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1496. Primer libro conservado de 
Actas Capitulares del Ayuntamiento 
de Vera. Las funciones del gobierno 

local quedan representadas en lo que se 
considera como la espina dorsal de la 
información que puede extraerse del 

Archivo Municipal: los Libros de Actas 
Capitulares. Buena parte de lo 

acontecido en el Municipio fue y es 
anotado en ellos con periódica 

diligencia por el escribano y por el 
secretario. Son libros que reúnen las 
actas de los acuerdos tomados por el 

gobierno local y de las incidencias 
vividas en los Ayuntamientos. Vera, 
desde que su Archivo documental fue 

clasificado y ordenado (1983), se siente 
orgullosa de conservar hasta hoy estos 

valiosos testigos del pasado.



  

Libro de Repartimiento.Fol. 14 rº. 

El rei e la reina. Nuestro corregidor de la çiudad 
de Vera e de la villa de Moxacar. Nos enbiamos a 

mandar a Diego Lopez de Haro, nuestro 
repartidor de la dicha çiudad e villa, que se junte 
con vos: e anbos juntamente, ayais de reformar 
[sic] la dicha ciudad e villa de hordenanças e de 

todas las otras cosas que a nos bien visto fuere. E 
fecha mención, ayais de enbiarnos relación de 

todo según mas largamente veredes por el poder 
que para ello llev[a el] dicho Diego Lopez.

E nos, [vos mandamos] que vos junteis con el. E 
conforme a el dicho poder e carta que dello lleva, 
hagais la dicha reformacion con todo cuidado e 
diligencia según de lo bien fecho y emendar e 
acrecentar e quitar las otras cosas según se 
con[tiene] en la dicha carta quel dicho Diego 

Lopez lleva. Y no fagades ende al. Transcripción: 
Jiménez Alcázar



  

1565. Copia del Libro de Repartimiento 
de Vera realizado en 1494. La finalidad de 

este documento era la de legitimar los 
derechos propietarios previstos en la 
repoblación que los Reyes Católicos 

impulsaron para consolidar el éxito militar 
que, a lo largo de la penúltima década del 
siglo XV, les permitió culminar el proceso 
expansionista de la Corona de Castilla.



  

1496. Cuentas del 
Mayordomo



  

1496. Cuentas del 
Mayordomo



  

1511. Traslado de una Provisión 
Real de la Reina doña Juana 

ordenando que ningún judío o 
moro fuese padrino de otro, pues 

habían de ser cristianos viejos



  



  

1513. Carta de Antonio de la Cueva 
para que se cumpla lo ordenado por la 

Reina doña Juana sobre ciertas 
costumbres de los cristianos nuevos



  



  

1513. Traslado del Privilegio que dieron 
los Reyes Católicos a la Ciudad de Vera 
para que estuviera libre de impuestos. 
Algunos grupos de vecinos veratenses 
afirman conservar durante la centuria 
algunas exenciones fiscales contra los 
nuevos pobladores de la jurisdicción, 
concesión real del siglo anterior que facilitó 
el proceso repoblador y el asentamiento a los 
que se atrevieron a poseer tierras repartidas 
por la Corona. Aun así dichas ventajas 
comienzan a considerarse como algo difícil 
de mantener a largo plazo. La esclavitud, 
condición alimentada por un activo mercado 
existente en esta zona y clave para el cultivo 
de la tierra, se mantendrá residualmente en 
Vera hasta finales del siglo XVIII



  



  



  

1518. Libramiento a Luis Pérez de 
4000 maravedís para la obra de la 

iglesia de Vera



  

1519. Carta de Francisco de 
Castilla al Rey Carlos I 

informando sobre cómo se ha de 
reedificar la Ciudad de Vera



  



  

1520. Carta de Carlos I al Papa León X 
suplicándole reciba a don Juan Manuel 
como embajador en aquella Corte y le 

atienda en la exposición que le hace sobre 
la destrucción de Vera por el terremoto de 

9 de diciembre de 1518



  

1522. Real Cédula de Carlos I 
mandando librar dinero para reparar 

las murallas. La cifra de 179 
repobladores iniciales (la incipiente 
oligarquía del siglo XVI) fluctúa por 
diversos motivos (epidemias, peligro 

marítimo, absentismo...) hasta el 
inoportuno y destructivo terremoto de 

1518. El sismo llevó a la creación en el 
llano de una nueva ciudad amurallada, 
basada en un modelo renacentista de 

planta cuadrada y con muros de tapial 
salpicados de torres defensivas y 

presididos por la iglesia fortaleza de La 
Encarnación. Dentro de estos muros 
los nuevos repobladores vivirán los 

siglos de los Austrias.



  

1523. Acuerdo del Cabildo de Vera 
con Francisco Núñez, maestro de las 
obras de la Ciudad, para levantar una 
fuerza al lado de la torre del barranco 
para resguardo de los vecinos ante los 

ataques de los moros. [Fuerza: 
Fortificación de una plaza o conjunto de 
guardias que vigilan el orden público]. 

Leg. 433-5



  

1530. Petición de los recaudadores de 
la farda de lo que deben los moriscos 
de Teresa. Obsérvese la firma árabe al 

final del documento



  

1522. Petición de los recaudadores 
de la farda de lo que deben los 

moriscos de Teresa. Obsérvese la 
firma árabe al final del documento



  



  

1531. Carta misiva de la Reina 
comunicando la coronación del 

hermano de Carlos I, Fernando, como 
Rey de los romanos en Aquisgrán



  

1536 y 1795. Libros de registro 
de herbajes. La ampliación de los 
cultivos y las escasas lluvias harán que 
a finales del siglo XVII los pastizales 
disminuyan en extensión. Surge de 
nuevo la recurrente lucha mediterránea 
entre ganaderos y agricultores, que 
concluirá en el siglo XIX con el 
desarrollo de la ganadería estante 
frente a la trashumante aun 
significando menores ingresos 
municipales derivados del 
arrendamiento de los pastos -herbajes-, 
pasando por el gran desarrollo y 
enriquecimiento por dichos 
arrendamientos en el siglo XVIII.



