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EN LA REVUELTA DE LAS COMUNIDADES 
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Resumen
La dimensión religiosa de la revuelta de las Comunidades de Castilla (1520-1521) es a 
menudo ignorada entre los historiadores. No obstante, importantes estudios se han 
dedicado a las dimensiones mesiánicas y proféticas de la revuelta. Este artículo se 
ocupa de analizar otros aspectos que permiten reconstruir una dimensión religiosa 
de la revuelta y sus formas de legitimación a partir de ella. En primer lugar, se 
analizará el papel del término Santa para referirse a la Junta que reunía a las ciudades 
rebeldes. En segundo lugar, se destacará el rol del juramento en la construcción de 
la revuelta en el contexto de intentar «sacralizar» o «consagrar» la acción de los 
rebeldes. Por último, se examinarán distintos testimonios que colocan a la eucaristía 
como un aspecto de lucha y legitimación en la revuelta. De esta manera, pueden 
subrayarse algunos elementos religiosos de las Comunidades de Castilla.

Palabras clave
Revuelta de las Comunidades de Castilla; Santidad; Juramento; Eucaristía; Religión. 

Abstract
The religious dimension of the revolt of the Comunidades of Castile (1520-1521) 
is not always remarked by historians. Only messianic and prophetic aspects are 
normally pointed out in this sense. This paper analyses other problems for a religious 
dimension of the revolt and their relation to comuneros’ legitimation’s attempts. 
Firstly, it analyses the role of the term «Holy» (santa) to refer to the Junta where 
the rebelled cities were gathered. Secondly, it remarks the function of the oath in 
the construction of the revolt trying to «sacralise» or «consecrate» the action of 
the rebels. Lastly, it examines different testimonies that emphasises the Eucharist 
as an aspect of struggle and legitimation during the revolt. Then, some religious 
elements of the Comunidades of Castile can be remarked.  

1.  Universidad de Buenos Aires. Correo electrónico: claudiorizzuto88@gmail.com

http://dx.doi.org/10.5944/etfiv.2020.26896
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INTRODUCCIÓN

La revuelta de las Comunidades de Castilla (1520-1521) ha sido analizada en sus 
elementos sociales, políticos, institucionales y fiscales. Una dimensión religiosa, por 
el contrario, ha sido menos considerada en la historiografía. Al margen de algunos 
trabajos de interés, la misma resulta todavía un campo por desarrollar. Frente a la 
atención dedicada a la profecía y el mesianismo de los líderes comuneros, el pre-
sente artículo pretenderá desandar aspectos en general poco considerados a la hora 
de reconstruir la dimensión religiosa del discurso comunero2. La presencia de un 
vocabulario religioso y hasta religioso-político de una manera más extendida puede 
invitar a una interpretación diferente de otros elementos. Máximo Diago Hernando 
ha dedicado un trabajo al factor religioso de la revuelta, pero señalando los objeti-
vos fundamentalmente seculares de la misma. Así, podría hallarse un «ropaje reli-
gioso», en sus términos, sobre objetivos seculares que habrían tenido los rebeldes3. 

Hans Blumenberg ha señalado que, en la Edad Moderna, la esfera del lenguaje 
sagrado sobrevive a la de las cosas sagradas. Sin embargo, advierte en este senti-
do, que la perdurabilidad de elementos lingüísticos con una impronta sagrada no 
debe ser percibida como un fenómeno casi mecánico e inercial, sino que debe ser 
interpretada4. Sin poder incorporar todas las tesis de este autor, puede destacarse 
cómo el vocabulario religioso de los comuneros respondía no solo a diversas tradi-
ciones, sino también que fue transformado en algunos de sus aspectos durante la 
misma revuelta. Estos cambios permiten destacar novedades en un trasfondo, el 
menos en este punto, de cierta continuidad con el vocabulario religioso asociado 
a las organizaciones medievales. 

En este contexto, puede introducirse el recurso a argumentos y acciones de 
tipo religioso entre los rebeldes. Suele señalarse, no sin discusiones, el papel que la 
legitimación religiosa poseía para la monarquía, tanto en Castilla como en Europa5. 
Ideas como la «monarquía universal» o «monarquía católica» caracterizan la 
trayectoria de la monarquía española entre los siglos XVI y XVII y las relaciones 
que los reyes establecían con la Iglesia y con la divinidad6. El ejemplo más claro en 
este sentido fueron las diversas pretensiones monárquicas asociadas a la reforma 
eclesiástica, con un fuerte impulso durante el reinado de los Reyes Católicos, pero 
recurrentes durante todo el siglo XV7. 

El uso compartido de argumentos de tipo religioso entre los comuneros puede 
vincularse con la idea de que los rebeldes, muchas veces por razones de seguridad y 
confianza, toman el discurso oficial a la hora de organizar el propio8. De este modo, 

2.  Algunos trabajos sobre la dimensión mesiánica: AlbA, 1975; moREno VAqUERizo, 2004: 553-564; GóMEz 
VozMEDiAno, 2018: 285-338. 

