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Resumen

El texto aporta novedades para fortalecer los valores de protección del monasterio de San José de Cara-
vaca de la Cruz (1576), la duodécima fundación femenina de Santa Teresa de Jesús y la primera en tierras 
murcianas. Fue uno de sus primeros cenobios de nueva planta y también pionera en respetar las pautas 
constructivas dictadas por la Santa. Solo Caravaca posee una fundación Teresiana y otra Sanjuanista. Ade-
más, mantiene relativamente íntegras las fábricas de la primitiva “casa de renta” que acogió a la comunidad 
fundacional, permitiendo entender de forma más elocuente que en otras “ciudades teresianas”, la evolución 
de estos cenobios desde las primeras casas “de limosna”. Finalmente, su clausura acogió desde el siglo xviii 
ceremonias de gran simbolismo, como el intercambio de la bandeja de flores que se ofrenda a la Santa Cruz 
el 2 de mayo. 
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Abstract

The text offers news about the protection values of the monastery of San José de Caravaca de la Cruz (1576), 
the twelfth female foundation of Santa Teresa de Jesús and the first in Murcian lands. It was one of her first new 
buildings and to respect the construction guidelines dictated by Santa Teresa. Only Caravaca has a Teresian and 
a Sanjuanista foundation. In addition, it maintains the factories of the primitive “rent house” that welcomed the 
founding community relatively intact, allowing us to understand more eloquently than in other “Teresian cities”, 
the evolution of these monasteries from the first houses of “alms” Finally, its closure hosted ceremonies of great 
symbolism since the 18th century, such as the exchange of the tray of flowers that is offered to the Holy Cross on 
May 2.

Keywords: Monastery of San José, Discalced Carmelite Nuns, Caravaca de la Cruz.

1. INTRODUCCIÓN

El ex monasterio de San José de Caravaca de la Cruz, de Madres Carmelitas Descalzas, fue declarado Bien de 
Interés Cultural (en adelante BIC), con categoría de Monumento, por Decreto 177/2003, de 5 de diciembre, 
del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (BORM n. 190 de 17/12/2003). 
Lamentablemente, dicho expediente fue incoado de manera apresurada, cuando se tuvo noticia de que las 
monjas preparaban la venta del inmueble. Ello impidió, probablemente, que tanto la motivación del propio 
decreto como la declaración de bienes que lo acompaña, recogiesen otras valiosas informaciones que refuer-
zan el interés patrimonial del BIC. Es el caso de sus rasgos tipológicos dentro del particular contexto funda-
cional del Carmelo Teresiano o su relación con los primeros resultados de la Contrarreforma Católica en la 
península ibérica.

Tal circunstancia también afectó al inventario de sus bienes muebles. El anexo II de la declaración (partes 
integrantes y pertenencias) solo recoge 42 elementos catalogados y vinculados al BIC. Se trata en su mayoría 
de piezas integradas en la propia fábrica (azulejos, retablos, etc.) y, por tanto, inherentes al inmueble por su 
propia naturaleza, aunque no mediase su inventario explícito. Pero se echan en falta otros elementos relevan-
tes: algunas variantes de azulejos, papeles pintados y terminaciones pictóricas, así como otras valiosas obras 
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y objetos, en su día bien conocidos en la localidad y hoy en paradero desconocido. Es el caso, entre otros, del 
Libro de Profesiones y Elecciones de Prioras y del Libro Conventual del monasterio, que deberían formar parte 
del catálogo para conocer de manera permanente su localización porque contienen noticias de la fundación y 
constatan la presencia en varias ocasiones de San Juan de la Cruz en el convento. Además, se obvió cualquier 
alusión al “patrimonio vivo” (o patrimonio inmaterial) fuertemente vinculado al conjunto arquitectónico. 
Según la UNESCO, cabe incluir aquí todas las prácticas, expresiones, saberes o técnicas transmitidos por 
las comunidades de generación en generación que refuerzan el sentimiento de identidad y de continuidad y 
contribuyen a la gestión del entorno cultural, natural y social, al tiempo que contribuye a generar importantes 
ingresos económicos. 

