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La edi ción es pa ño la de es te li bro es tá de di ca da
a la me mo ria de Fran cis co To más y Va lien te.
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INTRO DUC CIÓN
John Ellio tt

Los fa vo ri tos no han go za do de bue na pren sa en la his to- 
ria. Lord Ma cau lay, es cri bien do en 1844 so bre el con de de
Bu te, ele gi do pri mer mi nis tro por el jo ven Jor ge III, se mos- 
tra ba ca rac te rís ti ca men te des de ño so: “Era un fa vo ri to; y los
fa vo ri tos siem pre han si do odio sos en es te país. Nin gún
sim ple fa vo ri to ha bía di ri gi do el go bierno des de que el pu- 
ñal de Fel ton lle ga ra al co ra zón del du que de Bu ckin- 
gham”[1].

Las crí ti cas de Ma cau lay a Bu ckin gham y Bu te le sitúan
cla ra men te en una an ces tral tra di ción de ene mi ga ha cia el
súb di to om ni po ten te que ha bía as cen di do a una pree mi- 
nen cia des lum bran te y (se su po nía) injus ti fi ca da a tra vés de
su ar te ra ha bi li dad pa ra ga nar se y con ser var el fa vor de su
prín ci pe. Piers Ga ves ton en la In gla te rra de Eduar do II; Ál- 
va ro de Lu na en la Cas ti lla del si glo XV; y Oli vier Le Daim,
bar be ro de Luis XI, en Fran cia, pro vo ca ron los tres ta les pa- 
sio nes en su épo ca que se ga na ron un lu gar per du ra ble en
la de mo no lo gía na cio nal de sus res pec ti vos paí ses. El dra- 
ma tis mo que acom pa ñó sus vi das que dó in ten si fi ca do por
el dra ma de sus muer tes. La es pa da o el ver du go se con vir- 
tie ron en ins tru men to de di vi na re tri bu ción por su co di cia,
su or gu llo y su ti rá ni co abu so del po der, dig no des en la ce
de unas vi das que ser vi rían de ad ver ten cia ejem plar a los
coe tá neos y a fu tu ras ge ne ra cio nes.

La apa ri ción de la pa la bra fa vo ri en Fran cia a co mien zos
del si glo XVI pue de qui zá ilus trar al go del im pac to que tu vo
el es pec ta cu lar as cen so y caí da de Oli vier Le Daim en la
con cien cia co lec ti va fran ce sa[2]. La pa la bra equi va len te en
es pa ñol era “pri va do” o “va li do”, apli ca da a la per so na
que, co mo Ál va ro de Lu na, go za ba del fa vor real, o “pri van- 
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za”, o era apre cia da y pro te gi da por el mo nar ca de cu yo
“va li mien to” go za ba. Ha cia co mien zos del si glo XVII, la pa- 
la bra “pri va do”, que al ter na ba con pri va te, se ha bía in tro- 
du ci do en la len gua in gle sa, aun que de mo do al go va ci lan- 
te. “Las len guas mo der nas”, es cri bió Fran cis Ba con en su
en sa yo “So bre la amis tad”, “dan a ta les per so nas el nom- 
bre de fa vou ri tes o pri va does…”[3]. “A un Fa vo ri to se le lla- 
ma Pri va do”, ex pli ca ba el his to ria dor bo lo ñés Vir gi lio Mal- 
ve z zi, apo lo gis ta del con de-du que de Oli va res, pri va do es- 
pa ñol coe tá neo, “por que se rá par tí ci pe Pri va do de su vo- 
lun tad, de to dos sus afec tos, de to das sus pa sio nes, y só lo
trans for ma do en ser vi cio de Dios y su Se ñor”[4]. Pe ro en in- 
glés la pa la bra fa vou ri te ter mi nó pre do mi nan do so bre pri- 
va te o “pri va do”, y en 1715 Mi cha el Ge ddes, en una bio- 
gra fía de don Ál va ro de Lu na, des cri bía al pri va do es pa ñol
quin ta es en cial co mo “el má xi mo Fa vo ri to con el que ja más
he to pa do en la His to ria”[5].

