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Introducción 
 

Una nueva impronta se mostrará en la segunda mitad del siglo 

XIX a través del valor de la imagen y uno de estos elementos será 

ese emergente ícono a través del grabado, del dibujo, incluso de la 

fotografía, y de cualquier medio que se vaya poniendo al alcance de 

las nuevas modas y estilos. Cualquier nuevo medio periodístico que 

nazca llevará aparejado el uso, más o menos, evidente de esa original 

peripecia que los avances técnicos le van a facilitar. Así a lo largo de 

las últimas décadas de ese siglo XIX, en los años de la Restauración, 

aparecen toda una serie de periódicos dedicados a la sátira, con la 

imagen irónica, cáustica o costumbrista de todo lo que acontece en 

la realidad cotidiana como presentaremos en las siguientes páginas, 

y como muestran esas cabeceras a través de esas nuevas 

características como recurso para acercarse a la 
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opinión pública. Caso, entre otros ejemplos, de La Broma (1881-
1885), que el profesor Almuiña destaca como el periódico «más 
satírico» de la mano del vallisoletano Eloy Perillán «republicano, 

bastante atrabiliario y anarquizante» entre otras cuestiones1, En 
Broma editado en Madrid en 1892 por el impresor M. Romero, o La 
Caricatura (1892-1893) autodenominada «Revista semanal 
ilustrada», que se publicaba los sábados y tildada por Gómez 
Aparicio de «obra de una bien conjuntada pareja de excelentes 
periodistas»: el dibujante Ángel Gutiérrez Pons y el dramaturgo 
Francisco Serrano de la Pedrosa donde «su desenfado, (estaba) 
siempre dentro de un cuidadoso apoliticismo», pero lleno de «una 

audaz picardía2», o el impactante semanario satírico Gedeón que 

perduró entre noviembre de 1895 y octubre de 1912, definido por 
Caparrós y Gamonal como «pilar fundamental de la cultura artística 

española contemporánea3», convirtiéndose en suplemento del diario 
de la noche Ecos, tal como escriben a los suscriptores en su último 

número del 13 de octubre de 19124. Prensa satírica que «adquirió 

una considerable importancia como vehículo de entretenimiento e 
instrumento de crítica no solo costumbrista sino también política» y 
añade el profesor Marimon que ésta prensa se difundió tanto en 
«grandes ciudades», caso de Madrid y Barcelona, como «en urbes 
medianas y pequeñas», tal que Gijón y Logroño, como veremos más 
adelante, con gran impacto, sin  

 
 
 

 
1 Celso Almuiña, «La prensa satírica como instrumento de crítica política 
durante el siglo XIX» in: Antonio Laguna Platero; José Reig Cruañes, El 
humor en la historia de la comunicación en Europa y América, Cuenca, 
Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2015, p. 17-40.

  

2 Citado en Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (BNE) en 
descripción de La Caricatura: Pedro Gómez Aparicio, Historia del periodismo 
español, Madrid, Editora Nacional, 1971, 4 vols. La duración de este periódico fue 
de un año y medio desde mayo de 1892 hasta noviembre de 1893, pero con 
colaboradores como Clarín, Mariano de Cavia o Sinesio Delgado entre otros.

  

3 Lola Caparrós Masegosa; M. Ángel Gamonal Torres, «‘Gedeón’ en las 
Exposiciones Nacionales de Bellas Artes (1897-1912). Crítica de arte y 
caricatura política en la España de la Restauración», Cuadernos de Arte 
Gráfico, nº 41, 2010, p. 249-268.

  

4 Gedeón, nº 881 de 13 de octubre de 1912, p. 8 donde escriben «A los 
suscritores (sic) de GEDEÓN» que «a partir del próximo domingo 20 del actual 
mes se publicará ‘Gedeón’ como suplemento del diario de la noche ‘Ecos’», se 
han mantenido tipos y grafías del original.
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duda, en estos ámbitos locales5. Todo ello porque la sátira 
«especialmente la política, tiene una presencia en las 
manifestaciones creativas y de expresión» y está «concebida para 
hacer reír, generar sorpresa o estupor» con lo que se convierte, en 

general, en «instrumento de denuncia social»6. 
 

En la actualidad conocemos bien esta realidad de la 
deformación del personaje como una manera de ridiculizar a la 
persona y, como señala Ana Valero poniendo voz a Darío Fo, «la 
sátira es la forma más directa de entender la verdad de las cosas, 

es desnudar el poder para poder leerlo mejor»7. Estos postulados 
nos llevan a la libertad de expresión, que se definía perfectamente 
en las leyes de la época como es evidente, sobre todo, tras la 
aprobación de la denominada Ley Sagasta, en realidad realizada 

por su Ministro de la Gobernación Pío Gullón8 donde puede 
afirmarse que nos encontramos ante la ley «que inauguraba una 

nueva etapa en la libertad de prensa»9 y que iba a convertirse en 
la de mayor perdurabilidad de la historia española, pues solo fue 
suprimida en 1938 por la denominada Ley Suñer. Se había 
iniciado el camino de las libertades y en especial el de la libertad 
de expresión. 
 

 

Los denominados «Cómicos» 
 

Señalado lo anterior hay un grupo de ellos que nacieron bajo 
el epíteto de Cómicos en poblaciones como Barcelona, Madrid o 
Gijón, sin olvidar el caso de Logroño en el que centraremos la 
aportación que sigue. El profesor Botrel, en su trabajo sobre «La  
 
 

 
5 Antoni Marimon Riutort, «Entre el humor y la política. La prensa satírica 
durante la Restauración: el caso de Mallorca», Pasado y Memoria. Revista de 
Historia Contemporánea, nº 16, 2017, p. 170.

  

6 Ana Valero Heredia, «Libertad de expresión y sátira política: un estudio 
jurisprudencial», Revista Internacional de Historia de la Comunicación 
(RiHC), nº 2, vol. 1, 2014, p. 87.

  

7 Ana Valero Heredia, «Libertad de expresión y sátira política…» Ibid., 
RiHC, p. 86.

  

8 Ley de Policía de la Imprenta, conocida también como «Ley Gullón» o «Ley 
Sagasta», Gaceta de Madrid, año CCXXII, nº 211 de 30 de julio de 1883, p. 
189-190.