En las próximas líneas se aportan novedades de carácter material (histórico, técnico y artístico) e inmaterial 
para fortalecer los valores de protección del monumento con vistas a una mejor comprensión de su utilidad 
social, como propone en su preámbulo la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español. Todo ello con la 
esperanza de alentar la pronta recuperación de este inmueble para la sociedad.

2. NOTICIA HISTÓRICA

Esta fundación de monjas Carmelitas Descalzas (1576) se estableció inicialmente en unas antiguas viviendas 
de la calle Mayor, propiedad de Rodrigo de Moya. Dichos volúmenes de escala doméstica, que constituyen 
el germen del edificio actual, quedaron más tarde integrados, con algunos cambios sustanciales, en el ángulo 
noroeste del monasterio. El resto de pabellones y la iglesia se incorporaron en varias fases. La coherente inte-
gración de dichos espacios en sucesivas etapas constructivas sugiere la existencia de un proyecto previo que, 
según apuntan algunas fuentes, pudo tomar como referencia los planos de Nicolás de Vergara el Mozo para 
el cenobio de monjas de Malagón (ca. 1576), la tercera fundación de Santa Teresa y la única trazada por un 
arquitecto en vida de esta santa Mística. Aunque no se ha podido confirmar documentalmente este extremo, 
sí que es posible establecer un cierto paralelismo constructivo y tipológico entre ambos conjuntos arquitectó-
nicos (Marín-Sánchez, 2018).

El pabellón norte pudo iniciarse hacia 1589. Este volumen, que alberga el llamado “tránsito de las re-
gidoras”, se comunica de manera fluida con la denominada “casa fundacional” a través de la “escalera 
primitiva”, una pieza de gran importancia por su carácter articulador de las estancias más relevantes del 
monasterio. En su planta superior conserva prácticamente intactas las siete celdas que en su día acogieron 
a las fundadoras de la comunidad (todas ellas hijas de regidores del concejo, de ahí la anterior denomina-
ción) y en el nivel inferior aún permanecen inalteradas las antiguas cocinas y despensas. Por su parte, en 
la “casa fundacional”, que acoge la puerta reglar y el torno, se emplazó el primer noviciado, el coro alto y 
el locutorio principal donde, según la tradición, recibían las monjas a San Juan de la Cruz (Martínez-Igle-
sias, 1982: 5-6).

En una segunda fase se edificó la iglesia, también anexa a la “casa fundacional”. Fue iniciada en 1601 y con-
cluida en 1625. Sus naves, de similar altura, se cubren con bóvedas vaídas y una cúpula sin tambor sobre el 
crucero. Un número indeterminado de sus bóvedas podrían ser encamonadas, es decir, podrían estar ejecu-
tadas con tendidos de yeso sobre tramas de cañizo colgado y rigidizado contra un armazón estructural de 
madera. Se trataría, en ese caso, de una solución singular en el contexto tecnológico de la localidad, donde 
predominan los ejemplos abovedados de albañilería generalmente protegidos, como también es el caso, por 
cimborrios y cubiertas leñosas de par e hilera; con sus pares dispuestos sobre arcos diafragma; o mediante 
una estructura porticada de jácenas sobre pilares y muros. El interior de la iglesia adquirió el recargado re-
vestimiento tardobarroco, que hoy ofrece, entre 1767 y 1780 (Melgares, 1989: 11-12). De su estética inicial, 
muchísimo más austera, solo se conservan las impostas y encintados marmóreos, en realidad teñidos de 
almagra, que articulan los lienzos blancos en paredes y techos del coro alto y algunos otros retazos en las 
traseras de los retablos.