3.  DiAgo HERnAnDo, (2007): 85-140, en especial  95 y 99.
4.  BlUMEnbERg, 2008: 81-82. 
5.  La obra clásica para el caso castellano: NiETo SoRiA, 1988. A nivel europeo, la obra más célebre: KAnToRowiCz, 

2012.
6.  Sobre esta evolución: mARTínEz millán, 2016: 107-130. 
7.  Un panorama al respecto: NiETo SoRiA, 1993 a: 381-412. 
8.  Un ejemplo en este sentido es el llamado «monarquismo ingenuo», véase: SCoTT, 2000: 124-131. 
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parte del objeto de este artículo no serán solamente argumentos de los rebeldes, 
sino también ciertos aspectos del proceso mismo de pensar sobre la política y el 
conflicto9. Los elementos religiosos, o religioso-políticos, que se abordarán aquí 
surgieron como elementos en disputa, y se mantuvieron de ese modo durante la 
revuelta. En algunos casos, se tratará de conceptos –como en el caso de la idea de 
santidad o de juramento– que fueron ubicados con cierta facilidad en la polémica y la 
lucha por su significado, acercándose a lo que W. B. Gallie ha denominado Essentially 
Contested Concepts [«conceptos esencialmente contestados»]10. La disputa por la 
legitimación o deslegitimación de los rebeldes estuvo ubicada alrededor de estos 
criterios11. Por ello, podrá apreciarse la construcción de cierto discurso comunero en 
relación y en pugna con elementos presentes en la misma imagen de la monarquía, 
usualmente también de modo agresivo y defensivo, en palabras del citado Gallie12. 

En este sentido, se analizarán tres aspectos. En primer lugar, la presencia de 
un vocabulario asociado a la santidad en relación con la «causa comunera». En 
segundo lugar, el rol del juramento en el desarrollo de la revuelta. En tercer lugar, 
el recurso a la eucaristía para legitimación de la misma. De esta manera, el énfa-
sis en los elementos religiosos alrededor de los discursos de los propios rebeldes 
puede aportar a la hora de realizar un balance sobre la revuelta y las dimensiones 
normalmente destacadas.

1. LA SANTA JUNTA: LOS AVATARES DE UN NOMBRE

Roberto Esposito, en un breve texto incluido en un léxico de política, comen-
taba el problema del mal y hacía referencia al problema de lo diabólico como 
«simia Dei». El mal resulta esencialmente tal no cuando se opone abiertamente 
al bien, sino cuando lo imita hablando en su nombre, con su voz y su lenguaje13. 
No se pretende aquí incluir a los comuneros en un debate sobre el mal, mucho 
menos considerando que aquello reproduciría sin matices la perspectiva de sus 
enemigos14. Por el contrario, esta reflexión puede destacar un aspecto de la revuel-
ta: como ya muchos autores han destacado, los comuneros tomaron la voz de la 
monarquía, se declararon sus servidores, y a su vez no dejaron de tener presente 
un discurso religioso a la hora de explicarse y legitimarse, tal como lo hacían y 
lo continuaron haciendo los reyes europeos. Como podría subrayarse a partir de 
un célebre cuento de Borges, las herejías que se deben temer son las que pueden 
confundirse con la ortodoxia15. 

9.  FREEDEn, (2004):10. 
10.  GAlliE, (1955-1956): 167-198. 
11.  La idea de legitimación posee una larga trayectoria. Algunos trabajos WEbER, 2014: 334-422, 1071-1085 y 1383-

1396; HAbERMAS, 1999; FoRST, 2014. 
12.  GAlliE, (1955-1956): 172. 
13.  ESPoSiTo, 2012: 224-225. 
14.  Una aproximación a la demonización de los comuneros por los realistas: RizzUTo, 2019: 217-231. 
15.  BoRgES, 2004: 550. Este cuento se encuentra en El aleph, publicado en 1949. 
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Como es sabido, los reyes europeos solían colocarse en un marco providencialista. 
Los comuneros, como otras revueltas, ubicaron de manera general sus acciones 
y su movimiento en un contexto divino. En palabras de Edmund S. Morgan, la 
manera de luchar contra la divinidad era con la divinidad16. Cabe destacar que, 
como sucedió con el juramento que será analizado más adelante, buena parte del 
vocabulario religioso que incorporaron los rebeldes reproduce los tópicos de las 
Hermandades. Cierta historiografía ha asociado la revuelta con estas organizaciones 
bajo medievales17. En el caso de algunos autores, han utilizado esta relación para 
resaltar la falta de novedad de la rebelión de 1520, al margen de una magnitud mayor18. 
Otros autores, han enfatizado el carácter «no conservador» de las Hermandades, 
y las han asociado al surgimiento de la Comunidad, vinculada «al común», como 
sujeto político durante el siglo XV, tanto contra los poderes nobiliarios como contra 
las elites urbanas19.

La función fundamental de las Hermandades era el cuidado de la seguridad contra 
ladrones, «malvivientes» de distinto tipo y algunas formas de abuso o «injusticia», 
incluso enfrentando poderes nobiliarios. A su vez, entre las circunstancias que 
habilitaban su acción se incluía la falta de protección a la fe20. José Luis Bermejo 
Cabrero ha sintetizado los aspectos religiosos de la Hermandad. A través del 
juramento, se remitía al servicio de Dios, la acción bajo la protección divina, con 
un propósito santo, de allí el nombre de santa hermandad. Asimismo, se participaba 
como Hermandad en procesiones y en el castigo de algunos crímenes relacionados 
con lo religioso como el daño a las iglesias o las blasfemias21. Además, la misma 
idea de santidad pretendía vincularse con la protección, al estilo de la dimensión 
salvífica del bien común que suele señalarse: los santos protegían a sus comunidades 
a través de sus reliquias y de los milagros que se les atribuían22. El título de «santa» 
a la Hermandad estaba avalado por la misma curia romana: el Papa Celestino V le 
había otorgado dicho título en 129423. A partir del juramento que conformaba estas 
organizaciones, como se verá en el siguiente apartado, también podía invocarse 
cierta dimensión sacramental de las mismas24.