Aho ra bien, la pa la bra exac ta ele gi da es de me nor im- 
por tan cia que el he cho de que, en el trans cur so de los si- 
glos XVI y XVII, el fe nó meno del pri va do in ci die ra en la con- 
cien cia de los eu ro peos con fuer za su fi cien te pa ra crear una
ter mi no lo gía pro pia. Pe ro el fe nó meno en sí no era pre ci sa- 
men te nue vo. To tal men te apar te de ejem plos his tó ri cos
más o me nos re cien tes, co mo Ga ves ton y Ál va ro de Lu na,
tan to la Bi blia co mo los clá si cos nos ofre cen un buen mues- 
tra rio de fa vo ri tos, al gu nos bue nos, co mo Jo sé al ser vi cio
del Fa ra ón, otros ma los, co mo Ha man, el es bi rro del rey
Aha sue rus, o Se jano, que ex plo tó el fa vor del em pe ra dor
Ti be rio pa ra do mi nar en la Ro ma im pe rial.

En rea li dad, la re cu pe ra ción de las obras de Tá ci to en el
pe rio do re na cen tis ta pu do en sí mis mo ha ber si do res pon- 
sa ble, al me nos par cial men te, de la preo cu pa ción que sus- 
ci tó la fi gu ra del fa vo ri to en los si glos XVI y XVII. Es di fí cil
con si de rar una coin ci den cia que el se cre ta rio del rey, An to- 
nio Pé rez, que se lle vó con si go los se cre tos de la cor te de
Fe li pe II cuan do mar chó al exi lio en Fran cia e In gla te rra, se
pro cla ma ra au to ri dad en fa vo ri tos y fue ra si mul tá nea men te
uno de los ma yo res en tu sias tas de Tá ci to de fi nes del si glo



El mundo de los validos John H. Elliott & Laurence Brockliss

5

XVI[6]. Du ran te su es tan cia en Lon dres, Pé rez se mo vía en el
cír cu lo del con de de Essex, otro afi cio na do a Tá ci to, a
quien Ben Jon son pro ba ble men te re tra ta ra en la fi gu ra de
Se jano en su obra dra má ti ca de 1603.

Tá ci to, en su des crip ción de Se jano, le gó un per so na je
his tó ri co con el cual po dían com pa rar los coe tá neos a sus
pro pios súb di tos to do po de ro sos, co mo hi zo Georg Aca cius
Enenkel von Hohe ne ck en su tra ta do so bre Se jano pu bli ca- 
do en Es tras bur go en 1620[7]. Dos años an tes, el his to ria- 
dor y pu bli cis ta fran cés Pie rre Ma tthieu ha bía pu bli ca do
dos obras, una de ellas —La Con ju ra tion de Con chi ne— so- 
bre el va li do de Ma ría de Mé di cis, re cien te men te ase si na- 
do, y la otra una bio gra fía de Se jano. La tra duc ción clan- 
des ti na al in glés de es ta bio gra fía, con el tí tu lo de The Po- 
wer ful Fa vo ri te (El po de ro so fa vo ri to), se pu bli có en 1628,
dos años des pués del fa mo so dis cur so de sir John Eliot en
la Cá ma ra de los Co mu nes en que com pa ró a Bu ckin gham
con Se jano —un dis cur so que pro vo có el in dig na do co- 
men ta rio de Car los I: “De ma ne ra im plí ci ta, de be te ner me
a mí por un Ti be rio”[8]. En cier tos as pec tos, por tan to, el
pri va do o mi nis tro-pri va do del si glo XVII pue de con si de rar- 
se un cons truc to ta ci tis ta.

Sin em bar go, es di fí cil creer que la fi gu ra de Se jano pu- 
die ra ha ber ocu pa do un lu gar tan pre do mi nan te a co mien- 
zos del si glo XVII, o que obras dra má ti cas co mo el Eduar do
II de Mar lo we y las dos co me dias de Mi ra de Ames cua so- 
bre la Prós pe ra y ad ver sa for tu na de Don Ál va ro de Lu na
tu vie ran tan gran re so nan cia, de no ha ber es ta do con ven ci- 
dos los dra ma tur gos, los es pec ta do res y los lec to res de que
tam bién ellos vi vían en una edad de pri va dos om ni po ten- 
tes. A fin de cuen tas, no te nían más que mi rar a su al re de- 
dor pa ra ver hom bres que ha bían ad qui ri do enor me po de- 
río y ri que za a con se cuen cia del fa vor re gio: el du que de
Ler ma en Es pa ña, Con ci ni y el du que de Lu y nes en Fran cia,
el car de nal Klesl en la cor te del em pe ra dor, Geor ge Vi lliers
en In gla te rra. De mo do na tu ral, mi ra ron ha cia la his to ria clá- 
si ca y su pro pia me mo ria na cio nal pa ra si tuar a es ta cla se
de fi gu ras en con tex to.
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Pos te rio res ge ne ra cio nes iban a re fren dar una perspec ti- 
va que, aun que ca da vez más ex ten di da a fi nes del si glo
XVI, pa re ce ha ber ad qui ri do nue va in ten si dad en la pri me ra
mi tad del XVII. En 1715 Le sage am bien tó sus Aven tu ras de
Gil Blas en la Es pa ña de co mien zos del si glo XVII, re la tan do
la his to ria de un pí ca ro que se las in ge nia pa ra con ver tir se
su ce si va men te en fa vo ri to de los dos gran des va li dos rea- 
les, Ler ma y Oli va res. La adu la ción, las in tri gas cor te sa nas y
las for mas de clien te lis mo des cri tos por Le sage en su vi da
de Gil Blas eran tan ca rac te rís ti cos de la épo ca del pro pio
Le sage co mo de la de su hé roe de fic ción[9], pe ro él ha bía
si tua do su na rra ción en un pe rio do y un te rri to rio que ha- 
bían da do a Eu ro pa la pa la bra “pri va do”, y que que da rían
per ma nen te men te aso cia dos a la fi gu ra del fa vo ri to.