Por último, entre 1752 y 1757, debieron edificarse los dos pabellones restantes: el oriental recayente al huerto y 
el meridional que desde entonces acoge la sacristía (Melgares, 1989: 11-12), así como las dos escaleras “claus-
trales” dispuestas en sus extremos. El irregular patio interior del monasterio y los corredores claustrales que 
lo circundan podrían ser también de esta fecha según se desprende –a falta de otros datos– del análisis de las 
antiguas fenestraciones, los itinerarios de circulación y las primitivas cornisas del “pabellón de las regidoras” 
(Marín-Sánchez, 2018) (Fig. 1).
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3. VALORES TIPOLÓGICOS

El ex monasterio de San José de Caravaca de la Cruz fue la duodécima fundación de monjas Carmelitas Des-
calzas, de los diecisiete conventos que impulsó o autorizó personalmente Santa Teresa. Además, es la primera 
de esta Orden religiosa que se estableció en los actuales territorios de la Región de Murcia (1576).

Fue también uno de los primeros edificios de nueva planta de la Orden. Su arquitectura, organización funcio-
nal, escala dimensional y patrones constructivos responden sustancialmente a lo establecido en las primeras 
directrices dictadas expresamente por Teresa de Jesús para la fundación de Malagón, iniciada en 1579. Este 
convento manchego y el alcarreño de Pastrana, fundado en 1569, que fue abandonado poco después de su 
comienzo, son los dos únicos cenobios de nueva planta edificados antes de la muerte, en 1582, de la Madre 
fundadora. El documento con las capitulaciones de Malagón, que todavía se conserva en el propio monaste-
rio, fue transcrito y publicado por el P. Silverio de Santa Teresa (1918, t. V, 389-394) (Fig. 2).

La construcción caravaqueña es muy robusta y sobria en sus terminaciones, como gustaba a Santa Teresa. 
Aunque la Santa no señaló unas pautas conducentes a la creación de un arquetipo distintivo de la Orden, 
sus estrictas condiciones para las obras, que incidían más en los aspectos prácticos que en los puramente 
arquitectónicos, sirvieron para delimitar el quehacer de los arquitectos carmelitas y demarcar sus primeras 
ordenanzas constructivas, dictadas a partir de 1594. En las sucesivas ampliaciones del convento de San José 
también parece intuirse la posible existencia de un proyecto-guía. Como se ha señalado, el tracista del monas-
terio caravaqueño pudo tomar como referencia los planos de Nicolás de Vergara el Mozo para el convento de 
Malagón (Sor Carmen Teresa de Jesús Sacramentado, 1962).

El conjunto conserva la mayor parte de sus espacios primitivos con un más que aceptable grado de integridad. 
Lógicamente, algunas de sus terminaciones interiores han sido renovadas, pero permanece sustancialmente 
inalterado el ambiente de ascetismo constructivo en el que tanto insistió la Madre fundadora. Y las escasas 
obras de mayor calado solo parecen afectar, de manera bastante localizada, a estancias secundarias. Asimismo, 
también parece conservar relativamente íntegras las principales fábricas primitivas de la “casa de renta” que 
acogió a la comunidad fundacional. Este hecho ofrece datos relevantes de tipo histórico, espiritual y arqui-

Figura 1. Monasterio de San José desde el Santuario de la Stma. y Vera Cruz. (Fotografía: Martínez. Año 1947. Archivo Municipal de 
Caravaca).
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tectónico para entender de manera más elocuente que en otras “ciudades teresianas”, su carácter inicialmente 
improvisado, al gusto de la Santa. Y también la lenta mejora o adecuación experimentada por estos primeros 
cenobios, en paralelo a la propia evolución de los criterios fundacionales, desde las casas “de limosna” y “de 
renta” iniciales hacia otros proyectos arquitectónicos de mayor envergadura.

Decía Santa Teresa de Jesús que “para cualquier fundación de monasterio no le era necesario más de una cam-
panilla y una casa alquilada” (P. Silverio de Santa Teresa, 1935: V. II, 481) y así se hizo en el primer estable-
cimiento de los frailes descalzos de Caravaca (1586). Aunque para las monjas optó por una segunda fórmula 
más conservadora: una casa “de renta” pactada con un patrono, consciente de las dificultades y penurias que 
solían atravesar sus conventos femeninos.

