traspaso de los herederos de Simó en favor de Juan de Ribera. 
En Campanar en 1596 se acabó la construcción del templo parroquial 
dedicado a la Virgen de la Misericordia. En Castellar en 1574 se erige 
una parroquia independiente dedicada a Nuestra Señora del Rosario. En 
Mislata existe la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles. En Monteoli-
vete se funda en 1572 un convento de Franciscanos. En Ruzafa existe la 
iglesia de San Valero que no era considerada entre las parroquias de la 
ciudad de Valencia. 

En el arciprestazgo de Villahermosa destaca Arañuel con la iglesia 
de San Miguel. Ayodar en 1574 se erige en parroquia independiente en 
1574 con el anejo de Fuentes de Ayodar bajo la advocación de San 
Sebastián. Cirat en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la 
advocación de San Bernardo. En Espadilla existe la iglesia de la Cir-
cuncisión del Señor. En Fuentes de Ayodar existe la iglesia de San Ro-
que. En Montanejos existe la iglesia de San Jaime Apóstol. En Puebla 
de Arenoso se conoce en 1580 la existencia de la ermita de San Cris-
tóbal y en 1594 se concluye la fábrica del templo de la Virgen de los 
Ángeles. En Sena existe la iglesia de San Miguel. En Toga existe la 
iglesia de la Purísima Concepción. En Vallat existe la iglesia de San 
Juan Evangelista. 
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En el arciprestazgo de Villajoyosa destaca Benidorm que en 1574 
se erige en parroquia independiente aunque continúa siendo anejo de Po-
lop, bajo la advocación de Santiago Apóstol. En Bolulla se manda en 
1574 construir iglesia y casa abadía bajo la advocación de San José. En 
Relleu existe la iglesia de Santiago Apóstol. En Sella en 1574 se erige en 
parroquia independiente bajo la advocación de Santa Ana y se manda 
construir casa abadía. 

En el arciprestazgo de Villar del Arzobispo destaca Gestalgar que 
en 1574 se erige en parroquia independiente bajo la advocación de la 
Inmaculada Concepción. En Losa del Obispo en 1602 se funda la Cofra-
día del Rosario y la iglesia existe bajo la advocación de San Sebastián. 

CONCLUSIÓN 

Este trabajo ha tratado de mostrar que santo Tomás de Villanueva 
y san Juan de Ribera imprimieron a la archidiócesis valentina una vita-
lidad sin precedentes que ha dejado honda huella en su personalidad y 
estructura. 

El santo limosnero aceptó la sede valentina y se puso manos a la 
obra para atajar los dos retos más importantes que necesitaba Valencia. 
Por un lado, despertar a Valencia del letargo pastoral de más de 100 años 
con titulares de la sede que incluso residían fuera de Valencia y que ha-
bían descuidado en gran medida la atención de los retos evangelizadores 
planteados desde la baja edad media. Por otro lado, atender el grave pro-
blema pastoral del colectivo morisco cuya convivencia necesitaba de un 
plan para procurar su integración con la población cristiano vieja. 

Juan de Ribera asume el gobierno diocesano aprovechando los 
fundamentos iniciados por su predecesor y con más tiempo para llevarlos 
a cabo, se ocupó de mejorar la calidad de sus sacerdotes y mejoró la red 
parroquial por todo el territorio con sus numerosas visitas pastorales por 
todo el territorio diocesano. Continuó la política de integración del colec-
tivo morisco que se había trazado por Felipe II y Felipe III dentro del 
maridaje que se dió entre el poder político y religioso en la transición a 
la nueva sensibilidad de la reforma católica. El talante humanista de 
Ribera dió como resultado una pacífica transición a la aplicación de los 
dictados del Concilio de Trento que daban cumplimiento al proyecto 
confesional de Estado que se hace realidad en el siglo XVII. 
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El Nomenclátor de José Sanchis Sivera de 1922 se ha revelado 
como una fuente interesante para describir una aproximación a la reali-
dad diocesana vivida en aquellos años con dos hitos fundamentales: el 
plan de rectorías de 1535 y la remodelación parroquial de 1574. 
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