  

[Siglo XVII]. Relación de causas 
que expone Vera para que se le 

permita tener esclavos. La Tierra 
de Vera fue desde el inicio de los 

conflictos con los musulmanes lugar 
de comercio de esclavos. La costa 
era el punto de intercambio más 

frecuente. Se tiene noticia la última 
noticia sobre la esclavitud en Vera 

en 1767. Poco más tarde la 
«servidumbre» irá sustituyendo a 

esta primera modalidad. En España 
quedó abolida formalmente en 1886 

(abolición de la institución del 
Patronato).



  



  

1546. Real Provisión de Carlos I. 
Pleito Vera-Lorca. Sello de placa. 
El único documento suscrito por el 

rey con funcionalidad procesal era la 
Real Provisión. Sin embargo, a 
menudo el rey intervenía en los 

pleitos de diversas maneras, casi 
siempre de forma confidencial 
enviando notas a los alcaldes 

mayores y de un modo más oficial, 
por medio de las Reales Cédulas y 
las cartas misivas y se empleaban 

para responder a peticiones 
expresas de los litigantes.



  



  

1547. Expediente sobre el 
descubrimiento de una mina de 
Caparrós en el Cabezo de María. 

Leg. 438-7



  

1549. Capítulos sobre el buen 
gobierno de la Ciudad dados por el 

alcalde Francisco de Sahagund. 
Caja 419



  



  



  

1551. Carta que envía el conde de 
Tendilla a la Ciudad sobre la 

compra de una décimo quinta 
parte de la mina de Caparrós del 
Cabezo de María. Leg. 432-12



  

1565. Fueros de la Ciudad de Vera otorgados 
por los Reyes Católicos en 1494. Los Fueros se 
consideran como los documentos constitutivos por 

antonomasia de los Municipios. Entendidos 
siempre como creación de condiciones favorables a 
la población de un determinado lugar, los Fueros 

y Privilegios se otorgan para fomentar la 
repoblación de tierras y núcleos urbanos, a los 

que se intenta atraer el mayor número posible de 
habitantes que contribuyan a afianzar su 

conquista. En ellos se describirán: la composición 
del Concejo, los procedimientos electorales de los  

cargos concejiles, la realización de los símbolos 
que representarán al Municipio, la forma de 

cobrar los impuestos, la construcción del arca de 
tres llaves de privilegios, sentencias y escrituras 
(el Archivo Municipal primigenio, custodiado por 
el escribano), la construcción de edificios públicos 
como el del Ayuntamiento, la Cárcel, la Audiencia 

de Justicia, el Hospital, la Carnicería, el 
Matadero…



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

1568. Traslado de una carta misiva enviada por 
Miguel Simón García, capellán, al Sr. Obispo 

de Almería, comunicando el estado de terror en 
el que se encuentran las vecinas ante la 

situación de guerra que se está viviendo en los 
pueblos de alrededor. Escrita en Gergal el 28-
12-1568.leg. 430-49 Dentro de estos muros los 

nuevos repobladores vivirán los siglos de los 
Austrias, cuya política con respecto a los 

municipios se caracterizó por un robustecimiento 
del control de la vida municipal por medio de 
funcionarios externos, ajenos a su desarrollo 

tradicional, circunstancia que benefició a Vera por 
la ayuda constante que necesitaba para la 

construcción de su ciudad y para responder a los 
ataques de sus enemigos por mar y por tierra o 
de los propios moriscos de poblaciones vecinas, 
que no aceptaron la asimilación cristiana que se 
les impuso y que los llevará a la unión con los 
sublevados alpujarreños de Aben Humeya. 

Apoyaron el asedio de la ciudad de Vera en 1568, 
fracasando frente a la última unión municipal de 

la Axarquía almeriense.



  

1569. Carta a Felipe II del 
Comendador de Castilla, don Luis de 
Requesens, exponiendo la situación 

de Vera tras el cerco morisco



  

1572. Real Cédula mandando se 
instituyan cofradías o compañías que 

hagan fiestas todos los años para 
ejercicio y entretenimiento de la 

nobleza y de los hombres de guerra. 
Ha sido una parte fundamental de las 
actividades del Ayuntamiento dedicarse 

a la organización de las fiestas 
comunes, manifestación que provoca 

claros sentimientos de pertenencia entre 
los vecinos de las ciudades. En el 
Antiguo Régimen la fiesta era una 

actividad lúdica vivida en común que 
aún hoy nos recuerda la íntima relación 
de lo religioso con lo público. Al igual 
que los antiguos, el pacífico veratense 
necesita la fiesta como moratoria de la 
cotidianidad, como interrupción de la 

rutina.



  



  

1573. Real Provisión 
dirigida al Concejo 

autorizando que Vera 
gaste de sus propios y 

rentas en la 
Procesión del Corpus 
Christi durante seis 

años



  

1574. Cédula Real de Felipe II a 
la Ciudad de Vera ordenando que 
ésta ayude con sus gentes en la 

lucha contra los moros y monfíes 
-nombre dado a los moros o 

moriscos que formaban cuadrillas de 
bandoleros en el Sur de España 

después de la Reconquista-



  

1578. Cédula Real de Felipe II a 
la ciudad de Vera ordenando se 

haga la Torre de Vera la vieja para 
la defensa de la Ciudad. Leg. 432-

66



  

1582. Expediente sobre el informe 
de la ciudad de Vera de cómo fue 

asaltada muchas veces por los 
moros y moriscos del reino de 

Granada y África y de cómo esto 
provoca el despoblamiento de estas 

tierras. Leg. 439-6



  

1588. Padrón de Bulas –rentas 
eclesiásticas recaudadas por un 

colector de bulas



  

1588. Real Provisión concediendo 
el poder gastar dinero de los 
propios en el sueldo de un 
boticario y en cera para la 
procesión de la Candelaria



  



  