La documentación es abundante, por lo que se citarán algunas referencias de 
modo de tratar la problemática. Una carta del 26 de agosto de 1520, enviada por los 

16.  moRgAn, 2006: 18. 
17.  Sobre las Hermandades la bibliografía es muy amplia, algunos trabajos: GonzálEz míngUEz, (1991): 35-58 y 

(1992): 29-60; ASEnjo GonzálEz, (1997): 103-146. 
18.  BERMEjo CAbRERo, 1988 b: 249. También: BERMEjo CAbRERo, (1988 a): 272-412. Sin adherir a estos 

postulados, había destacado la asociación de los comuneros con las hermandades: GUTiéRREz NiETo, (1977): 219-
276. más recientemente: SUáREz VARElA, (2007): 247-277.

19.  OliVA HERRER, 2014: 315-355.
20.  GUTiéRREz NiETo, (1977): 346. 
21.  BERMEjo CAbRERo, (1988 a): 289 y 329-332. 
22.  Sobre la idea de bien común y su relación con la salvación para la época tardo medieval: IognA-PRAT, 2016: 79. 
23.  Véase: HERAS SAnToS, 1991: 97. 
24.  No puede dejar de destacarse que en la tradición jurídica romana el sentido de sacro se vinculaba con una 

idea de inviolabilidad, no necesariamente de contenido religioso. Las «cosas sagradas» (propias de los dioses) eran 
usualmente señaladas como «santas», pero no al revés. Las «cosas santas» eran las que estaba prohibido violar. 
Véase: ThoMAS, 1999: 201-217. A partir de enfatizar el rol de los miembros de la Iglesia, por su parte, michel Lauwers 
ha sugerido como más correcto el uso del término consagrado, más que sagrado: LAUwERS, 2005: 17.
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capitanes comuneros Juan de Padilla, Juan Bravo y Juan Zapata a los miembros de la 
Junta de Ávila, colocaba a la divinidad no como una figura neutral sino actuando en 
su propio favor: «Y pues Dios nos ayuda á justificar nuestra cabsa y los contrarios á 
empeorar y ennegrecer cada dia mas la suya»25. La comunidad de Jaén mencionaba 
en una carta a la Junta el célebre principio «la boz del pueblo que es boz de dios»26. 

Frente al abandono de la revuelta por parte de la ciudad de Burgos, la carta de 
la Junta comunera, ya establecida en Valladolid, advertía: 

Porque si queréis llamar delitos (como agora parece que llamáis) a los primeros 
movimientos, que se debe tener por cierto que fueron inspiraciones divinas en los 
pueblos para venir al remedio de estos reinos27.

Esta frase remite a una figura casi de conversión o iluminación por parte de la 
divinidad: frente a una cadena de males, estos se ven interrumpidos por una inter-
vención de Dios, que usando a los pueblos como «instrumento» pretendería detener 
los agravios cometidos. El obispo comunero Antonio de Acuña, en una carta a la 
ciudad de Alcalá de Henares, alrededor del posible reconocimiento como arzobispo 
de Toledo (sede que quedó vacante durante la revuelta) declaraba «creo que todo 
procede de dios al qual plega encaminar en todo como sea seruido y como nuestro 
santo proposyto vaya adelante como cosa tan santa»28. Una carta de la ciudad de 
Palencia, al alinearse con la Junta, hablaba de «la gente belicosa del Santo propó-
sito» y del «egercito del santo propósito»29. 

Los comuneros a menudo se refirieron a sí mismos como Santa Junta o Santa 
Comunidad, o realizadores de un santo propósito, enfatizando de ese modo, en el 
nombre mismo que se colocaban, su condición de «enviados» por la divinidad o 
«consagrados». Una carta de los procuradores de Valladolid en la Junta a su ciudad 
la calificaba repetidamente como «Santa Junta»30. La carta de convocatoria de la 
ciudad de Toledo para reunirse en la «santa Junta de Auila» declaraba que era 
«conocida la santa intención que tiene Toledo», «Porque nuestro fin no fue alçar 
la obediencia al Rey nuestro Señor, sino reprimir a Xebres, y a sus consortes de la 
tyrannia: que según ellos tratauan la generosidad de España mas nos tenían ellos por 
sus esclauos». En consecuencia, «no se ha de tratar sino del seruicio de Dios… para 
destruyr estos siete peccados de España, se inuentassen siete remedios en aquella 
santa junta… De esta manera, que de donde pensaren los malos condenarnos por 
traydores, de allí sacaremos renombre de inmortales para los siglos venideros»31. 
En una carta de la Junta establecida en Tordesillas a la comunidad de Valladolid, 
era mencionada como «Santa Junta» y se comentaba sobre la de Valladolid como 

25.  Carta reproducida en el apéndice IV de FERRER DEl Río, 1850: 359. 
26.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 1: 548. Cabe destacar que esta obra es sobre todo una colección de 

documentos. Sobre el principio vox populi, vox dei: BoUREAU, (1992): 1071-1089. 
27.  Reproducido en: SAnDoVAl, t. 1: 325-326. 
28.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 3: 539. 
29.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 3: 334-335. 
30.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2:53. 
31.  Reproducido como apéndice en BElMonTE DíAz, 1986: 141-142. 
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«no es Rason que una comunidad tan grande y tan honrada como la de esa villa 
y que tanto han hecho en este santo propósito esté sin él»32. Ya en el manifiesto 
fundante de la reunión en Tordesillas, se sostenía que «esten en su firme e santo 
propósito» y que «veran como todo nuestro fecho es justo e santo conforme a 
nuestra yntencion»33. En una respuesta al Almirante, los miembros de la Junta de 
Tordesillas, le respondían 

maravillamonos de vuessa merced dezir. Que usamos de nombre impropio en pedir 
y proseguir nuestro sancto propósito en nombre de reyno… E confiamos de su favor 
en ayuda de nuestra sancta y justa opinión.34