Los no ve lis tas ro mánti cos del si glo XIX si guie ron los pa- 
sos de Le sage, y Sco tt, Du mas y Bal zac re crea ron un mun- 
do ca da vez más re mo to en que los cor te sanos se dis pu ta- 
ban el po der, y ma quia vé li cos mi nis tros-pri va dos te jían
com pli ca das re des de in tri ga y con ver tían a hom bres más
dé bi les en agen tes de sus gran des de sig nios. Pe ro en Fran- 
cia al me nos, la épo ca del mi nis tro-pri va do era per ci bi da
co mo pun to de arran que del as cen so de la na ción a la glo- 
ria, y los pa pe les de Ri che lieu y Ma za rino, pri mo ro sa men te
edi ta dos por Ave nel y Ché ruel, se con vir tie ron en mo nu- 
men tos a los hom bres que se con si de ra ba ha bían pues to
los ci mien tos del mo derno Es ta do fran cés[10].

Com pren si ble men te, era el as pec to mi nis te rial de la vi da
de Ri che lieu y Ma za rino lo que atraía la aten ción de los his- 
to ria do res cuan do pre ten dían eva luar su con tri bu ción a la
crea ción del Es ta do mo derno. Da dos los ma ti ces pe yo ra ti- 
vos que ha bía ad qui ri do la pa la bra “fa vo ri to”, és ta no se
con si de ra ba apli ca ble a los mi nis tros de su ca te go ría, aun
cuan do los coe tá neos —ge ne ral men te, pe ro no siem pre,
sus crí ti cos y con tra rios— no ha bían va ci la do en em plear la
pa ra am bos[11]. De igual mo do, la re pu ta ción his tó ri ca del
con de de Stra fford se be ne fi ció en cier ta me di da de las
con no ta cio nes ne ga ti vas de la pa la bra, da do que ni su ca- 
rác ter ni la ín do le de su re la ción con el rey se pres ta ban fá- 
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cil men te a la ima gen con ven cio nal del fa vo ri to. A ojos de
los con tem po rá neos po día ser “li bi di no so co mo Ti be rio,
cruel co mo Ne rón, co di cio so co mo Cre so el ri co, tan te rri- 
ble co mo Fa la ris y tan pí ca ro co mo Se jano”[12], pe ro pa ra
Ma cau lay me re cía un lu gar jun to a Fa lk land, Cla ren don,
Sha ftes bu ry, Sun der land y otras fi gu ras pro mi nen tes de la
In gla te rra de los Es tuar do que, “cua les quie ra que fue ran
sus de fec tos, eran to dos ellos hom bres de ca pa ci dad re co- 
no ci da. No de bían és tos su emi nen cia me ra men te al fa vor
del so be rano. Por el con tra rio, de bían el fa vor del so be rano
a su emi nen cia”[13].

Fue, por con si guien te, co mo cons truc to res de Es ta dos, o
al me nos cons truc to res de Es ta dos em brio na rios, co mo los
mi nis tros-pri va dos del si glo XVII que no eran in cu ra ble men- 
te frí vo los o irre me dia ble men te co rrup tos en tra ron en la
his to rio gra fía del si glo XX. Ellos ha bían de sem pe ña do un
pa pel en la crea ción del Es ta do-na ción so be rano y cen tra li- 
za do que se con si de ró cul mi na ción ló gi ca de mil años de
his to ria eu ro pea. Pe ro en la his to rio gra fía, en el si glo XX
tan to co mo en el XIX, ten die ron a que dar con fi na dos a sus
pro pias de mar ca cio nes na cio na les. Pe se a que sus coe tá- 
neos pu die ran es ta ble cer pa ra le lis mos en tre ellos, ha bía es- 
ca sa in cli na ción en tre los his to ria do res a con si de rar el gra- 
do en que las cir cuns tan cias que les ele va ron al po der y el
pos te rior es ti lo de ejer cer lo pu die ran re fle jar una si tua ción
y unos su pues tos que tras cen dían los lí mi tes na cio na les.