A estas dos premisas cabe añadir una tercera, porque la Santa fundadora no concebía un monasterio sin una 
amplia huerta a la que poder retirarse a meditar, como bien se encargó de remarcar en sus constituciones 
“primitivas” de 1562-1567: “Sea la casa pequeña y […] fuerte lo más que pudieren; y la cerca alta, y campo para 
hazer hermitas, para que se puedan apartar a la oración, conforme a lo que hazian nuestros padres Sanctos” 
(Teresa de Jesús, 1919: T. VI, Constituciones, Cap. XI, De la humildad y penitencia, pp. 432). Es decir, conce-
bía los huertos como una extensión o adaptación al lugar –una recreación a pequeña escala– de los célebres 
desiertos carmelitanos. Precisamente, fueron las envidiables vistas y la abundante presencia de agua de este 
espacio, las que animaron a la Santa a fundar en el lugar, como ella misma expresó en una carta a Rodrigo de 
Moya, el patrono del cenobio: “De el precio de la casa no estoy descontenta […] porque a trueco de tomar buen 
puesto jamás miro en dar la tercia parte más de lo que vale, y aún la mitad me ha acaecido dar […]. El agua y 
vista tomara yo en otra parte con mucho más de lo que costó, muy de buena gana. Gloria a Dios que ansí se ha 
acertado” (Fr. Efrén de la Madre de Dios y Fr. Otger Steggink, 1949: 163). Por tanto, aunque hoy se encuentre 
muy mermado y preocupantemente descuidado, se debe velar por la conservación del huerto como parte 
integrante del cenobio ya que no es posible concebir una completa lectura histórica y cultural de este monu-
mento que no contemple como merece la presencia y participación de este espacio verde y sus construcciones 
efímeras en las actividades cotidianas de la comunidad carmelitana.

4. OTROS BIENES DIGNOS DE PROTECCIÓN

Por su interés cultural y su vinculación con la imagen originaria de las dependencias del monasterio, con-
vendría ampliar el Anexo II de la Declaración de BIC para incorporar algunos elementos de la fábrica del 
convento y garantizar su vigilancia. En particular, cabe destacar las interesantes pinturas de rocallas y los 
papeles pintados que revisten los paramentos de las hornacinas de la anteportería y los antecoros. Todos ellos 

Figura. 2. Grabado de 1866-1867 realizado por Hye Hoys del Monasterio de San José. Colección J. A. Pozo Martínez (Caravaca).
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se encuentran bastante bien conservados, al tratarse de espacios poco iluminados y escasamente expuestos a 
los humos, humedades, etc. Las primeras podrían ser del siglo xviii y haberse realizado probablemente a la 
vez que se renovaron los revestimientos de la iglesia. Los papeles pintados, por su parte, parecen remontarse 
a los primeros años del siglo xix.

También merecen atención algunos elementos cerámicos, en su mayor parte reutilizados y emplazados en 
espacios secundarios del mismo. Generalmente proceden de los alfares de Talavera de la Reina y Hellín y son 
datables entre los siglos xvii y xviii. Se trata, en general, de piezas de interés por sí mismas pero que, no obs-
tante, cobran una importancia adicional porque podrían haber formado parte de algunos de los espacios más 
relevantes de la clausura monástica, bien como pavimento o como panel de fondo de alguna imagen de bulto. 
Destacan por encima del resto algunas piezas con el anagrama ihs conservadas en el camarín de la iglesia. Se 
trata de elementos reutilizados, tal vez procedentes del cercano colegio de los Jesuitas. Asimismo, en el acceso 
al coro bajo se conservan tres hiladas de azulejos bipartidos, también llamados “de cartabón”, esmaltados en 
blanco y azul cobalto, de la segunda mitad del siglo xvii y procedentes de los alfares de Hellín. Estos podrían 
ser el único vestigio del pavimento original de esta sala. Finalmente, en el antecoro alto se conserva un arma-
rio o alacena dividido en dos partes con su base forrada de azulejos reutilizados procedentes de Talavera de la 
Reina, probablemente de finales del siglo xvii. Destaca por encima del resto una valiosa pieza con el dibujo de 
una figura antropomorfa tricolor (azul, ocre y manganeso) fabricada en Hellín a finales del siglo xvii (Fig. 3).