Cabe aclarar que esta santidad de la causa también podía implicar la demoni-
zación de los enemigos de la junta: en Tordesillas los comuneros escribían que las 
fuerzas del rey buscaban «ayudas de los Grandes para llevar adelante su diabólico 
propósito».35  

Las respuestas de los partidarios de la monarquía no se hicieron esperar. El 
vocabulario que acaba de citarse fue mencionado por los mismos realistas, como 
en el caso del Condestable, que en carta al emperador comentando la situación 
hablaba de la «Santa Junta» y del «Santo y buen propósito» que se atribuían los 
rebeldes.36 El Almirante también retomaba los aspectos mencionados al afirmar 
«tenemos guerra con inmortales que jamas se acaban».37 Si bien se encuentra mucha 
documentación acusando a los comuneros de los peores crímenes y otorgándoles las 
peores calificaciones, cabe citar algunos testimonios que atacaban particularmente 
la atribución de «santa» con la que se denominaba a la Junta comunera. Francisco 
López de Villalobos, célebre médico testigo de los acontecimientos, comentaba al 
obispo de Palencia que los rebeldes: 

Escogen de todos los pueblos los más excelentes desorejados y blasfemadores que 
se puedan hallar para enviar a su exército; destos se haze la Junta, que es la Sancta 
Sanctorum destos; predican en los púlpitos y por las plazas el santo propósito de 
la Santa Junta, y si hay alguno que no esté del todo çiego y perdido como todos, y 
los quiere poner en razón, mátanle luego, y si no le matan, no lo escuchan o no le 
entienden, y al cabo responde: «¡viua la Santa Comunidad!» No sé cómo pueden 
ser santos todos juntos, siendo cada uno dellos herege y traydor y ladron y puto y 
cornudo y pobre, o en qué hallan que es santo el cuerpo que se compone de tan 
vellacos miembros38. 

32.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 316-317. 
33.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 591. 
34.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 533-534. 
35.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 83. 
36.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 271. 
37.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 3: 595. 
38.  LóPEz DE VillAloboS, 1886: 58. 
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La acusación resulta sumamente rica en descalificaciones, que exceden la cues-
tión de la santidad de la causa comunera, pero resulta significativa para mostrar 
la confrontación entre ambos bandos también en un campo de representaciones 
religiosas. La referencia a la santidad era atacada puntualmente. El otro testimonio 
en el mismo sentido es el de Diego Hernández de Ortiz, testigo de los sucesos de 
Toledo, que en unas memorias escribió: «llamaron ellos Santta Junta que con más 
razón se pudo decir non Santta»39. 

Una última carta del Almirante de Castilla, en términos conciliadores sirve para 
mostrar la dimensión religiosa de la discusión entre comuneros y realistas, en la 
que además de cuestiones de gobierno, se estaba discutiendo la obra de Dios en la 
tierra. Dicha carta era resultado de un compromiso del Almirante como gobernador 
al aceptar ciertos reclamos comuneros. Luego de enumerarlos, finalizaba: 

Paréceme, señores, que si deseáis como decís el bien general del reino, que debéis 
tener por bien esto, pues se os otorga con buena voluntad, que non querello por fuerza 
e con daño del reino. y si, lo que Dios no quiera, esto no tuviéredes por bien, desde 
ahora tomamos a Dios delante, y esperamos en él que será nuestro capitán40.

En otra carta, sin fecha, a la Junta de Tordesillas, en este mismo clima, les recla-
maba: «quereis la revuelta io os torno à pedir la paz de parte de Dios»41. En la ciudad 
Burgos, Juan Maldonado relataba una situación similar, donde algunos sacerdotes, 
por miedo a ser atacados: 

Nam, cum plerique sint eorum ex ditioribus orti, timentes eadem quae patres ac 
propinqui, perditis furentibus pietatem obiicere, Deum, quasi litis sequestrem, ingere 
sacram desperatis rebus anchoram duxerun42. 

En el mismo sentido pueden ubicarse las disputas en la Cofradía de la Caridad 
respecto de apoyar la revuelta en Toledo. Ante un mensaje de Hernando de Silva 
para evitar que miembros de la cofradía favoreciesen a la Comunidad, estos res-
pondían: «que la cosa buena y sancta no se avía de dexar de hazer por semejante 
mensajería, que ellos ivan a encomendar a Dios los negocios del Rey y los suyos»43. 
Puede construirse así un contexto de discusión en el que la disputa era por la obra 

39.  HERnánDEz ORTiz, (1945-1946), t. 118: 496. 
40.  «Copia de un traslado de los capítulos que el Almirante de Castilla pidió a la junta de los comuneros, y 

lo que les prometió», publicado como apéndice en: mAlDonADo, 1975: 269-271. Como se verá para el texto de 
maldonado se ha utilizado la edición bilingüe de maría Ángeles Durán Ramos, que no cuenta con el apéndice de 
documentos compilados en este volumen. 

41.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 346. 
42.  mAlDonADo, 1991: 236-238. En versión castellana: «Pues debido a que muchos de ellos habían nacido de 

familias ricas, temían lo mismo que sus padres y parientes, por ello creyeron que infundirían piedad a los enloquecidos 
infames poniendo como mediador de la discordia a Dios, ancla sagrada en las situaciones desesperadas» 
mAlDonADo, 1991: 239. 

43.  DíAz mEDinA (ed.), 2003: 97. 
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de Dios en la tierra. Cabe destacar que en el caso castellano y español el pueblo 
y la propia geografía eran normalmente consideradas elegidas por la divinidad44. 