En 1974, sin em bar go, el his to ria dor fran cés Jean Bé ren- 
ger pu bli có un im por tan te ar tícu lo en el que su ge ría que
los his to ria do res del si glo XVII se en fren ta ban a un “fe nó- 
meno eu ro peo”. No ha bía si do coin ci den cia, sos te nía él,
que sur gie ran po de ro sos mi nis tros —Ri che lieu, Bu ckin gham
y Oli va res— más o me nos si mul tá nea men te en los tres prin- 
ci pa les Es ta dos eu ro peos, ini cian do con ello una épo ca de
go bierno pri mer-mi nis te rial en Eu ro pa. Pe ro a par tir de
1660 la fi gu ra del mi nis tro úni co y om ni po ten te des apa re- 
ció de la es ce na, aun que si guió pro yec tan do su som bra so- 
bre el mun do po lí ti co eu ro peo has ta el fin de si glo y aun
des pués.
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Al bus car una po si ble cau sa de es te “fe nó meno eu ro- 
peo”, Bé ren ger re cha za ba lo que él de no mi na ba las “ex pli- 
ca cio nes psi co ló gi cas su per fi cia les de la his to ria po lí ti ca tra- 
di cio nal”, con su fuer te én fa sis en las de fi cien cias per so na- 
les de un Luis XI II, un Car los I o un Fe li pe IV. Él apun ta ba,
por el con tra rio, ha cia la pro gre si va com ple ji dad del Es ta do
mo derno in ci pien te, que im pu so im pe ra ti vos ca da vez más
gra vo sos a los mo nar cas. Al gu nos so be ra nos, co mo Fe li pe
II de Es pa ña, se ago ta ron en el ejer ci cio de sus obli ga cio- 
nes gu ber na men ta les; otros, co mo el em pe ra dor Ro dol fo II,
fue ron pa ten te men te in ca pa ces de cum plir las; y to dos los
so be ra nos se vie ron ca da vez más for za dos a de le gar sus
po de res en al gu na for ma de pre mier mi nis tre. La con se- 
cuen cia de es ta de le ga ción de po de res fue una cre cien te
contra dic ción en tre el ideal hu ma nis ta del prín ci pe, los
idea les so cia les de la no ble za y las exi gen cias prác ti cas de
la rea le za. Di cha contra dic ción fue fuen te de gran preo cu- 
pa ción pa ra la aris to cra cia eu ro pea, que se con si de ra ba la
cla se go ber nan te por na tu ra le za, y des apro ba ba la apa ri- 
ción de mi nis tros to do po de ro sos en tre ella y el mo nar ca.
Con el tiem po, es ta preo cu pa ción se ma ni fes tó en for ma
de una po ten te reac ción ad ver sa que des em bo có en el
eclip se del mi nis tro-pri va do en la épo ca de Luis XIV. Pe ro
Bé ren ger pro po nía es tas ex pli ca cio nes de ma ne ra só lo ten- 
ta ti va, y creía que el fe nó meno de la apa ri ción del pre mier
mi nis tre era su fi cien te men te im por tan te pa ra jus ti fi car una
in ves ti ga ción sis te má ti ca a es ca la in ter na cio nal de “sus orí- 
genes, sus ma ni fes ta cio nes, su evo lu ción y las vio len tas crí- 
ti cas que sus ci tó”[14].