5. VALORES DE CARÁCTER INMATERIAL

La comunidad de Monjas Carmelitas Descalzas gozaba de un profundo arraigo en la ciudad. Su clausura aco-
gió durante mucho tiempo ceremonias de gran relevancia y simbolismo en el imaginario colectivo local, que 
quedaron bruscamente interrumpidas con la marcha de las monjas en 2004. Es el caso del célebre intercambio 
de la bandeja de flores que se ofrenda a la Santa Cruz el 2 de mayo cuyas primeras noticias se remontan a 
1833. Aunque el Padre Cuenca, capellán del santuario y hombre fuerte del obispo Belluga en la población, 
ya describía en 1722 la secular bendición del vino y las flores que se celebraba en el santuario el mismo día 2 
por la mañana, así como la entrada de la Santa Cruz a esta iglesia de monjas descalzas durante su recorrido 
procesional hacia la parroquial de El Salvador (Sánchez-Romero, 1995; Cuenca, 1891 [1722], 285 y 388). Se 
trata de un acontecimiento histórico de relevancia que bien podría justificar la vinculación del inmueble a 
un virtual expedientede declaración de “Bien de Interés Inmaterial”, bien fundamentado, como pudiera ser 
el relacionado con los ritos seculares de bendición del agua, el vino y las flores por la Vera Cruz de Caravaca.
Además, dicho acto se celebraba en el locutorio emplazado en la planta superior de la “casa fundacional”, el 
mismo espacio que anteriormente frecuentó San Juan de la Cruz para celebrar misa, confesar a las monjas o 
ser testigo en sus capítulos y las elecciones de las prioras. Estas evidencias quedaron recogidas en el antedi-

Figura. 3. Hornacina del antecoro alto del monasterio. Pavimento del hueco inferior. Figura antropomorfa en una pieza de 13,5 x 13,5 cm 
procedente de los alfares de Hellín. (Fotografía: Pascual Clemente).
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cho Libro de Profesiones y Elecciones de Prioras, de ahí la importancia de asegurar su localización mediante 
los oportunos mecanismos de protección que ofrece la Ley 4/2007 de Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia.

6. RELEVANCIA DE LAS FUNDACIONES CARAVAQUEÑAS

Solo Caravaca de la Cruz y Segovia poseen a la vez una fundación Teresiana y otra Sanjuanista. Por ello, la 
ciudad debería valorar la explotación, desde una triple perspectiva turística, cultural y religiosa, del privilegio 
de contar con el monasterio de San José y el convento del Carmen. Y también con dos interesantes obras del 
excepcional arquitecto carmelita fray Alberto de la Madre de Dios: el referido convento del Carmen y la capi-
lla de la Vera Cruz, donde se guarda la Sagrada Reliquia. Para muchos especialistas, Fray Alberto (1575-1635) 
alcanzó durante el primer tercio del siglo xvii un prestigio similar al de los dos maestros de las obras reales, 
Francisco de Mora (1553-1610) y su sobrino Juan Gómez de Mora (1586-1648), que solo quedó eclipsado por 
las restricciones impuestas por sus votos religiosos (García 2015 y Muñoz, 1990b). De hecho, la arquitectura 
carmelitana gozó de un protagonismo indiscutible en la producción edilicia religiosa del momento, no solo 
en el plano espiritual, sino también en el arquitectónico y, en contra de la creencia habitual, dicha influencia 
sobre otras órdenes religiosas fue mayor que la jesuítica (Bonet Correa, 1961: 18).