[Siglo XVII]. Relación de causas que 
expone Vera para que se le permita 
tener esclavos. La Tierra de Vera fue 
desde el inicio de los conflictos con los 

musulmanes lugar de comercio de 
esclavos. La costa era el punto de 

intercambio más frecuente. Se tiene 
noticia la última noticia sobre la 

esclavitud en Vera en 1767. Poco más 
tarde la «servidumbre» irá sustituyendo 
a esta primera modalidad. En España 
quedó abolida formalmente en 1886 

(abolición de la institución del 
Patronato)



  



  

1590. Protesta del regidor Martín 
de Teruel por haberse empleado 

fondos de Propios en las Fiestas de 
San Cleofás y no en arreglar los 
edificios defensivos de la Ciudad



  

1590. Protesta del regidor Martín 
de Teruel por haberse empleado 

fondos de Propios en las Fiestas de 
San Cleofás y no en arreglar los 
edificios defensivos de la Ciudad



  

1590. Protesta del regidor Martín 
de Teruel por haberse empleado 

fondos de Propios en las Fiestas de 
San Cleofás y no en arreglar los 
edificios defensivos de la Ciudad



  

1591. Real Cédula al Concejo de Vera 
permitiéndole tener por cuatro años 
preceptor de gramática.  Los 
documentos sobre la enseñanza 
aplicada  dirigida a los infantes, 
comienzan a conservarse a partir de 
1860, sin quitar importancia a noticias 
muy anteriores que ya se tenían sobre 
su formación y provenientes de los 
libros de acuerdos municipales. La Real 
Cédula de 1783 establece escuelas 
gratuitas en los barrios, capitales, 
ciudades y villas populosas para la 
educación de las niñas. Su objeto es 
formarlas en la fé católica y en las 
labores que eran propias de su sexo, 
advirtiendo en los documentos la 
vertiente asistencial y de beneficencia 
que tienen estas fundaciones



  

1592. Declaración de herederos de 
Pedro de Ayora. Se trata de uno de 

los expedientes judiciales más 
antiguos conservados en el Archivo 

Municipal de Vera y rescatado 
recientemente para su conservación 

definitiva. El contenido de sus 
escritos todavía está por investigar



  



  



  

1600. Real Cédula a la Ciudad para 
establecer la Milicia. Existen noticias 
mucho más remotas sobre la vida 
militar de Vera, desde los primeros 
documentos del siglo XV, dado su 
carácter defensivo desde la toma de la 
ciudad. La población inicial y hasta 
muy entrado el siglo XVIII será 
eminentemente militar, lo que influirá 
en la mentalidad de las gentes y en 
numerosos conflictos de difícil 
asimilación ocasionados entre la 
guarnición militar de la costa y la 
población civil. Las largas temporadas 
de impago por parte del Estado 
Monárquico harán que la situación 
económica y la seguridad del municipio 
penda de un hilo en numerosas 
ocasiones



  



  

1604. Auto Jurisdiccional del 
Pleito Vera-Lorca. Libro 2121



  



  



  

1604. Cuentas de recepción de 
Tercias y Alcabalas tomadas por el 

receptor Lorenzo de Cárdenas. 
Impuestos



  

1606. Título de Concesión del Convento de los Padres 
Mínimos a Vera. Durante este siglo aún poco estudiado de 

epidemias, de pobreza, de ataques por mar y de lento despertar 
económico, se tiene la noticia de la llegada a Vera de la 

congregación mendicante de los Padres Mínimos (‘los últimos’), 
inspirada por la doctrina de San Francisco de Asís y fundada por 
San Francisco de Paula en 1435. En torno a estas fechas la orden 

está implantándose en otros puntos de España y se plantea la 
hipótesis de que sus influencias provengan del Rincón de la 

Victoria, de Málaga. Los principios inspiradores de ella están 
basados en la pobreza, la humildad, el precaverse de placeres 
terrenos y la penitencia como medio para alcanzar la Caridad 

(‘charitas’), emblema que aparece en la decoración de su capilla. 
Justificada su presencia en la ciudad al ofrecer su protección a los 

veratenses por medio del culto mariano a la Inmaculada 
Concepción, sus monjes permanecerán en ella durante dos siglos 
dedicándose a diferentes ocupaciones como pueda ser el cultivo de 
la tierra -parte de la cual se encontraba en el Paraje de La Jara, 

una de las más productivas de Vera y que atraerá a muchos 
interesados al final del siglo XVIII, demostrando la Orden ser su 
legítima propietaria-. En el Archivo Municipal se conserva el Acta 
de Concesión de su Convento de 1606 y la circular del Gobierno 
Político Superior de la provincia de Granada, que informará sobre 

su supresión y tasación en 1822, culminando el proceso con la 
desamortización de Mendizábal en 1835. En la mencionada 
circular aparecen todas las estancias del convento: refectorio, 

huerto, osario, celdas... Hoy se puede admirar en Vera y tras su 
restauración la iglesia del desaparecido convento, separado éste de 

la muralla en su parte norte por una estrecha calle. No se han 
conservado el claustro ni las celdas, pero sí se tiene noticia 

documental de la existencia de una puerta falsa que comunicaba 
con la muralla por esa parte septentrional.



  

1609-1614. Cubierta del Libro de 
Actas Capitulares nº 17. El detalle 

de la estrella de David o de seis 
picos inserta en la piel de dicha 

cubierta nos puede remitir tanto a 
un tipo de decoración en boga a 

principios del siglo XVII 
(Chancillería de Granada)  como a 

vestigios de criptojudaísmo. Todavía 
es una cuestión no investigada.

Se presume influencia directa de la 
Escuela de Juristas del Sacromonte 

de Granada y de sus sellos de 
plomo.



  

1618-1631. Cubierta de 
pergamino del Libro de Actas 
Capitulares. Posiblemente fue 
reutilizado para esta última 

función



  

1621. Real Provisión de Felipe IV 
referida a la permisividad de que 

permanezcan esclavos moriscos en 
Vera. Sello de placa.