Su lla ma mien to no tu vo res pues ta en su mo men to, y la
in ves ti ga ción his tó ri ca sis te má ti ca por la que abo ga ba no
se ha em pren di do to da vía. Pe ro veinti dós años des pués su
pe ti ción se guía re sul tan do lo bas tan te con vin cen te pa ra
ani mar nos a Lau ren ce Bro ck liss y a mí a or ga ni zar un co lo- 
quio in ter na cio nal en el Ma g da len Co lle ge de Ox ford, en
torno a “El mun do del fa vo ri to, 1550-1700”. Los tra ba jos
pre sen ta dos en es te co lo quio cons ti tu yen la sus tan cia de
es te li bro.
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En mu chos sen ti dos, el cli ma his tó ri co es hoy más pro pi- 
cio pa ra la ín do le de in da ga ción que Bé ren ger pe día de lo
que era cuan do él hi zo su lla ma mien to en 1974. La his to ria
po lí ti ca y la ins ti tu cio nal, que no es ta ban en ton ces de mo- 
da, han re cu pe ra do el fa vor, y la for ma ción del Es ta do en la
Eu ro pa mo der na ha atraí do re no va da aten ción his tó ri ca en
un mo men to en que la so be ra nía del Es ta do es tá sien do
ero sio na da por or ga ni za cio nes su pra na cio na les[15]. La bio- 
gra fía, que du ran te mu cho tiem po ha que da do a la som bra,
ha vuel to a emer ger a la luz co mo al go his to rio grá fi ca men- 
te res pe ta ble[16]. Ade más, años re cien tes han pre sen cia do
una re con si de ra ción de las po si bi li da des inhe ren tes a la his- 
to ria com pa ra ti va, una for ma de his to ria que tras cien de los
lí mi tes na cio na les[17].

Es tos cam bios de mo da his tó ri ca se han plas ma do en —y
en oca sio nes han si do alen ta dos por— una se rie de obras
de di ca das al es tu dio de los mi nis tros y pri va dos de los si- 
glos XVI y XVII y al mun do po lí ti co en el que ope ra ban. Da- 
da la im por tan cia del pri va do en la his to ria de la Es pa ña de
los Aus trias, es na tu ral que la teo ría y la prác ti ca de la pri- 
van za es pa ño la ha yan si do ob je to de par ti cu lar aten ción
his tó ri ca. Ya en 1963 el his to ria dor es pa ñol del de re cho y
las ins ti tu cio nes Fran cis co To más y Va lien te, ase si na do por
te rro ris tas en fe bre ro de 1996, ha bía pu bli ca do lo que se
re ve ló co mo un es tu dio pre cur sor so bre la ins ti tu cio na li za- 
ción del car go de va li do en Es pa ña, y la teo ría po lí ti ca que
se ge ne ró en torno a di cho car go y sus fun cio nes[18]. En mi
pro pia in ves ti ga ción so bre la tra yec to ria mi nis te rial del con- 
de-du que de Oli va res fi gu ra ba una bio gra fía po lí ti ca y una
va lo ra ción com pa ra ti va en tre él y su ar chie ne mi go, el car- 
de nal Ri che lieu[19]. El pre de ce sor del con de-du que, el du- 
que de Ler ma, ha em pe za do a atraer ca da vez ma yor aten- 
ción[20], mien tras que Ja mes M. Bo y den, cu yo en sa yo so- 
bre los co mien zos his tó ri cos de la pri van za es pa ño la apa re- 
ce en es te vo lu men, ha es tu dia do la vi da de un pri va do del
si glo XVI, el prín ci pe de Ébo li[21].

Aun que el in te rés en el car de nal Ri che lieu no ha de caí do
nun ca, y si guen pu bli cán do se bio gra fías su yas[22], los es tu- 
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dios so bre es ta fi gu ra han to ma do nue vos rum bos. Jo se ph
Ber gin ha ilu mi na do as pec tos des co no ci dos de sus fi nan zas
per so na les y su ele va ción al po der, y ha si do re con si de ra da
la re la ción en tre el car de nal y el rey[23]. En la Fran cia de la
se gun da mi tad del si glo XVI, la vie ja ca ri ca tu ra de la cor te
de En ri que III y sus mig nons (véa se ilus tra ción 1) es tá sien- 
do sus ti tui da por una va lo ra ción más lú ci da de la rea li dad
po lí ti ca, so cial y cul tu ral[24]. Del la do in glés del Ca nal, el
du que de Bu ckin gham ha si do ob je to de una bio gra fía a
gran es ca la, y re cien tes de ba tes his tó ri cos en torno a la po- 
lí ti ca de los Es tuar do han ge ne ra do nue vo in te rés por la vi- 
da y he chos del con de de Stra fford[25]. Tam bién los fa vo ri- 
tos de la rei na Is abel I es tán sien do so me ti dos a nue vo es- 
cru ti nio, par cial men te en res pues ta al cre cien te in te rés que
sus ci ta la cor te real co mo fe nó meno so cio ló gi co y cul tu- 
ral[26].