  

9 Celso Almuiña, La prensa vallisoletana durante el siglo XIX (1808-1894), 
Valladolid, 1977, vol. I, p. 331.
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risa por la risa» dedicado a Madrid Cómico, muestra claros indicios 

de su impacto en aquellos años con «un código verbal y visual»10, 

semanario que nació en 1880 y permaneció hasta diciembre de 1923 

en varias épocas. Tampoco debemos dejar de mencionar el hecho de 

que no es el único que tiene unos componentes similares y así 

podríamos citar el semanario festivo Madrid Alegre, que en sus ocho 

páginas sigue la estructura de los denominados «cómicos», 

destacando en portada, por ejemplo, la dedicatoria a la «Navidad» 

con viñetas alusivas al evento como un hombre ebrio con una bota 

de vino en sus manos, otro portando un pavo o la familia (padre, 

madre y niño y niña) en «blanco y negro» y destacando la imagen 

central con la zambomba a la que alude el verso al pie de las 

imágenes, o en sus páginas centrales la plenitud de éstas dedicadas 

al «Año Nuevo» o un «Totum revolutu…» (sic) y figurando al final 

los autores «cuyas firmas han honrado» las páginas del semanario 

destacando entre otros Ramón de Campoamor o José Zorrilla del que 

anuncian El libro de su coronación en última página11. 
 

Tampoco debemos olvidar de los años ochenta del siglo XIX a 

Madrid Chismoso, del que son responsables como director 

propietario Enrique Gallardo, y los directores de área artística, 

Ramón Cilla, y literaria Ricardo Monasterio. Aquí el formato 

empieza a ser copia evidente del modelo «cómico» pues en portada 

encontramos a Ramón de Campoamor dentro del epíteto «Nuestros 

poetas», del que escriben era «el poeta de las Señoras» y que era una 

lástima «¡[…] que este hombre sea conservador!»12.  
 
 
 
 

10 Jean-François Botrel, «La risa por la risa. El ejemplo de Madrid Cómico (1883-
1897)», Revista Científica de Información y Comunicación, nº 12, 2015, p. 59-78. 
El propio Jean-François Botrel ya se había acercado al tema en su trabajo «Le parti-
pris d’en rire. L’exemple de Madrid Cómico» in: Jean-François Botrel, Le discours 
de la Presse, Rennes, PUR 2, 1989, p. 85-92.

  

11 Madrid Alegre, Madrid, Año I, nº 13 de 28 de diciembre de 1890; para la 
«Navidad» ver Portada, alusiones a «Año Nuevo» y «Totum revolutu…» (sic), p.

  

4 y 5; la relación de autores colaboradores entre los que aparecen Ramón de 

Campoamor o José Zorrilla, p. 7, y el anuncio del libro de José Zorrilla, con 

ilustraciones de Riudaveta o fototipias del gran fotógrafo francés Laurent, ubicado 

en España por entonces, que se vendía al precio de «seis pesetas», p. 8.  
12 Madrid Chismoso, Madrid, Año 1, nº 1 del jueves 21 de mayo de 1885, 
Portada. Es relevante que el poeta será colaborador de Madrid Alegre.
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En cuanto a la estructura las dos páginas centrales vuelven a 
reproducir una colección de viñetas alusivas a «En los madriles 
(sic)», haciendo un recorrido por espacios emblemáticos de 
Madrid como la Puerta del Sol, la Plaza de Oriente, en el estanque, 
etc. Llama la atención una «Advertencia importante» donde 
indican que aunque son completamente opuestos a La Revista 
Ilustrada «nuestro periódico es continuación…», por eso habrá 

hasta «¡[…] bofetadas […] por comprar el periódico!»13. Si en el 
número uno aparecía el poeta Campoamor en otros números 
aflorarán representantes de otras profesiones como Pedro Bofill 
considerado «excelente periodista», que tiene un estilo personal 

«y muy buen golpe de vista»14. 
 

De Madrid nos trasladamos a Barcelona y algo similar podemos 
escribir sobre el también semanario Barcelona Cómica, aparecido 
un 13 de junio de 1890 y que perdurará hasta diciembre de 1900 y al 
igual que el Madrid Cómico con variadas secciones, pero también 
predominando la imagen. Se autodenomina «Semanario festivo, 
literario, político e ilustrado», por lo que contendrá artículos, 
poesías, crítica, chistes «de nuestros principales literatos» y 

caricaturas y retratos «de nuestros primeros dibujantes»15. Y en su 

presentación escriben qué si «ahora todo es cómico porque no lo 
habíamos de ser nosotros» y además puesto que «el público, harto 
de Sagasta, Martos y Cánovas se refugia en la amena literatura» en 
el semanario tratarán de «ser satíricos inocentes, no crueles y 
mordaces, festivos sin afectación, críticos de manga ancha, y, sobre 
todo, libres, felices e independientes como lo fue España en sus 

mejores tiempos», todo un alegato de la realidad del momento16. Y 
para primera muestra pueden verse los dibujos de «Nuestros ediles» 
en un antes y un después, así frente a lo horondo, la bajeza de verse 
hasta con los pantalones bajados, o la comparación entre las 
semejanzas de «En la plaza de toros» y «En el Congreso» dando 
gritos en un semicírculo similar,  
 
 
 
 
13 Madrid Chismoso, Ibid. Se autotitulan «Periódico semanal, literario, festivo 
e ilustrado» en anuncios, p. 7.

  

14 Madrid Chismoso, Madrid, año 1, nº 20 del jueves 1 de octubre de 1885, 
Portada.

  

15 Barcelona Cómica, Barcelona, año I, nº 1 de 13 de junio de 1889. Lo 
relativo a sus contenidos, p. 2.

 

16 Barcelona Cómica, Ibid., p. 3.
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además de incluir una última hora con información de la Agencia 
Mencheta, creada en 1876 por Francisco Peris Mencheta, de donde 
toma el nombre y con noticias procedentes de París en torno «al 
proyecto de añadir media docena de pisos a la Torre Eiffel», y de 
Madrid sobre la reapertura de las Cortes y a que se sospecha «que 
las últimas tormentas se deben a la influencia de los discursos de 

Rius»17. Como puede cotejarse desde su nacimiento presenta una 

imagen cuidada en lo que se refiere a recursos gráficos, pero no 
puede obviarse tampoco su percepción literaria, cultural, etc. 

 

En la estela de los denominados «Cómicos» no debemos olvidar 
La Semana Cómica, «Periódico semanal, Literario, Festivo, 
Ilustrado» editada desde 1887 siendo su director José Fernández de 

la Reguera, con la portada dedicada a «Nuestros» escritores, 
músicos, cantantes de ópera, entre otros personajes del momento, 
con artículos, por ejemplo, de Sinesio Delgado y, ocupando las 
páginas centrales, las correspondientes viñetas dedicadas a los 

«Ojos», eufemismo para destacar «El ojo del queso», «El ojo de la 
Providencia», la simple exclamación, o «El …del gallo», cerrando 
la página siete y última otra viñeta dedicada a «En el café» y a varios 

anuncios18. También dedica un número al iniciarse el nuevo año 

1888 al Almanaque de la Semana Cómica para 1888, como extra 
con 16 páginas, donde insertan el santoral del año, con firmas como 
Núñez de Arce, o Zorrilla, o Sinesio Delgado, que con su propia letra 

dedica un poema a «Pitos», los recibidos por el torero, o el propio 
director Fernández de la Reguera, o los grabados de Cilla, dibujando 
en la Portada una mujer con la pluma y la estilográfica, o el cierre 

del número con «Petenera», así como los dedicados a los «Signos 
ortográficos» que firma A. Benlliure, además de «Un alma 
sensible», o «Modismos» y «La caza del  

 
 
 
 

17 Barcelona Cómica, Ibid., p. 4-5, y para el paralelismo entre la plaza de toros y 
el Congreso, p. 12, sobre la Torre Eiffel, las Cortes y la firma de Agencia Mencheta, 
p. 15. En lo referente a la Agencia Mencheta ver J. J. Sánchez Aranda y C. Barrera 
del Barrio, Historia del periodismo español desde sus orígenes hasta 1975, 
Pamplona, 1992, p. 193 y 431 donde destaca que «era (y es en la actualidad) la 
agencia más antigua, pues su fundación se remonta a 1876».