  



  



  

1630. Carta del corregidor don 
Pedro de Ayala y Manrique 

mandando se cierren las puertas de 
la Ciudad de noche y las llaves se 

le den a la justicia. Leg. 445-9



  

1633. Antonio Quijada de la 
Llana, alcalde mayor, hace visita y 
residencia a los lugares de Zurgena 
y Antas para que puedan presentar 

sus quejas los vecinos que se 
sientan agraviados. Leg. 640-8



  

1634. Carta del Obispo de 
Almería agradeciendo el trato 

recibido durante su estancia en 
Vera



  

1639. Real Cédula concediendo a 
las viudas los mismos privilegios 

que tuvieron sus maridos. Firmada 
en Madrid el 26-09-1636. Leg. 

445-10



  

1648. Testimonios sobre la mala 
situación económica en que se 

encuentra Vera para poder atender 
la petición de soldados para la 

Campaña de Cataluña



  



  

1656. José Lamberto, arrendador y 
juez administrador del derecho sobre 
la barrilla, contra Luis Campoy, por 
sacar diez quintales y medio de sosa 

sin pagar los impuestos. El 
poblamiento se extiende a fuerza de 

encontrar la solución de los cortijos en 
la Cañada del Algarrobo y en La Jara y 
de la creación de sus eras para realizar 
los trabajos posteriores al cultivo de la 
barrilla (la solución económica hasta el 
siglo XIX), del deseado trigo, del maíz, 
etc. La barrilla era una planta utilizada 
para la fabricación de vidrio, jabones 
duros y para el blanqueo y fijación de 
los tintes en la industria textil.Leg. 

640-20



  

1656. Ginés García de Cánovas, vecino y 
regidor de esta Ciudad, contra Tadeo Caparrós y 
los que resultaren culpables de haber robado de 
su casa a su hija y varios enseres por valor de 

quinientos ducados. Leg. 640-14



  

1656. Ginés García de Cánovas, 
vecino y regidor de esta Ciudad, 
contra Tadeo Caparrós y los que 

resultaren culpables de haber 
robado de su casa a su hija y varios 

enseres por valor de quinientos 
ducados. Leg. 640-14



  

1657. Real Cédula de Felipe IV al 
Concejo de Vera mandando 

contribuya con hombres y con 
trigo para la formación de una 
armada que luche contra la de 

Inglaterra



  



  

1658. Real Cédula al Concejo de Vera 
para que pida a su divina Majestad la 
continuación de protección. De igual 

manera será clave para historiar esta época 
el estudio de los documentos que siguen 

siendo creados por los monarcas con el fin 
de asegurarse la defensa de la costa del sur 
y del levante contra los continuos ataques 
costeros de los moros. Se presentan por 

medio de Reales Cédulas, Reales 
Provisiones, etc., y serán los últimos 

contactos estratégicos de importancia de los 
monarcas con estas tierras; el interés por 

ella disminuyó tras el descenso de los 
ataques por mar –los últimos ataques frente 
a las costas se darán a principios del siglo 

siguiente-. La función defensiva de la 
muralla va perdiendo utilidad.leg. 445-16



  

1681. Francisco Verlanga, juez, condena a 
la cárcel a Diego Fernández, Miguel de 

Malla y Gabriel Gómez, gitanos 
avecindados en Cuevas, por traer 

diferentes cabalgaduras para hacer 
cambios sin pagar. Leg. 641-39. Una de 

las primeras noticias catalogadas con 
referencias a castellanos nuevos o gitanos en 

la Tierra de Vera. En estos momentos en 
España se paraliza la fase de multiplicación 
de las ciudades; se encierran en sí mismas y 

comienza el verdadero proceso por el cual 
esas comunidades, originadas de la lucha 
contra los moriscos y cercadas por unos 

muros, deben convivir con otras con 
costumbres totalmente distintas dentro de 
las propias. Se tienen en Vera abundantes 
noticias de la comunidad gitana y de su 

particular concepción de la economía, de la 
comunidad de la Orden de los Padres 

Mínimos, de la guarnición militar costera, 
de los anteriores pobladores, ahora cripto-

musulmanes, cripto-judíos, esclavos...



  

1695. Real Cédula a la Ciudad 
para que contribuya con hombres 

al Tercio de Cataluña



  

1726. Confirmación por Felipe V 
de un Privilegio concedido por los 

Reyes Católicos para que Vera 
estuviera exenta de pagar ciertos 
impuestos. Encuadernación de 

pergamino



  

1726. Auto sobre la resolución del 
Real y Supremo Consejo sobre la 

prohibición de llevar dagas sin 
espada y que el puñal no se pueda 

llevar ni con espada ni sin ella



  



  

1726. Vecindario. Existen otros 
registros de habitantes de Vera más 
antiguos, aunque custodiados en 

otros Archivos



  



  

1727. Prueba documental que 
puede demostrar la existencia de 

una puerta falsa entre el Convento 
y la muralla



  

1742. Memorial Ajustado y Comunicado a las 
partes del Pleyto que siguen las ciudades de 

Vera y Lorca sobre el cumplimiento de una Real 
Carta Executoria, seguido sobre los términos y 
jurisdicción, por la ciudad de Lorca y villa de 

Huércal y Overa con la ciudad de Vera (1742). 
Con la creación de las ciudades modernas surgen otros 
tipos de documentos constitutivos y que tienen que ver 
con la delimitación municipal, aspecto necesario para la 
conformación de un espacio cerrado de influencia política 

local. Incluidas en los expedientes de alteración y 
deslinde de términos municipales, las cartas de 
amojonamiento son documentos que reflejan los 

compromisos aceptados por los concejos sobre los límites 
de su término. Generalmente están suscritos por dos o 

más ciudades, o por ciudades y señores nobles o 
eclesiásticos. Significan la resolución de un conflicto y 

suelen estar precedidas de un pleito o litigio. A partir del 
siglo XV pierden solemnidad y se las sustituye por los 
autos y sentencias de los procesos. Queda dicho que 

durante este siglo los conflictos por la posesión de 
territorios se agudiza, llegando a darse ejemplos 

paradigmáticos como éste.