2. EL JURAMENTO Y LAS FORMAS DE SACRALIDAD

En línea con la tradición de las hermandades, la Comunidad se organizaba en cada 
lugar a partir del juramento, como ya ha destacado buena parte de la historiografía. El 
juramento ha sido objeto de numerosas aproximaciones. Historiadores del derecho, 
filósofos, lingüistas, antropólogos, entre otros, se han ocupado del análisis de esta 
«institución» en diferentes épocas y geografías.

Muchos autores han estudiado la tradición de las organizaciones juramentadas 
en la Edad Media en pos de rastrear las raíces del pactismo y del pensamiento 
constitucional45. Frente a una enorme bibliografía, Paolo Prodi publicó una extensa 
obra dedicada al juramento en la tradición política occidental. Si bien puede hallarse 
esta institución desde tiempos greco-romanos de manera continuada en la historia 
de occidente, según este autor, lejos estuvo de poseer una historia estable46. Respecto 
de las posibilidades de un conflicto entre el rey y el reino, como el caso comunero, 
puede señalarse que a partir de la institución del juramento puede desarmarse la 
contraposición realizada por cierta historiografía entre una concepción descendente 
y otra ascendente del poder en la Edad Media47. Lejos de poder ocuparse de esta 
problemática aquí, cabe destacar la posibilidad de analizar el juramento de estas 
organizaciones como formas de apropiación de sacralidad en disputa. El juramento 
habría favorecido una base religiosa para organizaciones de relativa exterioridad 
al monarca y a los poderes eclesiásticos, como se verá en el caso de la Junta de 
Tordesillas. Como ha señalado Prodi, al menos desde la segunda mitad del siglo 
XV se intentó monopolizar el juramento en la Iglesia jerárquica (Chiesa a secas para 
este autor) y en las monarquías centralizadas o territoriales (Stati para Prodi) de 
modo de consolidar el orden y la autoridad de estos polos de poder frente a otros48. 

No obstante, el rol del juramento tanto en la historia de Occidente como en 
la de los reinos hispánicos excede las posibilidades de este artículo. En el caso 
comunero, el juramento fundaba las organizaciones que los rebeldes establecieron. 
Cabe destacar, que no sólo tomaba el modelo de las hermandades sino también el 
propio de la monarquía. Se recurría al soporte divino como garante de la acción. 
Como se ha destacado, el juramento era una de las ceremonias de toma del poder 

44.  Era muy común que las personas del siglo XVI identificasen a sus pueblos con el pueblo elegido del Antiguo 
Testamento, véase: milhoU, 2000: 12.  

45.  Brian Tierney por ejemplo, escribía: «We are dealing with a time when, all over Europe, separated individuals 
were in real life coming together, swearing oaths to one another, covenanting together to form new societies, 
sometimes political societies -all those universitates, guilds, colleges, communes that we noticed earlier- and were 
deliberately shaping constitutional structures for their new societies», TiERnEY, 1982: 36.

46.  PRoDi, 1992: 65-66. 
47.  PRoDi, 1992: 214.
48.  PRoDi,  1992: 224-225. 
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de los reyes en los reinos peninsulares y en otros reinos de Europa Occidental49. Sin 
embargo, en el caso castellano, hacia fines del siglo XIV y sobre todo en el siglo XV. 
se comenzó a abandonar el modelo del juramento del rey, excepto en situaciones 
particulares, en pos del sostenimiento de un poder monárquico que pretendía 
desplazar las mediaciones y rechazar cualquier papel fiscalizador50. Se mantuvo el 
juramento al rey por parte de organismos «representativos», como era el caso de 
las Cortes51. 

En este marco puede analizarse el juramento realizado por los procuradores 
de las ciudades en la Junta reunida en Tordesillas. El mismo está fechado en 
Tordesillas el 25 de septiembre de 1520. Antonio Suárez Varela analizó de manera 
pormenorizada el documento en su dimensión constitucional, además de realizar 
su transcripción52. Pueden hallarse los elementos más o menos comunes de los 
juramentos de hermandades, pero también algunas novedades. Se afirmaba que 
«esto consentia el serviçio de Dios»53. Una novedad consistía en que se trataba de 
un juramento a perpetuidad, que los descendientes debían continuar cumpliendo 
con lo jurado54. Se ha destacado la pretensión eclesiástica y pontificia, con fuerza a 
partir de la llamada «Reforma Gregoriana», de controlar y limitar los juramentos, 
colocándolos bajo tutela eclesiástica, permitiendo dispensar a las personas de 
cumplirlos y declarando inválidos aquellos que iban contra la fe55. En el documento 
de Tordesillas, se declaraba una fórmula convencional: «juravan e juraron por Dios, 
nuestro Señor, e por Santa María, su madre, e por las palabras de los Santos Quatro 
Avangelios»56. No obstante, luego se advertía, de manera novedosa o atípica: 

E otrosí juraron de no pedir relaxaçion desde juramento a nuestro muy Santo Padre 
ni a su penitençiario ni obispo ni perlados ni otra persona que poder toviese de la dar, 
e si motuo propio les fuese concedido que no vsarían della, en firmeza de lo qual lo 
firmaron en el registro de la presente sus nonbres57. 

Se rechazaba la posibilidad de dispensar el juramento, tanto por el papado y 
otros eclesiásticos como por quien se atribuyera dicha capacidad, y se incorporaba 
la típica «maldición» en caso de no cumplirse por «perjuros e infames». Debido a 
la ausencia de algunos representantes, algunos firmaron y juraron al día siguiente 
ante los «procuradores de la Santa Junta e Cortes del reyno», repitiendo la misma 

49.  En los reinos hispánicos es fundamental el juramento en la coronación de los reyes aragoneses. Al respecto: 
PAlACioS mARTín, 1975.

