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Book Review

Conviene medir siempre el tipo de libro reseñado para valorar correctamente su 
aportación. La caballería villana del Teruel bajomedieval es la adaptación editorial del 
Trabajo Final de Máster que defendió Alejandro Ríos Conejero en la Universidad de 
Zaragoza en el año 2015 y ha sido publicado por el Instituto de Estudios Turolenses 
cinco años después. Quiere esto decir que nos encontramos ante una obra en la que 
el autor está dando sus primeros pasos en el “oficio de historiador”.

Estamos ante un libro aparentemente de historia local que pone el acento en los 
caballeros villanos, aquella oligarquía que en las últimas centurias medievales mono-
polizó el poder en algunas localidades cristianas peninsulares, para el caso que nos 
ocupa, la villa y después ciudad de Teruel. Sin embargo, el localismo se diluye gra-
cias a la incorporación de una bibliografía histórica adecuada y, sobre todo, debido 
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al uso de otra proveniente de la sociología (P. Bourdieu, R. Crompton, C. Geertz). 
Si bien los títulos no son muchos, marcan notablemente la diferencia. El ensayo 
se convierte entonces en un análisis de sociología histórica de las élites turolenses 
donde lo social, lo militar, lo económico, lo político, la identidad y el conflicto se 
interrelacionan en cada capítulo.

Tras una “Introducción” (pp. 13-26) propia de un ensayo académico el lector 
encontrará cuatro capítulos. “La configuración de una élite” (cap. 2, pp. 27-64) hace 
las veces de verdadera introducción histórica al situar el contexto: la villa de Teruel 
a partir de la conquista cristiana por parte de Alfonso II en 1171. La situación fron-
teriza con el Islam propició la instauración de una plaza fuerte con fuero y fiscalidad 
adaptados, propio de otros contextos peninsulares como la cercana localidad de 
Cuenca. Se define el concepto de caballero villano y se trazan las principales caracte-
rísticas: privilegios, número, carácter militar y formas de asociación. En una segunda 
parte del capítulo se repasan todos aquellos elementos que sirvieron a esta oligarquía 
urbana para diferenciarse del resto de la población pechera: el caballo, las armas, las 
actividades públicas, la ostentación de la riqueza y la devoción, entre otras.

El capítulo 3, “Las bases económicas de la caballería villana turolense” (pp. 
65-100), tiene un objetivo principal: demostrar que las formas de ingreso fueron 
más allá de la actividad militar, esto es, desde sus rentas agropecuarias, pasando 
por el desempeño de profesiones liberales hasta la obtención de cargos políticos de 
designación municipal o real. Por supuesto, el grupo no fue homogéneo política y 
económicamente. La cima del colectivo obtuvo incluso la titularidad de señoríos.

Los aspectos políticos están recogidos en el capítulo 4 “El control del municipio” 
(pp. 101-131) que, como su nombre indica, versa sobre el papel de los caballeros 
villanos en el gobierno del concejo. Ahora bien, más allá de detallar la ocupación 
de cargos municipales, aspecto ya mencionado, Ríos Conejero centra el discurso en 
la dominación y el conflicto. Dominación del resto de la sociedad turolense gracias 
a su activo papel militar contra el Islam primero y la Corona castellana después, el 
cual con el tiempo derivó propiamente en un papel gubernativo. Una dominación 
no siempre vinculada a la coerción, sino a la representatividad y transmisión de una 
ideología definida. En sus palabras, “una dominación consentida” que no estuvo 
exenta de conflictos, sean verticales como horizontales.

Por último y antes de las conclusiones, el capítulo 5 rompe con la narratividad 
anterior al utilizar como hilo conductor “el ciclo vital de un caballero villano” (pp. 
133-148), García Martínez de Marcilla. Su vida queda jalonada por las diferentes 
etapas y actividades propias de cada una de ellas: el aprendizaje, la independencia 
económica, el matrimonio, el núcleo familiar, el ocio, la guerra, la política, la descen-
dencia y la muerte. A las conclusiones (pp. 149-154) y bibliografía (pp. 155-166) le 
sigue un anexo documental (pp. 167-196) con trece documentos inéditos fechados 
entre 1357 y 1429 provenientes principalmente de los archivos de la ciudad. En sín-



Alejandro Ríos Conejero. La caballería villana del Teruel bajomedieval. Aproximación al estudio de... 419

Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, núm. 22, 2021, pp. 417-419

tesis, un libro que bebe y enriquece trabajos previos como los de Antonio Gargallo 
Moya.

Se trata de un libro bien armado, diseñado como antesala de una tesis doctoral. 
En determinadas ocasiones evita profundizar en aspectos que resultarían realmente 
interesantes y que por el carácter del ensayo o la carencia de fuentes pasa de punti-
llas. Me refiero, por ejemplo, al papel de la cofradía de San Jorge (pp. 59-61), apenas 
descrita y cuyo mejor conocimiento permitiría valorar el papel más que devocional 
de esta hermandad. Un ejercicio practicado por Jesús D. Rodríguez-Velasco en Ciu-
dadanía, soberanía monárquica y caballería. Poética del orden de caballería (2009). 
Ocurre lo mismo con la perspectiva prosopográfica y de redes sociales que el autor 
dice utilizar pero en los que escasamente ahonda. Viene a la mente en esta línea el 
proyecto y recurso web de HILAME: Hidalgos, labradoras, mercaderes (coord. José R. 
Díaz de Durana y Arsenio Dacosta; https://www.hilame.info/). Carece de un apartado 
metodológico completo en este sentido y unos resultados que podrían extenderse 
más allá de la conflictividad (pp. 116-131), por ejemplo, el clientelismo, temática 
abordada por Cristina Jular Pérez-Alfaro (dir.) y otros autores en un número mono-
gráfico de la revista Hispania (v. 70, n. 235, 2010).