  



  



  



  

1765-1775. Libro de registro de 
niños expósitos.  El aumento de la 
población que se observa en el 
municipio de Vera, con la entrada de 
forasteros con nuevas ocupaciones, el 
deseado anonimato, unas relaciones 
sociales muy rígidas, a la vez que la 
existencia de una economía 
pretendidamente cerrada y una religión 
omnipresente, hacían que el registro de 
los niños expósitos  o expuestos fuera 
tan inevitable como los motivos por los 
cuales esos niños eran abandonados. 
Los libros que conservan la información 
sobre el fenómeno llevan las fechas de 
1737-1890.



  

S. XVIII. Varios expedientes 
judiciales sobre castellanos nuevos 

o gitanos



  

1765. Libro de Contaduría de 
Guerra



  

1765. Proyecto de edificación del 
Ayuntamiento y del pósito de Vera. 

Firmado por Pedro García 
Campoy



  

1765-1775. Libro de registro de 
niños expósitos.  El aumento de la 
población que se observa en el 
municipio de Vera, con la entrada de 
forasteros con nuevas ocupaciones, el 
deseado anonimato, unas relaciones 
sociales muy rígidas, a la vez que la 
existencia de una economía 
pretendidamente cerrada y una religión 
omnipresente, hacían que el registro de 
los niños expósitos  o expuestos fuera 
tan inevitable como los motivos por los 
cuales esos niños eran abandonados. 
Los libros que conservan la información 
sobre el fenómeno llevan las fechas de 
1737-1890.



  

1765. Proyecto de edificación del 
Ayuntamiento y del pósito de Vera. 

Firmado por Pedro García 
Campoy



  

1766. Criminal de oficio de la Real 
Justicia contra Alonso Caparrós por 
aprehensión de un cuchillo y por 
resistencia a la autoridad.  Mediante la 
lectura atenta de los procedimientos civiles y 
criminales es posible dilucidar las formas de 
adaptación tanto física como militar de la 
escasa población veratense a un medio 
hostil; estos siglos son la época de la ley y el 
pleito, de la judicialización de la vida pública 
que sirvió de medio a los monarcas 
absolutistas para reforzar su autoridad 
(mandar era juzgar) y la de los tribunales 
superiores –Chancillerías, Consejos y 
Audiencias-; las decisiones públicas 
impopulares ya serían responsabilidad de 
los jueces, no del monarca, que quedaba 
indemne tras la resolución. Los expedientes 
de juicios ordinarios  (los más abundantes) 
se dividen en civiles y criminales y serán de 
uno u otro tipo en función de la forma 
procesal por la que optase el juez.  
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o gitanos



  

1767. Copia de Provisión Real de 
Carlos III para la remisión de las 

Provisiones y Pedimentos a petición 
de don Antonio García Leonés en 
defensa de su esclavo Raimundo



  

1767. Expediente judicial criminal 
de oficio contra Bernardo García, 

vecino del lugar de Antas de su 
jurisdicción sobre trato y 

comunicación con una mujer 
casada.



  

1769. Pedro José García Cueto y 
Casquer, fiscal interino, contra 

Francisco Alonso por haber roturado 
y sembrado tierras del Cerro del 

Espíritu Santo y próximas al molino 
de viento. Leg. 455-17. Se desconoce 

todavía desde cuándo existe el 
topónimo «Cerro del Espíritu Santo». 

Tras el descubrimiento de este 
expediente se demuestra que los 
veratenses lo denominan de esta 

manera desde hace, como mínimo, tres 
siglos



  

1766. Criminal de oficio de la Real Justicia contra Pedro Joseph García 
Cueto por aprehensión de una daga



  

1771. Testimonio de prueba de los 
autos formados a instancia de don 
Miguel Ximénez Masó contra los 
Padres Mínimos para la posesión 
de los bienes de su bisabuelo don 
Luis Ximénez de Arrutabe. Plano 
de los predios del Pago de La Jara



  

S. XVIII. Varios expedientes 
judiciales sobre castellanos nuevos 

o gitanos



  

1774. Expediente judicial. Criminal de oficio 
contra Muñoz Rodríguez. A pesar de haber 

comenzado la recreación de la Historia de Vera en el 
siglo XIX, de la que se desprenderán numerosas 

manifestaciones festivas, se documentan testimonios 
anteriores en los que suponemos cómo los 
acontecimientos más sobresalientes fueron 

transmitidos oralmente:

(...) digo que es notorio la antigüedad de la fuente de 
dicho campo, como que es el sitio memorable donde 
del tiempo de la Gloriosa Conquista deste Reyno de 

Granada, rindió esta ciudad en obediencia a los 
señores Reyes Católicos en cuias Reales manos 

entregó las llabes Malique Alabez, Alcaide que era de 
esta dicha ciudad, quando padecía la desgracia de 

estar sugeta al dominio maometano i quedó reducido 
a el de dichos Señores reyes Católicos y establecida 
en ella la Religión Christiana que Gloriosamente se 

ha mantenido desde entonzes del presente sin 
interrupcción por no haver tocado el contagio de la 
rebelión y apostasía que padeció este reyno desta 

ciudad, que se ha mantenido tan religiosa en onor de 
la Ley ebangélica, como fiel y subordinada a sus 

magestades los señores Reyes nuestros soberanos y 
señores naturales: questa fuente es pública conzejil y 

realenga (...) (Expte. judicial 1774)



  

1780. Árbol genealógico de los Campoy. 
Expediente de hidalguía. Durante este siglo los hidalgos 
protagonizan gran parte de las actuaciones del gobierno de 

los municipios al serles reservada por los monarcas la 
representación de algunos puestos locales. Los Padrones y los 
Expedientes de Hidalguía se crean a raíz de la voluntad de 
algunos vecinos de un municipio de conseguir la exención en 

el pago de impuestos o de acceder al gobierno municipal, 
lugar vedado para la mayoría de ellos. El procedimiento que 

se debía seguir tras decidir gozar de estos privilegios era 
elevar una petición al Concejo justificándola con pruebas 

documentales. El Pleno podía incluir a los nuevos hidalgos en 
los padrones a los que nos referimos si el informe de sus 
técnicos jurídicos y de las propuestas de los procuradores 

eran favorables.
Los expedientes de hidalguía se componen de una instancia, 
certificaciones de nobleza de los ascendientes del solicitante, 
informe del Procurador de Pecheros, acuerdo del Pleno sobre 

el particular, certificado de la inscripción en el Padrón de 
Nobleza y, todavía en el siglo XIX la carta de pago firmada 
por el depositario del Ayuntamiento acreditando el abono de 
los derechos correspondientes. En el Archivo Municipal de 