  

18 La Semana Cómica, Barcelona, año 2 (sic), nº 33 de 13 de enero de 1888. La 
portada presenta a Luis Taboada «autor chispeante» en «Nuestros Escritores» 
y las páginas centrales están dedicadas a «Ojos» p. 4-5, y la viñeta «En el café» 
p. 7.
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Oso» firmados por Mecachis19. Llamar, por último, la atención a 
que en el número 38 la portada está dedicada al pintor José 
Benlliure, figurando además como director artístico, al que tildan 
de «la gloria de la nación» y que tiene una «potente inspiración» 
firmando «Las variedades» de las páginas centrales, además de 
que aparecen en cabecera de varias secciones dibujos sin firma 
introduciendo las noticias o textos correspondientes como «La 

semana», «Estrenos y novedades» y «Chiricotas»20. 
 

En la misma línea de otros periódicos madrileños también 
Barcelona va a ver nacer otros semanarios similares a Madrid 
Alegre o Madrid Chismoso como es el caso de Barcelona Alegre, 
el «Semanario Ilustrado, Festivo y Literario», donde una vez más, 
la imagen se convierte en el reclamo, tanto en portada donde firma 
en el pie de imagen AF Fot. Esplugas con un grabado de una 
mujer con un vaso de vino en la mano, una botella en la mesa y 
otra ya en el suelo, se supone que vacía, además de la imagen 
formando parte de la cabecera de una pintora, pues lleva en su 
mano izquierda una paleta y una serie de pinceles o en páginas 
centrales dos grupos dedicados uno a «Un baño ruso» y el 
segundo a «Menudencias», además del que aparece al final 

dedicado a la «Política menuda»21. 
 

Por último, no se puede obviar La Comedia Gijonesa, así mismo 
con periodicidad semanal y que en sus estructuras guarda las mismas 

características de los ya señalados22. Fue responsable del mismo el 
gijonés Ataúlfo Friera Canal, que firmaba con el  
 
 
 

 
19 Almanaque de La Semana Cómica para el año 1888, Barcelona, año 2, nº 32 de 
6 de enero de 1888. Portada de Cilla, el «Santoral», p. 2; «La caza del oso», p. 4-
5, «Petenera», «Pitos» con texto manuscrito de Sinesio Delgado, p. 5; «Signos 
ortográficos», p. 8; «Un alma sensible», p. 9, y «Modismos», p. 12 y

  

16.  
20 La Semana Cómica, Barcelona, año II (sic), nº 38 de 17 de febrero de 1888. 
Director artístico y grabado de José Benlliure en Portada; «Variedades» 
firmadas por el mismo, p. 4-5; secciones «La semana», p. 2; «Estrenos y 
novedades», p. 3, y «Chiricotas», p. 7.

  

21 Barcelona Alegre, Barcelona, año I, nº 12 de 6 de agosto de 1890. Los 
dibujos de la mujer con un vaso de vino y la pintora en Portada; los grupos de 
«Un baño ruso» y «Menudencias» p. 4 y 5, y «Política menuda», p. 8.

  

22 La Comedia Gijonesa, periódico semanal festivo, ilustrado, marzo-
septiembre 1889. Existe una edición facsímil, Gijón, Llibros del Pexe, 2001.
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seudónimo de Tarfe, que estudió Filosofía y Letras en Madrid 
siendo «condiscípulo y buen amigo» de Miguel de Unamuno, 
colaboró en varios periódicos y llegó, incluso, a ser redactor-jefe 
de El Comercio de Gijón, gran polemista, por otra parte, hasta el 
punto que tuvo un fuerte encontronazo con «Eladio Carreño, 
director del republicano, federal y muselista», de El porvenir de 
Gijón, que le terminó condicionando el fin de La Comedia 

Gijonesa23. El segundo personaje clave, en este caso para el 
dibujo, fue el también gijonés José Prendes-Pando y Díaz 
Laviada, con seudónimo de Pepe, que durante sus estudios para 
sacar el título de abogado en Santiago de Compostela editaba con 
otros estudiantes Café con gotas, émulo del Madrid Cómico, 
siendo el dibujante de La Comedia Gijonesa mientras preparaba 
oposiciones para optar a la plaza de «oficial de administración del 

Tribunal Supremo, en Madrid», que ganó en 188924. 
 

En cuanto a la edición del periódico destacar que apareció un 
31 de marzo de 1889, siguiendo la moda de la época, tal como 
estamos describiendo, apareciendo Tarfe y Pepe en la portada del 
primer número, subtitulándose «periódico semanal festivo, 
ilustrado» dedicando las portadas a «Jente de la casa» (sic), 
corregido por «Gente de la casa» desde el número dos mostrando 
a médicos, músicos, escritores, marinos, industriales, abogados, 
diputados provinciales entre otras profesiones, o «Casi de la casa» 
como el «diestro orador y valiente…». En ocasiones aparecen 
citados con nombre propio como D. Tomás Velasco en el número 
15, o D. Miguel Ramos Carrión en el 20, apareciendo el color 
desde el número 19. 

 

Es en este ambiente donde aparecerá Logroño Cómico, al que 
dedicaremos los siguientes epígrafes. 

 

 

Logroño Cómico 
 

Todo lo señalado anteriormente facilitará la aparición no solo 
de prensa satírica, como hemos hecho notar, sino también la 
dedicada a otros ámbitos como la consagrada a los toros, al ocio,  

 
 

 
23 Carlos González Espina, «Introducción» a la edición facsímil de La 
Comedia Gijonesa, p. X-XIII.

 

24 Carlos González Espina, «Introducción»… op. cit., p. XIII-XIV.
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o al deporte25, que agilizará la aparición de periódicos como es el 
caso de Logroño Cómico del que se conservan varios números del 

año 188826. Se editaba quincenalmente y fue creado y dirigido 
por Facundo Martínez Zaporta, editor también de El Comercio, 
periódico económico y que nos recuerda a El Comercio de Gijón, 
y posteriormente de La Rioja en 1889, que sigue editándose hoy 
día, en 2018, diariamente. Por lo tanto, estamos hablando de un 
hombre que nació para la prensa y con la prensa, que desde el 
primer momento la tilda de «cuarto poder» y añade «como ella 
modestamente se llama», pero no puede dejar el sentido irónico 
«guasa», como él lo denomina, pudiendo así ser «el primer poder 
social». Además, en este caso pretenden «ser émulos de D. 
Práxedes» refiriéndose al impacto que por aquellos años tenía ya 
el ilustre riojano, presidente del Gobierno Práxedes Mateo-
Sagasta y así «poder decir lo que se acomode». Incluso aluden a 
que si Don Quijote viviera en esos tiempos «hubiera muerto del 
berrinche antes de realizar las hazañas que le dieron fama 

imperecedera»27. 
 