Además, como ya se ha expuesto, las fundaciones caravaqueñas ofrecen por sí mismas una lectura completa 
para entender de forma más elocuente que en otras “ciudades teresianas”, la evolución de estos cenobios desde 
las primeras casas “de limosna” y “de renta” hacia otros complejos arquitectónicos de mayor envergadura y 
su íntima relación con los postulados de la Contrarreforma Católica. Sus fábricas, con más de 400 años de 
historia, ilustran de manera conjunta todos los episodios relevantes de los inicios de la Orden y el incipiente 
desarrollo de su arquitectura. Desde las primeras fundaciones “de limosna” en ruinosas viviendas alquiladas –
como es el caso de la fundación masculina, que arrancó en un destartalado inmueble muy próximo al conven-
to actual–, hasta las fundaciones “de renta” en edificios de mayor porte sostenidos por patronos para asegurar 
su pervivencia –como ocurrió con el monasterio de San José–, pasando por los sucesivos establecimientos de 
frailes para asegurar el servicio religioso a las monjas.

La adecuada imbricación de todos estos conceptos con otros episodios relevantes del brillante siglo xvii cara-
vaqueño (expansión de la Vera Cruz por Europa, sede de la Encomienda de Santiago, etc.) permitiría armar un 
discurso cultural, turístico y espiritual coherente que contribuiría a dar más relevancia a la ciudad.

7. CONCLUSIÓN

La venta del convento de San José produjo una dolorosa herida en la población que aún sigue abierta, a pesar 
de los 15 años transcurridos. Ningún otro monumento del municipio ha acumulado tantas reacciones en 
forma de denuncias, artículos y crónicas periodísticas en aras de su recuperación. Eso es un síntoma inequí-
voco de la estima de que goza en la ciudad y un poderoso argumento para reclamar su merecida salvaguarda 
patrimonial, atendiendo a lo expresado en el preámbulo de la Ley 16/1985 (LPHE). Este señala textualmente 
que el valor de protección de un BIC lo proporciona la estima y sensibilidad de los ciudadanos hacia ese bien 
“debido exclusivamente a la acción social que cumplen, directamente derivada del aprecio con que los mismos 
ciudadanos los han ido revalorizando”.

Pero su recuperación no solo resulta esencial para la localidad por su relevante pasado o su valor sentimental. 
Como se ha señalado, existen otras poderosas razones culturales y estratégicas. Curiosamente, la fundación 
del monasterio avivó la consolidación de la calle Mayor y siglos más tarde su abandono coincidió con su in-
cipiente decadencia. El inmueble todavía goza de un emplazamiento privilegiado en el tejido urbano, entre la 
calle Mayor y la Gran Vía. Su virtual recuperación podría contribuir a dinamizar el corazón de este viario –el 
tramo más castigado por la despoblación y la merma de tirón comercial de sus locales en planta baja– fortale-
ciendo la articulación funcional del degradado casco antiguo con el área más comercial de la ciudad.

En todo caso, el encaje de cualquier uso futuro en el inmueble debería ser razonablemente respetuoso y com-
patible con sus espacios más distintivos, bien por su interés patrimonial o por su simbolismo en el contexto 
local: el huerto, las celdas, la sala capitular, el refectorio, los corredores de distribución, el coro y el locutorio 
alto, etc. No se puede obviar que los valores patrimoniales y de identidad cultural, que en el caso que nos ocu-
pa trascienden el ámbito local y regional, deben prevalecer sobre los de carácter estrictamente empresarial. 
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Aunque, evidentemente, estos edificios requieren de un uso continuado para asegurar su pervivencia y utili-
dad social, no cabe pasar por alto las reflexiones aquí expuestas sobre el conjunto y su lugar en el imaginario 
colectivo aceptando cualquier alternativa, por forzada que esta fuese.