Vera se conservan elaborados árboles genealógicos en los que 
las familias se esforzaban por demostrar la distinción de sus 

orígenes al llevar apellidos como: Gallardo y Montolla, 
Ximénez Castañeda, Alonso de Soto y Albarracín, Soler 

Serrano, Ximénez García de Ornos, Ortiz y Soto, Escánez 
Haro, Jofre de Loaisa, Ximénez Masó, Campoy...
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1781. Avecindamiento de gitanos



  



  

1783. Lista cobratoria en la que se 
registran los hidalgos de la Ciudad 

de Vera, exentos de pagar 
impuestos



  

1783. Pragmática Sanción de 
Carlos III dirigida contra los 
castellanos nuevos o gitanos



  

1783. Criminal de oficio contra 
Juan Martínez (Cecilio Antonio 

Estebes García), oficial de 
carnicero y primer torero conocido 

de Vera, sobre mala vida y 
costumbres. En ese ir y venir de 
personajes curiosos de finales del 

siglo XVIII a veces nos 
encontramos con vidas tan curiosas 
y dignas de estudio como la de este 

carnicero, torero y titiritero, 
horadada ya la vieja muralla de 

Vera. La fiesta nacional comenzaba 
a gestarse.



  



  



  

1776. Portada de un 
expediente judicial



  

1780. Portada de un 
expediente judicial



  

1786. Recuento de los fallecidos 
por la epidemia de tercianas 

(fiebre palúdica intermitente cuyos 
síntomas se repiten cada tres 

días)



  

1787. Expediente iniciado por la 
solicitud de Francisca Alcolea de 

abrir una puerta en un lienzo de la 
muralla de la Ciudad de Vera. De 
esta manera fue desapareciendo la 
vetusta muralla que defendió a los 
habitantes de los peligros externos: 

haciéndola suya, horadándola y 
dejando pasar las luces de ese siglo.



  



  

1785. Juicio penal en primera 
instancia contra Pedro Joseph 

Santiago Cortés por herir a Joseph 
Simón Ximénez con unas tijeras



  

1790. Detalle de una carta de la 
Sociedad Patriótica de Amigos del 

País



  



  

1791. Diseño de Martínez de Lara para la mina 
de la fuente del Cabezo del Moro. Los deseos de 

crecimiento de la economía de Vera girarán en 
torno a la existencia de agua y a los sistemas 
hidráulicos creados por sus pobladores. Las 

primeras noticias documentales sobre la 
importancia económica del agua aparecen con la 

merced otorgada por los Reyes Católicos a la 
ciudad de dos cuartos de las aguas del pozo de la 
Fuente Grande en la cabecera de la Fuente del 

Algarrobo, concesión que llevó el nombre de 
‘Comuna de Alcaná’ y que era arrendada por un 
alcaide o muñidor para contribuir a los tributos 

estatales. El posterior Repartimiento de aguas de 
1490 completará la planificación del sistema de 
riego. Otras fueron la originaria Fuente Chica y 
algunas más modestas. Indispensable para la 

economía veratense fue el cambio de ubicación que 
se produjo en 1776 de la Fuente Chica, de las 

inmediaciones del Cerro del Espíritu Santo, a la 
nueva Fuente Chica, que hizo cambiar lenta pero 

progresivamente la economía de esta ciudad 
proporcionando un mayor volumen de agua desde 

el norte.
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progresivamente la economía de esta ciudad proporcionando un mayor volumen de agua desde el norte.



  



  

1792. Libro de cuentas del Pósito 
de la Ciudad de Vera



  

1536 y 1795. Libros de registro 
de herbajes. La ampliación de los 
cultivos y las escasas lluvias harán que 
a finales del siglo XVII los pastizales 
disminuyan en extensión. Surge de 
nuevo la recurrente lucha mediterránea 
entre ganaderos y agricultores, que 
concluirá en el siglo XIX con el 
desarrollo de la ganadería estante 
frente a la trashumante aun 
significando menores ingresos 
municipales derivados del 
arrendamiento de los pastos -herbajes-, 
pasando por el gran desarrollo y 
enriquecimiento por dichos 
arrendamientos en el siglo XVIII.



  

1795. Juan José de Llobes y 
Rapela, alcalde mayor, contra 
Juana Rodríguez Piñar y otra 
mujer de nombre reservado, 

vecinas de Cuevas, por 
prostitución en la cárcel de vera, y 

contra Ginés López Carretero, 
alcalde de la cárcel, por permitirlo. 

Leg. 267-3



  

1796. Manuel de Torres González, 
alcalde mayor de Mojácar, manda 

hacer averiguaciones sobre el 
embarazo de María Flores, vecina 

soltera de dicho lugar. Leg. 267-13



  

1800. Libro de la Junta de 
Sanidad



  

1803. Real Provisión de Carlos IV 
para conceder a Vera el poder 
realizar un mercado público 

semanal los sábados



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

1809-1812. Documentos sobre la 
Guerra de Independencia contra el 

ejército napoleónico



  



  



  

1809-1812. Documentos sobre la 
Guerra de Independencia contra el 

ejército napoleónico



  

1810. Uno de los primeros sellos 
conocidos del Excmo. 

Ayuntamiento de Vera, en un 
pasaporte concedido a Josef 

Martínez Soler por el Alcalde de 
Vera. Fondo Judicial del Juzgado 

de Primera Instancia de Vera



  

1810. Uno de los primeros sellos 
conocidos del Excmo. 

Ayuntamiento de Vera, en un 
pasaporte concedido a Josef 

Martínez Soler por el Alcalde de 
Vera. Fondo Judicial del Juzgado 

de Primera Instancia de Vera



  

1816. Bando de don Pedro de 
Surga y Cortés, sobre 

persecución y exterminio de 
desertores. Sin catalogar caja 

419



  

1816. Portada de un 
expediente judicial



  

1816. Cubierta del expediente 
judicial criminal contra Urbano 
Santiago, sobre heridas. Fondo 

judicial. Sin catalogar



  

1822. Oficio redactado por la 
Comisión de Crédito Público del 

Partido de Baza dirigida al juez de 
primera instancia del Partido de Vera 

informando sobre la aplicación al 
Crédito Público de los bienes muebles 

e inmuebles de los monasterios y 
comunes suprimidos que forma parte 

del expediente para la subasta del 
Convento de los Padres Mínimos y de 
tasación de oficinas. Fondo judicial. 