En primer lugar, definamos sucintamente una descripción de 
Logroño Cómico que se editó quincenalmente como se deduce del 
número 2, -del número 1 no se conserva ningún ejemplar en la 
actualidad-, ya que escriben que «quince días, son los transcurridos 

desde mi malhadada primera»28 y en cuya cabecera aparece la fecha 

y número correspondiente. Su director es Facundo Mz. (sic) Zaporta, 
apareciendo sobre la «L» de Logroño el escudo de la ciudad como 
viñeta. En estos momentos se conservan, además del ya indicado nº 
2, los números 3 de 10 de junio, 4 de  
 
 
 

 
25 María Cruz Seoane; María Dolores Saiz, Cuatro siglos de periodismo en 
España. De los avisos a los periódicos digitales, Madrid, 2007, p. 129-144, 
hablan de una prensa en trasformación en la que aparece el periódico 
«industrial» y así se afianza la prensa de partido, la obrera, la provincial y 
nacionalista o lo que denominan «nuevos géneros».

  

26 Biblioteca-Hemeroteca Instituto de Estudios Riojanos, Logroño Cómico (en 
adelante LC), los seis números conservados se corresponden desde el nº 2 de

 

27 de mayo al nº 11 de 30 de septiembre de 1888.  
27 LC, «Por decir algo», nº 2 de 27 de mayo de 1888, en lo que respecta al 
«cuarto poder», p. 3 y en la referencia a D. Quijote, p. 6.

  

28 LC, «Crónica», nº 2 de 27 de mayo de 1888, p. 2, lo que hace que el nº 1 se 
correspondiera con el 13 de mayo de ese año.
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24 del mismo mes, 8 del 13 de agosto, y 9 y 11 del 2 y 30 de 
septiembre respectivamente, por lo que desconocemos si persistió 
en el intento de seguir editándose o concluyó con este número 11 
a finales de septiembre de 1888. 

 

El formato fue siempre el mismo con ocho páginas en los que 
destacan la portada donde cada vez aparece un personaje del 
momento político y que más adelante analizaremos con detalle y 
ya desde la página dos se introduce un «Sumario» con los 
contenidos respectivos de «Texto» y «Grabado». Entre los 
primeros se citan «Crónica», «Divagaciones», «A una rosa», «Por 
decir algo», «Inspiración», «En el álbum de Juana», «Epigrama», 
«Habladurías» y cerrando con «Teléfono», lo que muestra que 
parte de la información llegaba ya por vía telefónica, y 
«Anuncios». Respecto a «Grabados» se refieren a quienes ocupan 
la portada, las páginas centrales con «Maneras de pegarse», por 
ejemplo, y la página final, la ocho, con «En el balcón», además 

de los correspondientes anuncios29. Cambian a lo largo de los 
diferentes números algunas de éstas como «Proclama cursi», o «A 
Elena», o alternan por «Quisi-cosas» o añaden otras entradas 

como «Seguidillas» o «Cantares»30 

 

En cuanto a qué puede señalarse como subtítulo podemos 
encontrarlo en la página ocho cuando señalan que Logroño 
Cómico es un «Periódico, Ilustrado, Festivo, Literario y de 
Espectáculos», que saldrá, «por ahora quincenalmente» y cuya 
suscripción en la capital es de «0,60 de peseta trimestralmente» o 
de 0,75 fuera de la capital provincial, siendo el pago «siempre por 
adelantado». En cuanto al valor por número suelto es de «10 
céntimos» siendo el valor del número atrasado «20 id. (sic)». La 
correspondencia se puede dirigir a la «Litografía Segura» que ese 

encontraba en la «calle Mercado, 23 de Logroño»31 

 
En referencia a la propiedad y otros aspectos debe indicarse que 

está completamente en manos de don Francisco Martínez Zaporta, 
en primer lugar, porque él mismo aparece en portada del quincenal 
como director de la publicación, aunque no dispone de imprenta 
propia por lo que debe realizar la impresión en  

 
 

29 LC, ver todos los números «Sumario» y «Grabados», p. 2.
 

 
30 Ver LC, en p. 2 de cada número las diferentes variables.  

31 LC, ver en sección «Anuncios» de cada número los datos de la propia 
edición, p. 8.
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«Litografía de R. Segura», ubicada en la calle Mercado, número 
23 de Logroño. Debe abundarse en este sentido porque aparece 
en el pie de la propaganda de venta de Logroño Cómico y porque 
se manifiesta en un anuncio de dicha imprenta añadiendo en el 
mismo que se «hacen toda clase de trabajos del ramo con la 
asiduidad, prontitud y esmero que acostumbra esta antigua 

casa»32. Junto a estos anuncios de la empresa y de la imprenta se 
muestra otro del «Colegio de Señoritas, bajo la dirección de las 
hermanas Martínez Zaporta», lo que indica el peso familiar en el 
Logroño de los ochenta y fin de siglo XIX, o los que se insertan 
en el resto de los números conservados como los de la «Platería 
José Cordón», de la «Farmacia y Droguería de Félix del Saz» y la 

«Sombrerería de Félix Valluerca»33. 
 

En lo que respecta a la naturaleza del quincenal Logroño Cómico, 
lo indica el mismo director y dueño Facundo Martínez Zaporta 
cuando incide en que se trata de «penetrar (en) lo más sagrado de los 
hogares», pero también acercarse a la política diaria. Por ello se dará 

«un aplauso (de) verdad para nuestros ediles»34, pero también 
defienden la publicidad porque «es un medio de hacer fortuna», ya 
que los redactores del quincenal «andamos mal de recursos 
pecuniarios y por eso salimos de tarde en tarde al estadío (sic) de la 
prensa» por lo que batallarán con sus recursos literarios para llegar 
«a la meta de nuestras aspiraciones», siendo «émulos de nuestro 
ilustre paisano D. Práxedes (Mateo-Sagasta), (pues) queremos 
seguir sus huellas». Siempre con la intención de tomar 

«importancia» a través de la «nota alegre y humorística»35. Así 
mismo hay alguna alusión a otra prensa, en general sin citar 
explícitamente como cuando escriben que «leemos en un periódico 
semanal, de cuyo nombre no queremos acordarnos», emulando a don 
Quijote, o citando a esos periódicos expresamente como es el caso 

de El Postillón de Haro36.  
 