8. BIBLIOGRAFÍA

BONET CORREA, A. (1961). Iglesias Madrileñas del siglo xvii. Madrid, Instituto Diego de Velázquez.
CLEMENTE LÓPEZ, P. (2013). “Benditeras de loza esmaltada del antiguo Reino de Murcia: Los alfares de Hellín (Alba-
cete)”. Butlletí informatiu de cerámica, 108; pp. 54-65.
CUENCA FERNÁNDEZ-PIÑERO, M. (1891) [1722]. Historia sagrada de la Ssma. Cruz de Caravaca. Caravaca, Tipogra-
fía de Gonzalo de Haro y Martínez.
DE JESÚS SACRAMENTADO, C. (1962). Monografía histórico-espiritual del convento de San José de las Madres Carmeli-
tas Descalzas de Caravaca de la Cruz. Copia mecanoscrita. Caravaca de la Cruz.
GARCÍA MARTÍNEZ, J. (2015). Arquitectura Barroca en Huete y su tierra. Un espacio arquitectónico del obispado de Cuen-
ca. Tesis doctoral. Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha.
MARÍN SÁNCHEZ, R. (2018). “El carisma teresiano en la arquitectura carmelitana del siglo xvii y los proyectos de fray 
Alberto de la Madre de Dios en Caravaca de la Cruz (ca. 1612)”. Místicos. Fundación Cajamurcia. Murcia; pp. 385-415.
MARTÍNEZ-IGLESIAS LÓPEZ, J. (1982). “XII Fundación Teresiana. Caravaca de la Cruz (1576)”. Teresa de Jesús IV Cen-
tenario (1582-1982). Comisión Diocesana del IV Centenario. Murcia; núm. 4, 5-7.
MELGARES GUERRERO, J. (1989). El órgano de la Iglesia de San José en el Complejo Conventual de las Carmelitas de 
Caravaca. Murcia, Cajamurcia.
MUÑOZ JIMÉNEZ, J. (1990). Fray Alberto de la Madre de Dios, Arquitecto (1575-1635). Santander, Ediciones Tantín.
SÁNCHEZ ROMERO, G. (1995). “La bandeja de purificadores, antecedente histórico de la de flores. Un privilegio del 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz”. Revista de Fiestas de la Vera Cruz. Caravaca de la Cruz. Caravaca, s.p.
SANTA TERESA, S. (1935). Procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa de Jesús. Colección Biblioteca Mís-
tica Carmelitana, n. 19, Tomo II. Burgos: Tipografía El Monte Carmelo.
SANTA TERESA DE JESÚS (1918). Obras Completas de Santa Teresa de Jesús. Tomo V, Libro de las Fundaciones. Ed. S. 
de Santa Teresa. Burgos, Tipografía El Monte Carmelo.
SANTA TERESA DE JESÚS (1919). Obras Completas de Santa Teresa de Jesús. Tomo VI, Constituciones. Ed. fr. S. Santa 
Teresa. Burgos, Tipografía El Monte Carmelo.



Caballo del Vino. Archivo Fotográfico Municipal del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz

XXVI
JORNADAS DE
PATRIMONIO
CULTURAL DE
LA REGIÓN DE MURCIA



Las Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, en su XXVI edición, se plantean como 
foro abierto a la reflexión, debate e intercambio de ideas y experiencias entre profesionales, estu-
diantes y cuantos, de una u otra forma, estamos implicados en la restauración, rehabilitación, conser-
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en las actuaciones seleccionadas, además de su gestión, serán temas a exponer y debatir por los 
especialistas, investigadores y profesionales responsables de las mismas.

Por todo ello, además de facilitar y motivar el debate técnico y científico en torno al Patrimonio Cultu-
ral, con la celebración de las XXVI Jornadas de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia se preten-
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conservación, recuperación y puesta en valor de los bienes que integran el rico y variado Patrimonio 
Cultural de la Región de Murcia, en cuya conservación y transmisión a las nuevas generaciones en 
las mejores condiciones de uso y disfrute, todos estamos comprometidos.
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