50.  Este punto distanciaba la realeza castellana de modelo aragonés mencionado. 
51.  Nieto Soria ubicaba el juramento entre las ceremonias de cooperación entre el rey y el reino. Al respecto 

puede consultarse: NiETo SoRiA, 1993 b: 59-76. 
52.  SUáREz VARElA, (2007): 247-277. 
53.  Archivo General de Simancas, Patronato Real, leg. 4, n° 76, fols. 973-975. Reproducido como apéndice en 

SUáREz VARElA, (2007): 275. Esta declaración también puede hallarse en: DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 79.
54.  Limitar que el juramento incluyese a los descendientes era una pretensión eclesiástica de larga data, al 

menos desde tiempos de Raymundo Peñafort, véase: PRoDi, 1992: 175. 
55.  Véase: PRoDi, 1992: 105-160.
56.  SUáREz VARElA, (2007): 276. 
57.  SUáREz VARElA, (2007): 276. 
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imposibilidad de ser dispensado del juramento58. Cabe recordar que uno de los 
breves de León X contra los rebeldes recordaba a los pueblos la obligación de cumplir 
con el juramento que habían prestado hacia Carlos V59. Respecto de la advertencia 
por otras personas que pudieran otorgar dispensa, cabe recordar que en el marco 
de las fidelidades disputadas en torno a la sucesión de Enrique IV, ya Isabel de 
Castilla, pretendiente al trono, por mano propia dispensó de juramentos que algunas 
personas habían hecho a la otra pretendiente, Juana, como ya había hecho Enrique IV 
frente a quienes habían jurado lealtad a sus rivales60. Así, la «Santa Junta» se colocaba 
por fuera de la jurisdicción eclesiástica, a la que le correspondía la dispensa de los 
juramentos. Además, como particularidad, la jura de la Comunidad se pretendía 
compulsiva, todos debían jurar en cada pueblo, y quién rechazaba hacerlo debía 
ser expulsado de las ciudades y villas. A partir del juramento, puede sugerirse la 
intención comunera de constituir o conservar a la Comunidad como otro polo de 
poder frente a las autoridades monárquicas y eclesiásticas61. Dichos mecanismos 
no se limitaban a los rebeldes; en otros contextos, los sectores nobiliarios también 
realizaron diversas estrategias por sacralizar sus linajes y sus casas62. 

Previamente a una interpretación religiosa, Giorgio Agamben, en su arqueología 
del juramento, lo ha asociado a la naturaleza misma del lenguaje, en la pretensión 
de garantizar un nexo entre las palabras, las cosas y las acciones. La intervención de 
la religión o del derecho consistiría en una tecnificación posterior de un momento 
inicial donde éstos son imposibles de identificar de manera clara63. Así, la disputa 
de juramentos cruzados era también una guerra no meramente de palabras, sino 
de a través de qué mecanismos pueden las palabras asociarse con las cosas64. 

3. EUCARISTÍA Y REVUELTA

El sacramento de la eucaristía suele ser mencionado como un ejemplo donde, 
en el catolicismo, cierta religiosidad demandante de los dones divinos puede re-
conciliarse con la religiosidad institucional: el presbítero, por su oficio y no por su 
persona, se convierte en instrumento divino en la concreción del milagro. Aquí, se 
encuentra tanto un don de Dios como la necesaria intervención de un miembro 

58.  SUáREz VARElA, (2007): 277. 
59.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 467.
60.  Véase: CARRASCo mAnChADo, (2007). Este era un procedimiento conocido en la monarquía trastámara, 

que en base al poder real absoluto del rey, anulaba cualquier juramento realizado con anterioridad, en especial en 
situaciones de conflicto, véase NiETo SoRiA, 1993 b: 63-64. 

61.  Tal es la desconfianza eclesial hacia el uso del juramento que un escritor como Juan de Torquemada 
sostenía que no se podía demandar juramento sobre la fe a menos que se tratase de un sospechoso de herejía, 
véase: PRoDi, 1992: 185. 

62.  PéREz GARCíA, (2011): 133-153. 
63.  AgAMbEn, 2010. 
64.  Recuérdese que algunas ciudades que se mantuvieron realistas, sobre todo andaluzas, formaron también 

mediante un juramento la Junta de la Rambla, que las nucleaba. Véase: PéREz, 1999: 399-403. 
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de la institución que actúa como mediador entre los humanos y la divinidad en 
pos de la salvación65. 

Como en el caso del juramento, las misas eran otra de las ceremonias a través de 
las cuales se legitimaba la figura del monarca66. Fernando Negredo del Cerro recogía 
como el apoyo al rey era incluido en los sermones del Siglo de Oro, destacando que 
la Eucaristía era protectora de la monarquía67. Los Habsburgo en particular, conta-
ban con una larga tradición de adoradores del Sacramento, aspecto que continuó 
con los Austrias españoles68. Asimismo, la Eucaristía no ha dejado de incorporarse 
en las propuestas alrededor de la llamada «religión cívica», a modo de enfatizar su 
presencia con la búsqueda del bien común en algunas situaciones69. 