 
32 LC, Ibid., «Anuncios», p. 8.

 
 
33 LC, Ibid., «Anuncios», p. 8.  

34 LC, «Crónica», nº 2 de 27 de mayo de 1888, p. 2, col. 1 y 2.  

35 LC, «Por decir algo», nº 2 de 27 de mayo de 1888, p. 3 y 6.  

36 LC,“Habladurías”, nº 2 de 27 de mayo de 1888, p. 7; la referencia a El 
Postillón de Haro, nº 3, de 10 de junio de 1888, p. 3, también en «Habladurías», 
o nº 4 de 24 de junio de 1888, en sección «Sin ejemplar», p. 2, o citando a 
Album literario de Orense, en sección «Habladurías», nº 11 de 30 de 
septiembre de 1888, p. 7.
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Las imágenes 
 

Tomando como base lo descrito debemos pararnos ahora en la 
imagen para responder a la cuestión de que hay otra forma de 
lectura, que busca, como escribió Botrel en su trabajo sobre 
Madrid Cómico, el efecto de «hacer reír, o al menos sonreír» y 
así «alegrar al prójimo», «alegrar un poco la vida de por sí 

amarga», «aliviar penas y pesares»37, con un «discours verbal e 

iconique»38. Imágenes que buscan presentar el día a día con 
comentarios en palabras en el pie de cada grabado, tanto con 
respecto a los políticos de portada como en las viñetas de las 
dobles páginas centrales o en el chiste de la última página y en 

cualquier caso como muestra de un «prodotto culturale»39, que, 
de alguna manera, surge de la propia opinión pública que la 
Restauración precisaba y, en nuestro caso, la sociedad riojana y 
logroñesa en particular solicitaba. Ello se manifiesta en el grabado 
tanto en la prensa diaria como la semanal o quincenal, como es el 
caso que aquí nos trae. Un modelo que ofrece vías para el 
compromiso y la propaganda política, siendo su «capacidad de 
comunicación (que) traspasa los límites del analfabetismo 
haciéndose universal, pues el mensaje está en el propio dibujo 
antes que en el pie que le acompaña», ya que la «fuerza expresiva 

del dibujo ahorra toda explicación»40. 
 

En todos los ejemplares conservados encontramos la misma 
secuencia de dibujos o grabados. Por una parte, los que aparecen 
en la portada citando siempre a políticos logroñeses, tratando de 

construir la diferencia entre el parecido y la equivalencia41, que  
 
 

 
37 Ver Jean-François Botrel, «La risa por la risa…» op. cit., Revista Científica 
de Información y Comunicación, p. 63.

  

38 Jean-François Botrel, «Le parti-pris d’en rire…» in: Le discours de la 
Presse, op. cit., p. 86.

  

39 Francescomaria Evangelisti; Maria Eugenia Gutiérrez Jiménez, «La satira 
come prodotto culturale: la letteratura di codel nella Spagna della prima metà 
dell’Ottocent» Diacronie. Studi de Storia Contemporanea: La satira fa storia. 
Eventi, pratiche, linguaggi, nº 11, 3, 2012.

  

40 Antonio Laguna Platero; Francesc A. Martínez Gallego, «Eduardo Sojo, el 
Quijote de la caricatura», Revista Científica de Información y Comunicación, 
nº 12, 2015, p. 131.

  

41 Antonio Povedano Marrugat, «Acercamiento teórico a la caricatura», Gaceta 
Cultural Ateneo de Valladolid, nº 75, septiembre 2015, p. 20-21.
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son una muestra de los «vicios del personaje, donde destacan «los 

juegos de la deformación»42, completado con los versos de pie de 
imagen. Señalado lo anterior pasemos a mostrar las caricaturas 
aparecidas en portada de Logroño Cómico caso del alcalde José 
Rodríguez Paterna, o de los diputados riojanos Amós Salvador, 
Tirso Rodrigáñez, Lorenzo de Codés, Protasio Gómez Cabezón, 
o el Jefe de Partido Reformista de la provincia, José María de 

Eulate43. 
 

Un segundo bloque de grabados surgen incrustados en las 
páginas centrales del quincenal dedicados a diferentes temas 
como el original «Manera de pegarse», emulando a los propios 
españoles, franceses, chinos e ingleses o jugando con la añagaza 
de tomar por el hombro al amigo, es una manera de «pegarse», 
como elemento común a todos los países, y dirigiéndose a un café 
y decirle en un evidente abuso «tú me convidarás»; «El día del 
Santo», cuyo número del 10 de junio está adelantando la 
celebración del día siguiente, 11 de junio, festividad de San 
Bernabé en la ciudad de Logroño y que viene conmemorándose 
desde 1522 con motivo de levantar el cerco francés de la ciudad 
por Antonio Manrique de Lara, Duque de Nájera, el año anterior 
1521; «Verbena de San Juan» en clara alusión al solsticio de 
verano que se celebra el 24 de junio y coincide con la aparición 
del número 4 de ese mismo día, subrayando «en plena juerga»; o 
«Miscelánea» jugando con variadas escenas cotidianas entre 
hombre y mujer, amigos, campesinos, etc.; «Poesías escogidas» 
firmadas por «Pancho» y que representan un epitafio con la 
conducción de un fallecido, o un carterista, o una remembranza 
de José Zorrilla, cuando ante una estatua de mármol se recuerda 
a «doña Inés», o en el último número conservado, el dedicado a 
«Las ferias», y que es inmediatamente siguiente a las celebradas 
ferias de San Mateo de raigambre en Logroño, hoy dedicadas a 
Fiestas de la Vendimia, donde la lluvia característica ya de estas  
 
 

 
42 Blanca Redondo González, «Retratos des-compuestos: cinco peculiares 
caricaturas del Sexenio democrático», Cuadernos de Historia Contemporánea, 39, 
2017, en lo referente a «Vicios» p. 172 y respecto a «Deformación», p. 186.

  

43 LC, Portada, 1888, el alcalde Rodríguez Paterna, nº 3 de 10 de junio, los 
diputados Salvador, nº 2 de 27 de mayo, Rodrigáñez, nº 4 de 24 de junio, De 
Codés, nº 9 de 2 de septiembre y Gómez Cabezón, nº 11 de 30 de septiembre. 
En el caso del jefe del Partido Reformista, De Eulate, nº 8 de 19 de agosto.
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fechas emana en la imagen llena de paraguas, y que se 
corresponde con la que «Dios» lanza con un cubo a borbotones o 

la aparición de «bicicletas» denominados «los veloces»44. 
 