La re la ción en tre los pri va dos y sus prín ci pes es un te ma
que se pres ta de mo do na tu ral a la in ter pre ta ción psi coa na- 
lí ti ca, pe ro, en ge ne ral, los his to ria do res pa re cen ha ber
con si de ra do el con tex to es pe cí fi co de la cor te y la cul tu ra
cor te sa na más re ve la dor co mo ex pli ca ción del fe nó meno
del fa vo ri to que las pau tas su pues ta men te re cu rren tes de
re la cio nes in ter per so na les[27]. La nue va perspec ti va so bre
la fun ción de la cor te en la es truc tu ra de po der y en las re- 
la cio nes so cia les en los co mien zos del Es ta do mo derno ha
con tri bui do en gran me di da a de vol ver al va li do al cen tro
de aten ción.

Es ta nue va vi sión del pa pel de la cor te for ma par te de
una re con si de ra ción más am plia del ca rác ter y fun ción del
Es ta do mo derno tem prano. El cua dro tra di cio nal de un Es- 
ta do cen tra li za do “ab so lu tis ta” ha lle ga do a re sul tar des fa- 
sa do por que los his to ria do res han se ña la do su ca rác ter es- 
en cial men te “com pues to” y han de di ca do gran es fuer zo a
la pa cien te re cons truc ción de las re des de pa tro naz go y los
sis te mas de clien te lis mo que tan to con tri bu ye ron a de fi nir
los lí mi tes en los que po día ope rar el po der re gio[28].

Si los si glos XVI y XVII fue ron no ta bles por de sa rro llar for- 
mas nue vas y más com ple jas de or ga ni za ción bu ro crá ti ca,
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se ha vis to con pro gre si va cla ri dad que el fun cio na mien to
efi caz de las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les, an ti guas y nue- 
vas, de pen día en gran me di da de la ca pa ci dad de los prín- 
ci pes y sus mi nis tros pa ra ma ni pu lar en be ne fi cio de la co- 
ro na un sis te ma de re la cio nes so cia les en sam bla do por leal- 
ta des fa mi lia res y per so na les, e in for ma do por un fuer te
sen ti do de la je rar quía de la au to ri dad. El car de nal Ri che- 
lieu, co mo de mos tró Orest Ra num en su obra Ri che lieu and
the Coun ci llors of Louis XI II, re cu rría a sus créa tu res pa ra
ha cer cum plir sus man da tos; y tam bién Oli va res de pen día
de pa rien tes y su bor di na dos co no ci dos por el nom bre de
“he chu ras”; y en Ro ma, don de un se cre ta rio de Es ta do di ri- 
gía la ad mi nis tra ción pa pal, los pa pas se guían nom bran do
car de na les a so bri nos su yos que po dían ac tuar co mo agen- 
tes di rec tos y eran uti li za dos en pro ve cho de los in te re ses
de la fa mi lia[29].

El fun cio na mien to de es tas re des fa mi lia res y sis te mas
clien te lis tas, que se ex ten dían des de la cor te por to das las
pro vin cias, es tá sien do ca da vez me jor es tu dia do[30], al
igual que la cor te mis ma co mo cen tro de pa tro naz go po lí ti- 
co[31]. Pe ro a la par que las cor tes eu ro peas van ob ser ván- 
do se ba jo el mi cros co pio, em pie za a ver se con cla ri dad que
no pue den es tu diar se sim ple men te co mo or ga nis mos so- 
cia les y po lí ti cos au tó no mos. Es ta ban ins cri tas en un en- 
torno cul tu ral más am plio, en el que a su vez ejer cían una
fuer te in fluen cia, con fi gu ra do por va lo res y su pues tos que
exi gen un exa men de te ni do. La cor te, por ejem plo, cons ti- 
tuía el cen tro de una cul tu ra del re ga lo, en que los lí mi tes
en tre re ci pro ci dad y la es pe ra da contra pres ta ción de fa vo- 
res, por una par te, y la “co rrup ción” por otra, no eran fá cil- 
men te de fi ni bles[32]. Era és te un len gua je de leal tad, amis- 
tad y de pen den cia con hon das raíces clá si cas y cris tia nas, y
que es ta ba do ta do de su ti les ma ti ces de sig ni fi ca do[33].
An te to do, co mo mo ra da del prín ci pe, la cor te ha bla ba el
len gua je del po der que irra dia ba a to do el Es ta do, un len- 
gua je de tin tes sa cros y mís ti cos que apun ta ba a es en cia les
cues tio nes so bre la na tu ra le za del “con se jo” y el gra do en
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que el mo nar ca po día de le gar una au to ri dad de la que
Dios le ha bía he cho de po si ta rio.