Sin catalogar
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1822. Oficio redactado por la 
Comisión de Crédito Público del 

Partido de Baza dirigida al juez de 
primera instancia del Partido de Vera 

informando sobre la aplicación al 
Crédito Público de los bienes muebles 
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comunes suprimidos que forma parte 

del expediente para la subasta del 
Convento de los Padres Mínimos y de 
tasación de oficinas. Fondo judicial. 

Sin catalogar



  

1823. Expediente sobre jurisdicción 
donde se demuestra cómo por una 

Real Cédula de Felipe II, Antas 
pertenece a Vera y señala por dónde 

transcurrían los mojones con Sorbas y 
Lubrín



  

1834. Carta de la Junta de 
Sanidad de la Ciudad de Vera



  

1839. Árbol genealógico de Abellán Caja. Fondo judicial



  

1841. Libros de Registro Civil de Nacimientos, 
Matrimonios y Defunciones. En el año 1869 se crea el Registro 

Civil, una de cuyas funciones fue el suministro de boletines 
estadísticos que sirviesen para confeccionar los libros del 

Movimiento Natural de la Población. El Ayuntamiento de Vera 
adquiere el compromiso en 1841 de crear libros de registros de 

nacimientos, matrimonios y defunciones, conservados en el 
Archivo Municipal de Vera con las fechas 1841-1869 –para fechas 
anteriores será necesario visitar el Archivo Parroquial de Vera-. En 

ellos se observan tanto los ascendientes de los nacidos, con sus 
profesiones, lugar de nacimiento, calle, etc., hasta la legitimidad 
de dichos nacimientos o la causa de la muerte de los finados. El 

hecho de que existan estos libros hace que por los archivos 
municipales españoles, incluido el de Vera, pasen anualmente 
numerosas personas interesándose por la creación de árboles 

genealógicos, por el nombre de las calles en las que nacieron (este 
interés suele surgir de veratenses que emigraron a Francia, a 

Argentina, a Uruguay o a Argelia, en el siguiente siglo) o para 
averiguar el origen de cualquier personaje de renombre. Además, 
estos documentos dan una información valiosísima sobre aspectos 
laterales como las epidemias del siglo XIX, la existencia de niños 

no deseados y expósitos o sobre las clases sociales y sus relaciones 
–el tratamiento de ‘don’ o ‘doña’ o los apellidos compuestos 

pueden ser una pista-. 

Una de las consecuencias de haber pertenecido Pulpí a la 
jurisdicción de Vera hasta 1861 es la conservación en su Archivo 

de los Libros de Registro Civil de nacimientos, matrimonios y 
defunciones pertenecientes a esas fechas, además del padrón de 
vecinos de Sierra de Cabrera, de Antas, de Fines y de Cantoria.
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1846. Primeros Presupuestos 
Generales del Excmo. Ayuntamiento 
de Vera. Hasta el siglo XIX  todavía no 

hay un verdadero presupuesto de 
gastos aunque exista de hecho y se 

dirige hacia las pagas del personal del 
Ayuntamiento, hacia los intereses de 

deuda y hacia los servicios, 
documentados desde 1638 en el 

Archivo Municipal de Vera.

Los documentos que mejor ejemplifican 
los rendimientos de cuentas del 

Ayuntamiento de Vera son los Libros de 
Caja (desde 1886); recogían desde 

antiguo las operaciones diarias bajo el 
control del mayordomo, primero, y de 

otros depositarios, después



  

1846. Carta de la Sociedad de 
la Fuente Nueva



  

1846. Suscripción de la Real 
Sociedad Patriótica de Amigos 
del País de Vera en la 
Sociedad Hidráulica Fuente 
Nueva



  

1857. Instrucciones dadas por don 
José Antonio de Orozco y Zúñiga, 

mariscal de campo, sobre las 
medidas a tomar para evitar la 

inseguridad en las ciudades



  

1866. Bando de Alcaldía (don 
Luis García Ruiz) sobre las 

normas a seguir en los Carnavales



  

1869. Libros de Presos Pobres



  

1870. Subasta del alumbrado 
público para la ciudad de Vera. 

Leg. 494-16



  

1870. Sesión de Acta Capitular de 24 
de julio en la que se aprueba la 

construcción del nuevo cementerio de 
San José



  

1870. Planta del nuevo cementerio de San José. A partir de la segunda mitad del siglo XIX 
un gran número de ciudades andaluzas van a edificar cementerios estables para sustituir a los 
antiguos enterramientos parroquiales. Suelen ser proyectados por arquitectos provinciales y 
municipales, como ordenaba la legislación vigente. Sustituye al anterior de San Antón y se 
caracteriza por su planta basilical en forma de “U” invertida. Fue proyectado en 1870 por 
Enrique Rull.Leg. 187-10



  

1878. Alzado de la fachada del nuevo edificio Casa-Ayuntamiento de Vera incluido 
en el Pliego de Condiciones para la subasta de su derribo y de los materiales para la 

construcción de la nueva. Leg. 187-16



  

1878. Planta principal del nuevo edificio Casa-Ayuntamiento de Vera incluido en 
el Pliego de Condiciones para la subasta de su derribo y de los materiales para la 

construcción de la nueva. Leg. 187-16



  

1878. Planta baja del nuevo edificio Casa-Ayuntamiento de Vera incluido en el 
Pliego de Condiciones para la subasta de su derribo y de los materiales para la 

construcción de la nueva. Leg. 187-16



  



  

1908. Portada del libro de 
Eusebio Garres Segura, 
Historia de la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad De Vera



  

1910. Acción de la Sociedad Agrícola para la Explotación y Aprovechamiento de 
Aguas “La Abundancia”. Sección de Antas. Leg 245-25



  

1917. Copia del expediente sobre 
administración de consumos.  Leg. 

245-16.