Por último, en la página ocho, última de cada ejemplar, se 
muestran varias viñetas dedicadas a «En el balcón», en torno a la fea 
costumbre de meterse el dedo en la nariz, con claro requiebro de 
varón a mujer; «Diálogo auténtico», jugando entre «vacaciones», 
visita a «vacas» donde debemos comprender que se trata de 
asistencia a una corrida de toros porque acuden «al tendido»; sin 
título en el correspondiente al número de 24 de junio, pero dedicado 

a una lectura de poesías como centro de aburrimiento al decir que 
«ha dormido al auditorio»; «Un parecer» en torno al «circo de la 
alegría»; «Diálogo» sobre la asistencia al «liceo o al teatro», pero 
porque allí «hace más calor» no por ningún interés cultural, y 
cerrando el último número existente, el 11, a «Un cantar» en 
derredor a un engaño amoroso al demandar el marido a la mujer «¿de 

quién son estos zapatos?»45. 
 
 

Los políticos 
 

Analicemos a continuación la imagen de los políticos aparecidos 
en portada de Logroño Cómico, que evidencian esa aproximación 
hacia estas figuras, y que no hacen sino imitar las portadas similares 
de los otros «Cómicos» ya presentados como testimonios de una 
manera de obrar. En conjunto presentan una análoga fisonomía, pues 
acentúan una cabeza muy por encima del tamaño del cuerpo y 
destacan algún atributo concreto en función de su propia 
personalidad y puesto ocupado en la política.  

 
 
 
 
 
 

 
44 LC, «Manera de pegarse» nº 2 de 27 de mayo, «El día del Santo» nº 3 de 10 de 
junio, «Verbena de San Juan» nº 4 de 24 de junio, «Miscelánea» nº 8 de 19 de 
agosto, «Poesías escogidas» nº 9 de 2 de septiembre y «Las ferias» nº 11 de

  

30 de septiembre de 1888, p. 4-5 en cada caso.  
45 LC, «En el balcón» nº 2 de 27 de mayo, «Diálogo auténtico» nº 3 de 10 de 
junio, sin título en nº 4 de 24 de junio, «Un parecer» nº 8 de 19 de agosto, 
«Diálogo» nº 9 de 2 de septiembre y «Un cantar» nº 11 de 30 de septiembre de 
188, p. 8 en cada caso.

 

 

 

150 



Logroño cómico, un nuevo modelo de lectura: la imagen 
 

 

En primer lugar, nos acercamos a la imagen del alcalde de 
Logroño «Nuestro Alcalde – Excmo. Sr. D. José Rodríguez 

Paterna», portando como símbolos la bandera de la ciudad y el 
bastón de mando, realizado por Lit(ografía) Segura Log(roñ)o y del 
que en pie de imagen señalan que «merece ser alcalde de corte y 
villa», ya que preside «el municipio de maravilla» y «¡ojalá (sic) su 

alcaldía sea eterna!»46. El alcalde Rodríguez Paterna gobernó la 

ciudad de Logroño desde 1885, sucediendo a Miguel Salvador 
Rodrigáñez, hasta 1891, dejando paso a otro ilustre como Diego de 

Francia y Allende-Salazar, Marqués de San Nicolás. Entre las obras 

y la actividad a destacar mencionemos la labor realizada en el actual 
Museo de La Rioja adquirido en 1884 por 110.000 pesetas 
acometiéndose «una profunda reforma, costeada por el 

Ayuntamiento, …, y la dirección del arquitecto municipal Luis 
Barrón» entre 1886 y 1888, fecha de la aparición de Logroño 

Cómico, bajo el mandato de Rodríguez Paterna47. En la actualidad 

es una calle del antiguo barrio de la Villanueva, que al parecer había 
nacido en la baja Edad Media, que concluye próximo al puente de 
piedra y que une a éste con la plaza de Amós Salvador y en la que 
hoy se ubica el Archivo Histórico Provincial entre otros edificios, 

además de ser en la Villanueva donde en su número 5 había nacido 
el considerado como «uno de los más grandes alcaldes» de Logroño 
al promover, entre otras cuestiones, la elevación de la estatua de 

Sagasta en julio de 1890, la traída de aguas potables o la instalación 
de la Fábrica de Tabacos, hoy sede del Parlamento de La Rioja, la 
finalización del cementerio municipal o la aportación de terrenos 
para la construcción del Hospital Militar, hoy sede del Palacio de 

Justicia48.  
 
 
 
 
 

 
46 LC, nº 3 de 10 de junio de 1888, Portada.

 
 

47 En lo que respecta a la sucesión de alcaldes ver BermeMar.com «Alcaldes 
democráticos de Logroño», (consultado 31 de enero de 2018). La referencia al 
Museo ver http://www.museodelarioja.es/el-museo/el-palacio, (consultado 2 
de febrero de 2018).

  

48 Jerónimo Jiménez Martínez, Las calles de Logroño y su historia, Logroño, 
Ayuntamiento de Logroño, 2013, 2ª edición actualizada, revisada y ampliada por 
Fernando Jiménez Torres y Cristina Jiménez Torres, Coordinadores, p. 651-

  

655.  
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Figura nº 1. Logroño Cómico, nº 2 de 24 de mayo de 1888. Portada 
 

 

En segundo lugar, nos acercaremos a los diputados existentes en 
los números conservados como son los liberales Amós Salvador 
Rodrigáñez, Tirso Rodrigáñez Mateo-Sagasta y Lorenzo Codés 
García y el progresista Protasio Gómez Cabezón. En cuanto a 

«Diputados Riojanos – Señor Don Amós Salvador»49, con un 

símbolo evidente: una caja de habanos abierta a sus pies y donde 
puede leerse «Habana» y es, así mismo, lit(ografía) Segura  

 
 
 

49 LC, Año I, nº 2 de 27 de mayo de 1888, Portada. Véase figura nº 1.
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Log(roñ)o, como presenta el quincenal. Era sobrino de Sagasta, así 
que formaba parte del clan sagastino, incluso siguió los pasos de su 
tío Práxedes Mateo-Sagasta al estudiar en la Escuela de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, finalizando estudios en 
1870. Inició su carrera política como diputado por el distrito 

turolense de Albarracín en 188650, pasando desde 1891 al distrito de 

Santo Domingo de la Calzada en la provincia de Logroño, siendo 

elegido por última vez en la legislatura de 189951. Población ésta de 

la que había sido nombrado Hijo Adoptivo en 1882 y más tarde por 
su labor en su ciudad natal, Logroño, esta lo nombró «Hijo 
Predilecto» en 1889, recibiendo en 1921 la medalla de oro de la 

ciudad52. Posteriormente fue senador vitalicio entre 1901 y 1922 

donde llegó a ser vicepresidente 1º de la Cámara Alta ya en el siglo 

XX53. Ocupó distintas carteras ministeriales y formó parte tanto en 

la década final del siglo XIX como en las iniciales del siglo XX de 
las Academias de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de Bellas 

Artes de San Fernando o de la de Ciencias Morales y Políticas54. En 

la actualidad existe una Plaza de Amós Salvador desde 1890 siendo 
alcalde el ya citado Rodríguez Paterna, cuya calle prende de dicha 

plaza55. Para concluir estos breves datos de su vida debemos llamar 

también la atención en  
 
 

 
50 Carmelo Romero Salvador; Carmen Frías Corredor; Montserrat Serrano 
García, «Aragón», in: José Varela Ortega, El poder de la influencia. Geografía 
del caciquismo en España (1875-1923), Madrid, Marcial Pons y Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, 2001, p. 45-63, la distribución por 
distritos para Albarracín (Teruel), p. 682.