“Los prín ci pes más pru den tes”, es cri bió Ba con, “no de- 
ben con si de rar me nos ca bo al guno de su gran de za, o de ro- 
ga ción de su su fi cien cia, el re cu rrir a con se jo. El pro pio
Dios no ca re ce de él, pues que lo hi zo uno de los gran des
nom bres de su ben di to Hi jo: El Con se je ro”[34]. La cues tión
del con se jo preo cu pó de ma ne ra cen tral a las mo nar quías
de co mien zos de la edad mo der na. ¿Qué cua li da des ador- 
na ban al buen con se je ro y cuá les de bían ser sus obli ga cio- 
nes? ¿Có mo de bían ser ele gi dos los con se je ros del prín ci- 
pe? ¿De bía te ner uno so lo o mu chos? Los di ver sos dis cur- 
sos so bre el fa vo ri to se in ser ta ban en es te dis cur so ge ne ral
so bre el con se jo, que era en efec to un dis cur so so bre las
com pe ten cias y li mi ta cio nes de la au to ri dad re gia y la jus ti- 
fi ca ción del go bierno mi nis te rial (o in clu so pri mer-mi nis te- 
rial)[35].

Los dis cur sos so bre el pri va do, los ata ques a és te y sus
apo lo gías sur gían de la per cep ción de una dis yun ción en tre
el con cep to de mo nar quía ideal y las in quie tan tes rea li da- 
des de un mun do en el que con ex ce si va fre cuen cia los mo- 
nar cas pa re cían in ca pa ces, por una ra zón u otra, de ejer cer
su real au to ri dad ple na men te, y en tre ga ban una par te sus- 
tan cial de la mis ma a un so lo in di vi duo que po día o no es- 
tar ca pa ci ta do pa ra la ta rea. Lo es tu vie ra o no, co mo ha
apun ta do Jean Bé ren ger, ello sig ni fi ca ba la in ter po si ción de
un ter ce ro en tre el so be rano y el súb di to[36]. És ta era, ine- 
vi ta ble men te, una si tua ción que ori gi na ba vio len tas po lé mi- 
cas y ge ne ra ba enér gi cos in ten tos, bien pa ra le gi ti mar, bien
pa ra des le gi ti mar al mi nis tro-pri va do. Es te de ba te se de sa- 
rro lla ba tan to ver bal co mo vi sual men te y es tá to da vía a la
es pe ra de un aná li sis sis te má ti co. Pe ro los tra ba jos rea li za- 
dos en años re cien tes so bre el len gua je y la ima gi ne ría vi- 
sual del po der en la Eu ro pa mo der na nos sitúan en una me- 
jor po si ción que en 1974 pa ra res pon der a la exhor ta ción
de Bé ren ger de que la in da ga ción his tó ri ca que él pro po nía
abar ca ra no só lo los “orí genes” y “evo lu ción” de es te “fe- 
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nó meno eu ro peo”, sino tam bién sus “ma ni fes ta cio nes” y
las “vio len tas crí ti cas que sus ci tó”[37].

El li bro que si gue tie ne el fin de ex plo rar y de sa rro llar al- 
gu nas de las cues tio nes plan tea das por el ar tícu lo de Bé- 
ren ger, sir vién do nos de tra ba jos so bre la po lí ti ca, la cul tu ra
y la so cie dad eu ro peas de la era mo der na rea li za dos en los
años trans cu rri dos des de la pu bli ca ción de di cho ar tícu lo.
No pre ten de ser un es tu dio exhaus ti vo del fa vo ri to y su
mun do, y tam po co, cla ro es tá, pre ten de exa mi nar in di vi- 
dual men te a to dos los gran des pri va dos o mi nis tros-pri va- 
dos de los si glos XVI y XVII. Aun que se tra ta con al gún de ta- 
lle la tra yec to ria de uno o dos va li dos de los me nos co no ci- 
dos, co mo Con ci ni, En z lin y Gri ffen feld, el en fo que adop ta- 
do pa ra es ta obra es es en cial men te te má ti co. No tie ne mu- 
cho sen ti do, por ejem plo, pu bli car otra ex po si ción bre ve
so bre la ca rre ra de una fi gu ra tan es tu dia da co mo Ri che- 
lieu, pe ro un aná li sis de su vo ca bu la rio, co mo el apor ta do
aquí por Orest Ra num, nos per mi te ob ser var le des de un
án gu lo po co con ven cio nal, mien tras se ex plo ra el te ma ge- 
ne ral de las op cio nes lin güís ti cas po si bles pa ra los que ejer- 
cían la au to ri dad en la Fran cia del si glo XVII.