Como en otras situaciones de la Edad Media y la Edad Moderna, debe considerarse 
el rol de la eucaristía en la movilización para la organización de la rebelión. En el caso 
de Sahagún a comienzos del siglo XII, los rebeldes que habían sido excomulgados 
se beneficiaron de clérigos que ignoraron el entredicho y continuaron celebrando 
misas70. En vísperas de la revuelta de las Comunidades, en Palencia en 1517, se desató 
un conflicto entre el obispo y la ciudad, por lo que sus habitantes levantados fueron 
puestos en «entredicho». Indignados por la situación, la protesta se incrementó e 
incluso consiguió que un clérigo francés realice una misa para los que estaban bajo 
entredicho71. En sentido similar, en una carta donde Adriano comentaba las bulas 
papales que había recibido contra los comuneros –tanto contra eclesiásticos como 
contra seglares rebeldes- refería al ejército del obispo Acuña 

entre los quales hay treszientos clérigos de su diócesis armados y a los otros que allí 
quedaron para satisfacer y cumplir con el pueblo les ha dado facultad de celebrar 
tres vezes al dia y más si pudieren72. 

Ante la supuesta suma de clérigos al ejército, Acuña continuaba preocupado por 
cumplir con los oficios, a pesar de recurrir a medidas extremas como tantas misas 
diarias. Asimismo, la Eucaristía pudo ser objeto de herejía en algunas revueltas me-
dievales, como la inglesa de 138173. En el caso de las Comunidades, también, pueden 
hallarse formas de adoración de la Eucaristía. Fue en la misma fiesta del Corpus 
Christi en Toledo, el día 14 de junio de 1520, que se juró la Comunidad74. En la villa 
de Ágreda, en el reino de Murcia, se creó una cofradía con una clara intención de 
intervenir en la revuelta bajo el amparo del Corpus Christi75. 

65.  Sobre la eucaristía en la Edad media: RUbin, 1991. 
66.  Las incluye en esta lista: NiETo SoRiA, 1993 b: 88-91. 
67.  NEgREDo DEl CERRo, (2002): 297. 
68.  TAnnER, 1993: 207-222.
69.  STAUb, 1995: 445-470.  
70.  Véase: ASTARiTA, 2019: 771. 
71.   Véase: GUTiéRREz NiETo, 1973: 148. 
72.  DAnVilA Y CollADo, 1897-1900, t. 2: 482. 
73.  ASTon, (1994): 3-47. 
74.  mARTínEz Gil, 1993: 152. 
75.  DiAgo HERnAnDo, (2007): 100-101. 
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No obstante, el testimonio más importante en este sentido es la acusación del 
fiscal Pero Ruiz contra Antonio de Acuña, fechada el 16 de abril de 1524. Este fiscal, 
enumerando los delitos cometidos, afirmaba que el obispo de Zamora: 

y hacia publicar y predicar para atraer asi y a su traición y rebelion y dañado proposi-
to muchas gentes que todo lo que hacian hera santo y bueno, y en servicio de Dios 
y de SS.AA. y a que decia comunidad y su mala opinion hera Sancta y que su pro-
posito y de los traydores hera Sancto y muchas veces andando haciendo los dichos 
delitos dezia misa y teniendo el santisimo sacramento en sus manos en el altar dezia 
públicamente a toda la gente jurandoles por el santisimo sacramento que tenia en 
sus manos que todo lo que hacia y mandaba hazer y lo que la dicha gente de guerra 
y los de la que dezian comunidad y los traidores de la dicha Junta e mandaban hazer 
que era todo Sancto y bueno y justo y en servicio de Dios y del Rey76.

Puede percibirse cómo, según la acusación recibida, Acuña había utilizado uno 
de los elementos fundamentales del poder del clero al servicio de la revuelta: la 
misa y la eucaristía. Además, según el fiscal, no era un episodio aislado, sino que 
lo hacía de manera repetida. Con esta acusación, puede mostrarse que Acuña no 
procedía meramente en la tradición del obispo guerrero, que actuaba como un no-
ble más y se ocupaba de tareas seculares, muchas veces impropias para su status. 
Por el contrario, el obispo de Zamora intervenía en su condición de autoridad y 
líder espiritual. De allí, la particular indignación del fiscal al mencionar estos he-
chos. Como en los casos ya citados, esta vez atribuido a las palabras de Acuña, la 
divinidad tenía un papel central en la explicación de la revuelta para sus propios 
protagonistas: no sólo al santificar los sucesos sino siendo los mismos comuneros 
un instrumento de Dios77. 

La presencia de la Eucaristía en la revuelta puede hallarse en otras fuentes con 
un sentido inverso. En ocasiones, se la mencionaba para construir una imagen ne-
gativa de los rebeldes. En episodios de violencia, los comuneros habrían ignorado la 
presencia del Sacramento, invocado por testigos para requerir la suspensión de sus 
acciones. Tal es lo sucedido en el asesinato de Rodrigo de Tordesillas, procurador 
de Segovia. Según Prudencio de Sandoval, mientras lo capturaban los comuneros, 
para evitar su asesinato o permitir la confesión del atacado: 

Salieron el Dean y canónigos revestidos y con el Santísimo Sacramento; y, lo que más 
lástima podía hacer, un hermano del mismo regidor fraile francisco, muy grave, salió 
vestido como para decir misa, con el Santísimo Sacramento en las manos, con todos 
los frailes de San Francisco y cruces de las iglesias; y se le ponían de rodillas a estos 
bárbaros, y rogaban con lágrimas que no le matasen por Jesucristo. mas con toda aque-
lla gente común y vil, no hicieron caso de ellos, ni tuvieron reverencia a la Iglesia78. 