  

51 José Miguel Delgado Idarreta, «La Rioja», in: José Varela Ortega, El poder 
de la influencia…, op. cit., p. 497-514, la distribución por distritos para Santo 
Domingo de la Calzada (Logroño), p. 769.

 

52 Jerónimo Jiménez Martínez, Las calles de Logroño…, op. cit., p. 27-29.
  

53 Senado de España. Archivo, Expediente personal «Salvador y Rodrigáñez, 
Salvador», Ver para su nombramiento como Senador vitalicio Diario de las 
sesiones de Cortes. Senado, Sesión nº 8 de 12 de junio de 1901, p. 17.

  

54 Pablo Sáez Miguel, «Salvador Rodrigáñez, Amós. Logroño 1845-1922», in: 
José Luis Ollero Vallés (Director), Diccionario biográfico de parlamentarios 
de La Rioja. 1833-2008, Logroño, Gobierno de La Rioja, Instituto de Estudios 
Riojanos, 2010, p. 262-268. Colaboró muy directamente con el alcalde 
Rodríguez Paterna hasta el punto que fue quien llevó a cabo como ingeniero la 
traída de aguas, y la implantación de la Fábrica de Tabacos, lo que explica el 
pie del grabado, ver notas 46 y 47.

  

55 Jerónimo Jiménez Martínez, Las calles de Logroño…, op. cit., p. 27-29.
 

 

 

153 



José Miguel Delgado Idarreta 
 

 

que perteneció al grupo que editó La Ilustración de Logroño, 

publicación del Ateneo de Ciencias, Letras y Artes junto a 

prohombres del mismo como el naturalista, profesor de la 

Universidad de Oviedo, luego director del Instituto de Segunda 

Enseñanza de Logroño, Ildefonso Zubía, el vocal de la institución 

dedicado al área de ciencias filosóficas y morales Galo Gómez de 

Segura y Pedro Font, institución cultural que dirigía el hermano 

del diputado Miguel Salvador Rodrigáñez56. 
 

Continuando con los diputados haremos mención ahora a 

«Diputados Riojanos – Ilmo. Sr. Don Tirso Rodrigáñez». A sus pies 

se atisba un proceloso mar también de Lit(ografía) Segura Log(roñ)o 

del que se destaca en los versos del pie de grabado su estancia como 

subsecretario de Ultramar, «abogado e ingeniero»57, primo de 

Práxedes Mateo-Sagasta, pues no se puede obviar que su segundo 

apellido era Mateo-Sagasta, así que seguimos en el entorno 

sagastino. Estudió Derecho en la Central de Madrid, licenciándose 

en Civil y Canónico. Fue elegido diputado por primera vez en 1881 

por el distrito de Logroño, y al ceder este distrito a su primo Sagasta 

pasó al de Arnedo donde fue elegido sucesivamente entre 1886 y 

190358, siendo nombrado senador vitalicio desde 1905 en que 

concluyó su mandado como diputado hasta 192359. Así mismo 

ocupó la cartera del Ministerio de Hacienda en «marzo y noviembre 

de 1902 con Sagasta como presidente y la última entre abril de 1911 

y marzo del año  
 
 

 
56 La Ilustración de Logroño, 15 de abril a 30 de octubre de 1886, era una 
publicación quincenal de la que existe una edición facsímil a cargo de José 
Miguel Delgado Idarreta «Introducción, índice y notas», Logroño, Gobierno 
de La Rioja, Instituto de Estudios Riojanos y Ayuntamiento de Logroño, 1993, 
p. VII-XLV. Ver también una primera aproximación a dicho periódico en José 
Miguel Delgado Idarreta, La Ilustración de Logroño», in: La prensa ilustrada 
en España. Las Ilustraciones, 1860-1920, Université Paul Valery- Montpellier, 
1996, p. 217-228.

  

57 LC,Año I, nº 4 de 24 de junio de 1888, Portada.
  

58 José Miguel Delgado Idarreta, «La Rioja», in: José Varela Ortega, El poder 
de la influencia…, op. cit., p. 497-514, la distribución por distritos para 
Logroño y Arnedo (Logroño), p. 768.

  

59 Senado de España. Archivo, Expediente personal «Rodrigáñez y Mateo-
Sagasta, Tirso». Su nombramiento como Senador vitalicio Diario de las 
Sesiones de Cortes. Senado, sesión 8 de 12 de octubre de 1905, p. 17.
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siguiente», llegando a dirigir el Banco de España ya en las 

décadas de los años diez y veinte del siglo XX60. 
 

El tercer diputado que aparece en portada de Logroño Cómico 
es «Diputados Riojanos – Excmo. Sr. D. Lorenzo de Codés», 
García de segundo apellido y III Marqués del Romeral, título 
concedido por Amadeo I de Saboya. Lo muestran portando una 
cartera en la mano izquierda donde se lee «Credenciales» y 
rodeado de varios aduladores como representa el que estén con el 
torso doblado hacia el diputado, firmando el dibujo Segura, y del 
que escriben que es «amable y servicial», además «gente liberal» 

y en política destaca por ser «formal»61. Una vez más debemos 
citar a otro liberal del grupo sagastino, pues «casó con Carmen 
Sáenz Rodrigáñez Mateo-Sagasta» con lo que se convertía «en 
cuñado de Tirso Rodrigáñez y en sobrino de Práxedes Mato-
Sagasta». En varias ocasiones fue el presidente del partido liberal 
en la entonces provincia de Logroño, siendo elegido por primera 
vez por el partido de Torrecilla en Cameros en 1881, y 

posteriormente en cada elección entre 1886 y 190162. Siempre se 
movió en la estela liberal-demócrata como se titulaba cuando se 
presentó a diputado provincial terminando siendo presidente de la 

Diputación Provincial de Logroño63. 
 

El cuarto y último de los diputados conservados en el Logroño 
Cómico es «Diputados Riojanos – Don Protasio Gómez Cabezón», 
un sombrero de señorito es acarreado por su mano izquierda y firma 
el dibujo B.S., del que señalan que «es novel diputado en la actual 
legislatura» y añaden que es elegante, gran figura y  
 
 

 
60 Pablo Sáez Miguel, «Rodrigáñez Mateo-Sagasta, Tirso (Sáenz de). Logroño 
1853-Galapagar (Madrid) 1935», in: José Luis Ollero Vallés (Director), 
Diccionario biográfico…, op. cit., p. 241-243.