  

1917. Primer programa de feria conservado en el Archivo Municipal de Vera. Ha sido una parte fundamental de las actividades del Ayuntamiento 
dedicarse a la organización de las fiestas comunes, manifestación que provoca claros sentimientos de pertenencia entre los vecinos de las ciudades. En 

el Antiguo Régimen la fiesta era una actividad lúdica vivida en común que aún hoy nos recuerda la íntima relación de lo religioso con lo público. Al 
igual que los antiguos, el pacífico veratense necesita la fiesta como moratoria de la cotidianidad, como interrupción de la rutina. Desde el punto de 
vista documental la organización de estas actividades genera un expediente que incluye siempre el acta del Pleno en el que se discute la forma de 

celebración de los actos, existiendo también bandos y autos de buen gobierno referidos a ellas. 

Si bien es durante el siglo XIX cuando comienza a registrarse la recreación del pasado de Vera por medio de las fiestas populares, será durante el 
siguiente cuando comiencen a quedar noticias gráficas en el Archivo Municipal. Los Bandos de la Alcaldía sobre los Carnavales son conservados en el 

Archivo Municipal de Vera.



  

1917. Primer programa de feria conservado en el Archivo Municipal de Vera. Ha sido una parte fundamental de las actividades del Ayuntamiento 
dedicarse a la organización de las fiestas comunes, manifestación que provoca claros sentimientos de pertenencia entre los vecinos de las ciudades. En el 

Antiguo Régimen la fiesta era una actividad lúdica vivida en común que aún hoy nos recuerda la íntima relación de lo religioso con lo público. Al igual que los 
antiguos, el pacífico veratense necesita la fiesta como moratoria de la cotidianidad, como interrupción de la rutina. Desde el punto de vista documental la 

organización de estas actividades genera un expediente que incluye siempre el acta del Pleno en el que se discute la forma de celebración de los actos, 
existiendo también bandos y autos de buen gobierno referidos a ellas. 

Si bien es durante el siglo XIX cuando comienza a registrarse la recreación del pasado de Vera por medio de las fiestas populares, será durante el siguiente 
cuando comiencen a quedar noticias gráficas en el Archivo Municipal. Los Bandos de la Alcaldía sobre los Carnavales son conservados en el Archivo Municipal 

de Vera.



  

1924. Expediente sancionador a 
don Alfonso Párraga Montoro y 
doña María García Caparrós por 
dedicarse al curanderismo. Leg. 

246-6



  

1926. Expediente sobre 
nombramiento de hijo adoptivo 

de la Ciudad a favor de don 
Eusebio Garres Segura, maestro 
veratense y autor de la Historia 

de la Muy Noble y Muy Leal 
Ciudad de Vera. Leg.246-16



  

1935. Documento sobre la 
construcción de un Cuartel de la 

Guardia Civil. Leg. 1220-6



  



  

1929. Expediente sobre la 
constitución de la Junta Local de 
Información de Emigrantes. Leg. 

246-39



  

1929. Expediente sobre la 
adquisición a plazos de una máquina 
de escribir «UNDERWOOD» para el 
Ayuntamiento de Vera. Leg. 246-40



  

1930. Plano de Vera y sus Pagos



  

1931. Portada del pleito interpuesto 
por Luis Siret Cels a la Sociedad 

Anónima Consorcio de Almagrera. 
Fondo documental del Juzgado de 
Primera Instancia de Cuevas del 

Almanzora



  

1933. Plano incluido en el expediente 
judicial seguido a instancia del 

Procurador don Manuel Masegosa de 
Alarcón en nombre de don Luis Siret 
Cels contra la entidad Consorcio de 
Almagrera Socidad Anónima y la 
entidad de Empresas Eléctricas e 

Industriales S.A. Fondo documental 
del Juzgado de Primera Instancia de 

Cuevas del Almanzora



  

1933. Plano incluido en el expediente 
judicial seguido a instancia del 

Procurador don Manuel Masegosa de 
Alarcón en nombre de don Luis Siret 
Cels contra la entidad Consorcio de 
Almagrera Socidad Anónima y la 
entidad de Empresas Eléctricas e 

Industriales S.A. Fondo documental 
del Juzgado de Primera Instancia de 

Cuevas del Almanzora



  



  

1944. Plano de la Glorieta realizado 
por el Ayudante Facultativo de Minas 

A. García



  

1947. Declaración de herederos de 
don Luis Siret Cels



  

[1951?]. La defensa de Vera contra Aben-Humeya, cuando la sublevación morisca de La 
Alpujarra. Apuntes para la Historia de Almería y su Provincia. Juan Cuadrado Ruiz. Libro 
histórico divulgativo escrito por el arqueólogo veratense don Juan Cuadrado Ruiz dedicado a la 

memoria de los tres personajes que rompieron el cerco de Aben-Humeya para avisar de la 
presencia del asedio morisco en la Ciudad de Vera a Lorca.



  

1957. Criminal de oficio sobre el 
hallazgo de los restos humanos de 
época romana de un enterramiento 

aparecido en Villaricos Fondo 
documental del Juzgado de 

Primera Instancia de Cuevas del 
Almanzora



  

1965. Programa de la Feria de 
Vera del año 1965



  

1968. Programa de la Feria de 
Vera del año 1968



  

1971. Programa de la Feria de 
Vera del año 1971



  

1975. Moneda acuñada para la 
conmemoración de los 31 años 

de existencia de la Guardia 
Civil en Vera
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