Co mo se ve rá, el li bro es tá di vi di do en cua tro par tes ge- 
ne ra les. La pri me ra, “El sur gi mien to del mi nis tro-fa vo ri to”,
tie ne la fi na li dad de ilu mi nar los orí genes de lo que Bé ren- 
ger de no mi nó “fe nó meno eu ro peo” ilus tran do, me dian te
ca sos in di vi dua les y el aná li sis de la si tua ción ins ti tu cio nal,
po lí ti ca y so cial, la ín do le de en torno que pro pi ció la apa ri- 
ción del pri va do, y el que és tos ad qui rie ran fun cio nes mi- 
nis te ria les o pri mer-mi nis te ria les. La se gun da par te, “Fa vo- 
ri tos en ejer ci cio”, ilus tra al gu nos de los re tos a los que se
en fren ta ba el va li do o el va li do en cier nes, y las di fi cul ta des
inhe ren tes a in ten tar di fe ren ciar “pri va do” y “mi nis tro”. La
ter ce ra par te, “Re pre sen ta cio nes del fa vo ri to”, es tá de di ca- 
da a los te mas de la crea ción y pro yec ción de la ima gen del
va li do en las ar tes vi sua les y la pa la bra es cri ta y ha bla da, y
del lu gar que ocu pa ba en el dis cur so pú bli co de teo ría po lí- 
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ti ca y en el más per so nal de la amis tad. En la cuar ta par te
se con si de ra la cues tión de la de ca den cia del pri va do en
tan to que fe nó meno ins ti tu cio nal.

Ine vi ta ble men te, un li bro de es ta na tu ra le za plan tea más
pre gun tas de las que res pon de. Pues to que ver sa so bre un
con ti nen te en te ro y cu bre un si glo y me dio, omi te por fuer- 
za mu chos ejem plos in di vi dua les que po drían ha ber fi gu ra- 
do en él. No fue po si ble, por ejem plo, in cluir los prin ci pa- 
dos ita lia nos y los Es ta dos pa pa les, o exa mi nar la fi gu ra del
fa vo ri to en Ru sia, don de su edad do ra da sur ge en el si glo
XVI II con el go bierno de las em pe ra tri ces[38]. Aun que en
es te vo lu men se exa mi nan los pri va dos de mo nar cas fe- 
men i nos, la de ci sión de po ner el én fa sis es en cial men te en
los as pec tos mi nis te ria les del fa vo ri to real sig ni fi ca que se
ha pres cin di do del pa pel de las mu je res co mo pri va dos,
aun que és te es evi den te men te un te ma que me re ce ma yor
aten ción de la que has ta aho ra se le ha con ce di do.

El pro pó si to pri mor dial de es te vo lu men, así co mo del
co lo quio que lo ha pre ce di do, es su ge rir la im por tan cia del
fa vor y el fa vo ri to en la vi da eu ro pea de los si glos XVI y XVII,
y alen tar nue vas perspec ti vas e in ves ti ga cio nes en torno a
es te fe nó meno de di men sio nes eu ro peas. Po dría ocu rrir sin
du da, co mo al gu nos de los ca pí tu los de es te li bro pa re cen
in di car, que las di fe ren cias na cio na les fue ran tan mar ca das
que re sul te im po si ble una de fi ni ción del mi nis tro-pri va do y
su pa pel en la po lí ti ca y la so cie dad que tras cien da las fron- 
te ras na cio na les. Por otra par te, una lec tu ra de es tos en sa- 
yos pro ba ble men te su gie ra que, aun que la vi da y las imá- 
ge nes de es tos fa vo ri tos pa re cen ha ber se ajus ta do a pau tas
ca rac te rís ti ca men te na cio na les, hu bo tam bién un fuer te ele- 
men to de imi ta ción in ter na cio nal. El es pec ta cu lar as cen so
del du que de Ler ma, por ejem plo, ejer ció una cla ra in fluen- 
cia que re ba só con mu cho su Es pa ña na tal. En és te, co mo
en mu chos otros ca sos, se ría fruc tí fe ro rea li zar nue vos es tu- 
dios so bre el pa pel de la in fluen cia mu tua y de la mo da in- 
ter na cio nal en un sis te ma com pe ti ti vo de Es ta do.

“No aca so”, ob ser vó el teó ri co de la po lí ti ca Die go
Saave dra Fa jar do en los años 1640, “es tá en ma nos de va li- 