 

61 LC,Año I, nº 9 de 2 de septiembre de 1888, Portada.
  

62 José Miguel Delgado Idarreta, «La Rioja», in: José Varela Ortega, El poder 
de la influencia…, op. cit., p. 497-514, la distribución por distritos para 
Torrecilla en Cameros (Logroño), p. 769.

  

63 Pablo Sáez Miguel, «Codés García, Lorenzo. El Horcajo (Logroño) 1833-
Logroño 1907», in: José Luis Ollero Vallés (Director), Diccionario 
biográfico..., op. cit., p. 85-86. Respecto a su representación en la Diputación 
Provincial ver Francisco Bermejo Martín; José Miguel Delgado Idarreta, La 
administración provincial española. La Diputación Provincial de La Rioja, 
Logroño, Consejería de Administraciones Públicas del Gobierno de La Rioja, 
1989, p. 434-435.
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potentado64. Este abogado pertenece a una saga de la misma 
profesión ya que su padre Manuel Gómez González figuró como 
progresista en sus primeros años y más tarde como radical 
zorrillista. Su hijo Francisco Javier Gómez Planzón fue autor de 
diversas obras en la que dedicó a su padre Protasio como es 

Logroño Histórico65, entre otras. En la política fue apadrinado por 
el propio Sagasta ejerciendo de diputado por Torrelaguna, 

provincia de Madrid en la elección de 188666. Más tarde fue 
senador por Logroño en 1893 y 1894-95 representado 
posteriormente a las provincias de León (1898-99) y Córdoba 

(1901 y 1902)67. Desde esta Cámara ejerció como secretario de la 
Comisión del ferrocarril Sama de Langreo a Laviana al Valle de 

Samuño, siendo presidente de la misma Vázquez Queipo68. 
 

Por último, nos acercaremos al conservador jefe del Partido 
Reformista de la entonces provincia de Logroño José María de 
Eulate Moreda. Tal como presenta en portada Logroño Cómico 
«Jefes de Partido de la Provincia – D. José María de Eulate 
(Reformista)», un plural, jefes, que hace pensar que ha habido otros 
entre los números que no disponemos hoy día o que seguirían en 
próximos ejemplares que desconocemos si se llegaron a editar. De 
él dicen en pie de grabado que fue diputado y gobernador, 
«militando en las filas de Romero» y que en la provincia logroñesa 
había sido elegido como «jefe de la bandera» y que esperaba a que 
«mandase el ‘pollito’ de Antequera» en clara alusión al muñidor  

 
 

 
64 LC,Año I, nº11 de 30 de septiembre de 1888, Portada.

 
 

65 F. J. Gómez, Logroño Histórico, Logroño, Establecimiento tipográfico de La 
Rioja, 1893, 735 p. mas documentos, XLV p. La dedicatoria a Protasio Gómez 
Cabezón, p. 3. Existe una edición facsímil a cargo de José Miguel Delgado 
Idarreta, “Introducción, índice y notas”, Gobierno de La Rioja, Instituto de 
Estudios Riojanos y Ayuntamiento de Logroño, 1998, [58] p.

  

66 Rogelio López Blanco, «Madrid», in: José Varela Ortega, El poder de la 
influencia…, op. cit., p. 383-419, la distribución por distritos para Torrelaguna 
(Madrid), p. 758.

  

67 Senado de España, Archivo, Expediente personal «Gómez Cabezón, 
Protasio».

  

68 Diario de las Sesiones de Cortes. Senado, sesión nº 50 del viernes 16 de junio 
de 1893, p. 734. La Época, año L, nº 17.202 de 27 de abril de 1898, donde 
figura en «El Senado en palacio» como representante en el Senado por la 
provincia de León, p. 3, col. 2. Para algunas cuestiones biográficas ver Pilar 
Salas Franco, «Gómez Cabezón, Protasio. Logroño, 1844-?», in: José Luis 
Ollero Vallés (dir.), Diccionario biográfico…, op. cit., p. 144-146.
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electoral Romero Robledo69. En cuanto a su simbología llama la 
atención las gafas que porta así como en sus manos aparece un 
periódico del que no se distingue bien la cabecera. Fue abogado 
licenciándose en Derecho Civil y Canónico, además de iniciar 
estudios de Filosofía y Letras. En cuanto a su condición de 
político, como ya se ha indicado, se inició como Gobernador Civil 
en Logroño, pasando a ser también diputado por el distrito de 
Torrecilla en Cameros en 1884, repitiendo en las elecciones de 

189370 acentuando entonces una amistad con uno de los 
miembros del Partido Conservador Romero Robledo, que ya 
venía de atrás como señalaba el quincenal. Ocuparía con el 
tiempo diversos cargos públicos siendo muy señalado el de 

Delegado del Banco de España en Sevilla71 

 
 

Conclusión 
 

El quincenal Logroño Cómico se presenta en la misma línea 
que el resto de los denominado «Cómicos», con una portada que 
llama la atención generalmente en torno a un personaje, que 
muestra unas páginas centrales dedicadas a diversas situaciones 
generales o locales y que cierra la última, la página 8, con otra 
viñeta y la aparición de anuncios. Además, presentan varias 
secciones con todo tipo de comentarios al uso: poemas, pequeñas 
notas, etc. y con una sección como «Teléfono» que muestran que 
está al día de los últimos progresos. En el caso, en concreto, del 
periódico logroñés es que está en manos de Francisco Martínez 
Zaporta, editor de prensa como apuntan los diversos intentos que 
realizó a lo largo de su vida, destacando La Rioja, que hoy se 
puede seguir leyendo.  
 
 

 
69 El Motín, Año I, nº 21 de 28 de agosto de 1881, p. 2, le dedicó el caricaturista 
Eduardo Sojo toda una tira satírica en clara alusión a sus manejos políticos, 
apareciendo en la última viñeta como un gallo desplumado, «Pues ve que se va 
quedando sin pluma y cacareando». Sobre Sojo ver Antonio Laguna Platero; 
Francesc A. Martínez Gallego, «Eduardo Sojo», op. cit., Revista Científica de 
Información y Comunicación, nº 12, 2015, p. 111-134.

  

70 José Miguel Delgado Idarreta, «La Rioja», in: José Varela Ortega, El poder 
de la influencia…, op. cit., p. 497-514, la distribución por distritos para 
Torrecilla en Cameros (Logroño), p. 769.

  

71 Pablo Sáez Miguel, «Eulate Moreda, José María. Logroño 1841-1904”, in: 
José Luis Ollero Vallés (dir.), Diccionario biográfico…, op. cit., p. 110-111.
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Por último, Logroño Cómico representa todas las 
características y valores que la prensa satírica va configurando 
como la crítica irónica, la imagen como ícono de una nueva 
representación, la estructura artística y literaria, pues texto e 
imagen se complementan al buscar la risa o, al menos, la sonrisa, 
expresión todo ello de la libertad de prensa reiniciada en las 
décadas finales del siglo XIX. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