76.  Reproducido como apéndice en: FERnánDEz mARTín, 1979: 500-501. 
77.  Puede sumarse, además, la creencia que sostenía que observar la eucaristía podía generar grandes 

beneficios. Véase: RUbin, 1991: 288-294. 
78.  SAnDoVAl, 1955-1956, t. 1: 222.
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Se construye así una situación en la que se ignoraba la presencia del sacramento, 
de allí la calificación de «barbaros». En sentido similar, en la ciudad de Burgos, 
fue asesinado el flamenco Garci Jofre, aposentador del rey. Según el relato de Juan 
Maldonado, los partidarios de la Comunidad, indignados contra este personaje 
destruyeron su casa y lo persiguieron para finalmente asesinarlo. En medio de la 
persecución, intervinieron diferentes personas tratando de impedirlo. Poco antes 
de ser capturado, el flamenco, copón sagrado en mano, pedía a los rebeldes que se 
detuvieran, aunque sin éxito. De esta manera, puede hallarse, siempre si se sigue 
la documentación realista, no un respeto universal por la Eucaristía, sino por el 
contrario una situación cambiante y discontinua79. 

4. CONCLUSIONES

Los elementos religiosos o político-religiosos recogidos en este artículo permiten 
plantear nuevamente el problema de las relaciones entre política y religión en la 
llamada primera Modernidad. Desde las llamadas teologías políticas a las teorías 
de la secularización, este es un problema fundamental a la hora de analizar el 
siglo XVI80. Paolo Prodi, en numerosas obras, ha señalado el nacimiento de la 
política moderna a partir del encuentro dialectico entre dos polos –el religioso y 
el político– en un proceso de lucha, pero también de ósmosis por el cual la Iglesia 
tendió a politizarse y los poderes políticos tendieron a asumir funciones reservadas 
a la Iglesia, en especial en posibles apropiaciones de sacralidad81. Entre numerosos 
autores, Alessandro Pizzorno también sugirió la «germinación» de la separación 
entre el reino espiritual y el reino temporal como efecto del «momento gregoriano» 
que, en un inicio, colocaba a la sociedad bajo control eclesiástico82. La revuelta de 
las Comunidades permite incorporar otros actores, como pueden ser las ciudades 
o diferentes movimientos rebeldes, en estas luchas por apropiaciones parciales de 
sacralidad, que caracterizaría las múltiples respuestas al proceso de concentración 
y centralización eclesiástica y papal de la Edad Media83. De esta manera, el conflicto 
entre Papas y reyes por el control de las iglesias locales puede complejizarse con las 
disputas al interior de los reinos, por ejemplo en el caso aquí analizado ante una 
revuelta comandada por sectores urbanos con ecos en múltiples ámbitos del reino84. 

79.  mAlDonADo, 1991: 168. Versión castellana «Pedro de Cartagena... habiendo visto allí a Jofre tembloroso y 
cogido a un sagrado copón junto con un sacerdote, tras adorar a Dios, se volvió a quienes habían interrumpido en el 
templo dispuestos a matar a aquel desgraciado junto al altar y les dijo: «Ea, por Dios, buenos hombres, os lo ruego, 
desistid de violar el templo de Dios y de ultrajar a Cristo»» mAlDonADo, 1991: 169. 

80.  Un balance sobre las discusiones de la secularización, sobre todo en el mundo alemán: monoD, 2015. Para 
la Edad media tardía y la Primera modernidad, también: GoRSki, (2000): 138-167. 

81.  Paolo Prodi ha expuesto esta conclusión en numerosas obras, como en su última publicada antes de su 
muerte en 2016, véase: PRoDi y CACCiARi, 2019: 39. 

82.  PizzoRno, 2015. 
83.  Sobre las múltiples apropiaciones y trasferencias de sacralidad: IognA-PRAT, 2016: 81-138. Estas posturas 

no pretenden reproducir lo que podría llamarse un «modelo hidráulico» según el cual lo sagrado, en lugar de 
desaparecer, se habría reinventado en la esfera política. Para esta crítica: PizzoRno, 2015: 3-7.  

84.  La obra clásica sobre reyes y Papas en tiempos previos a las Comunidades: ThoMSon, 1980.



LEGITImACIÓN y RELIGIÓN EN LA REVUELTA DE LAS COmUNIDADES DE CASTILLA (1520-1521)  

181ESPACio, TiEMPo Y FoRMA SERiE iV hiSToRiA MoDERnA 33 · 2020 · PP. 167–186 iSSn 0214-9745 · E-iSSn 2340-1400 UnED

Frente a la bibliografía que ubica la revuelta de las Comunidades en diferentes 
movimientos mesiánicos y milenaristas, como se ha citado, puede destacarse la riqueza 
y la variedad de elementos religiosos en la misma, que atañen tanto al nombre como 
al vocabulario y las instituciones a partir de las cuales los revoltosos polemizaban y 
combatían contra sus enemigos. Lejos de tratarse de elementos residuales, puede 
observarse que se encontraban presentes, con diferente importancia, en la misma 
constitución del movimiento, como es el caso del juramento y el nombre de la Junta. 
Pablo Sánchez León ha propuesto para analizar la constitución del sujeto comunero 
su calidad de perteneciente a una comunidad cristiana xenófoba, tomando la célebre 
formula de Pablo Fernández Albaladejo85. Sin poder otorgar una respuesta en este 
sentido a partir de lo trabajado aquí, puede destacarse la necesidad de continuar 
abordando diferentes elementos que encuadran la rebelión a partir de elementos 
religiosos de distinto tipo, sea en términos del discurso y su legitimación, sea en 
términos de los propios objetivos de los rebeldes, como en los casos de una reforma 
eclesiástica de algún tipo86.

85.  SánChEz LEón, 2002: 206-207; FERnánDEz AlbAlADEjo, 1997: 103-127.
86.  Una aproximación a los comuneros y la reforma eclesiástica: JEREz, 2007: 483-566.
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