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Resumen 

 
Entre 1924 y 1928, en dos etapas diferenciadas, pero casi seguidas (1924/1927 y 
1928), se desarrolló el periódico más longevo que había tenido Lanzarote hasta la 
época y uno de los de mayor entidad informativa. El semanario 
importantes periodistas y relató una etapa histórica importante para la sociedad ins
lar, tanto en lo social y cultural como en lo económico. Sin embargo, la escasez de 
ejemplares ha dificultado hacer un análisis profundo del mismo. Este artículo parte 
de la reciente aparición de ejemplares no analizados previamente, con lo que nos 
centraremos en comentar los nuevos datos, con el objetivo de aportar algo más de 
luz a una cabecera relevante pero poco estudiada.

 
Palabras clave 
 
Periodismo, historia de la prensa, historia de la comunicación social, 
(1924/1927 y 1928), Islas Canarias. 
 
Abstract 

 
Between 1924 and 1928, in two different stages but almost continuous (1924/1927 
and 1928), the longest running newspaper that Lanzarote h
one of the most informative was developed. The weekly paper 
together important journalists and recounted an important historical stage for the 
island society, both socially and culturally as well as economically. However, the 
shortage of copies has made it difficult to make an in
based on the recent appearance of previously analyzed copies, with which we will 
focus on commenting on the new data, with the aim of providing more light to a 
relevant but little studied newspaper. 
 
Keywords 
 
Journalism, history of the press, social media history, 
Canary Islands. 

Nuevas indagaciones sobre el periódico Lanzarote… 

84 

Entre 1924 y 1928, en dos etapas diferenciadas, pero casi seguidas (1924/1927 y 
1928), se desarrolló el periódico más longevo que había tenido Lanzarote hasta la 
época y uno de los de mayor entidad informativa. El semanario Lanzarote reunió a 

eriodistas y relató una etapa histórica importante para la sociedad insu-
lar, tanto en lo social y cultural como en lo económico. Sin embargo, la escasez de 
ejemplares ha dificultado hacer un análisis profundo del mismo. Este artículo parte 

parición de ejemplares no analizados previamente, con lo que nos 
centraremos en comentar los nuevos datos, con el objetivo de aportar algo más de 
luz a una cabecera relevante pero poco estudiada. 

o, historia de la prensa, historia de la comunicación social, Lanzarote 

Between 1924 and 1928, in two different stages but almost continuous (1924/1927 
and 1928), the longest running newspaper that Lanzarote had had until the time, and 
one of the most informative was developed. The weekly paper Lanzarote brought 
together important journalists and recounted an important historical stage for the 
island society, both socially and culturally as well as economically. However, the 
shortage of copies has made it difficult to make an in-depth analysis. This paper is 
based on the recent appearance of previously analyzed copies, with which we will 
focus on commenting on the new data, with the aim of providing more light to a 

, history of the press, social media history, Lanzarote (1924/1927 y 1928), 
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Lagunas por cubrir y limitaciones de la 
Lanzarote 

 
Precisamente, el periódico que vamos a analizar a continuación, 

1928), contaba en un artículo la anécdota de que la gente de Gran Canaria afirmaba 
que para leer los periódicos de la isla más septentrional del archipiélago «se tenía que 
poner un vaso de agua al alcance de la mano, porque sus artículos producían s
Sea rumor, leyenda o verdad, la anécdota ilustra una característica esencial que marcó 
la historia de Lanzarote: la falta de agua. A partir de esa escasez endémica, casi todos 
los indicadores del desarrollo socioeconómico de la isla hasta mediados de
mostraron, como pauta común, un retraso muy considerable respecto a otras zonas 
de Canarias y España. 

 En el terreno de la comunicación, el coste de la insularidad, el atraso de los 
transportes, el analfabetismo o la falta de masas urbanas no cr
más apropiado para la prensa local. No obstante, desde mediados del siglo XX c
menzaron a surgir cabeceras localizadas en Arrecife, reflejando el dinamismo de la 
pequeña burguesía portuaria de la capital. Con duraciones habitualmente
y un marcado carácter político, cuarenta periódicos lanzaroteños surgieron hasta la 
llegada de la dictadura franquista.166

XIX y principios del siglo XIX es menor que el de Tenerife, Gran Canaria o La
ma, no es menos cierto que supera al resto de islas del archipiélago. En todo caso, su 
valor histórico y literario es clave para la historia de la isla en este periodo, pero su 
estudio no solo se enfrenta a la fragilidad de los periódicos sino a la fal

En el catálogo más completo publicado hasta fechas recientes, el de Agustín de la 
Hoz de 1985,167 se citaban 47 periódicos lanzaroteños, pero en nuestra tesis doctoral 
elevamos ese número a 60, es decir un 27% más. Aunque de los pocos periódico
                                                           
165 Lanzarote, Arrecife, núm. 67, 18 de noviembre de 1925, p. 2.
166 Para estudiar este periodo recomendamos la lectura de la edición parcial de nuestra tesis, 
PEÑATE, MARIO: Prensa, sociedad y cultura en Lanzarote y Fuerteventura, 1852
Ediciones Densura, Lanzarote, 2014. 
167 HOZ BETANCORT, AGUSTÍN DE LA: «Publicaciones lanzaroteñas del pasado y presente siglo», 
Arrecife, núm. 100, 15 de febrero de 1985, pp. 28
investigador Agustín de la Hoz escribió varias referencias más sobre este tema, destacando especialme
te sus Apuntes para una Historia del Periodismo Canario (Lanzarote)
1961. Recientemente, el Archivo Municipal de Arrecife, custodio del Fondo Agustín de la Hoz, ha 
publicado una versión ampliada firmada en 1963: 
historia del periodismo lanciloteño (Lanzarote), Ayuntamiento de Arrecife, Arrecife, 2018.
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más apropiado para la prensa local. No obstante, desde mediados del siglo XX co-
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pequeña burguesía portuaria de la capital. Con duraciones habitualmente muy cortas 
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166 Aunque el legado hemerográfico entre el siglo 
XIX y principios del siglo XIX es menor que el de Tenerife, Gran Canaria o La Pal-
ma, no es menos cierto que supera al resto de islas del archipiélago. En todo caso, su 
valor histórico y literario es clave para la historia de la isla en este periodo, pero su 
estudio no solo se enfrenta a la fragilidad de los periódicos sino a la falta de fondos. 

En el catálogo más completo publicado hasta fechas recientes, el de Agustín de la 
se citaban 47 periódicos lanzaroteños, pero en nuestra tesis doctoral 
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, Arrecife, núm. 67, 18 de noviembre de 1925, p. 2. 
Para estudiar este periodo recomendamos la lectura de la edición parcial de nuestra tesis, FERRER 

Prensa, sociedad y cultura en Lanzarote y Fuerteventura, 1852-1936, Ediciones Remotas y 

: «Publicaciones lanzaroteñas del pasado y presente siglo», Lancelot, 
febrero de 1985, pp. 28-33. Además de este artículo periodística, el escritor e 

investigador Agustín de la Hoz escribió varias referencias más sobre este tema, destacando especialmen-
Apuntes para una Historia del Periodismo Canario (Lanzarote), inédito, Las Palmas de Gran Canaria, 
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, Ayuntamiento de Arrecife, Arrecife, 2018. 
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cierta duración sí encontramos colecciones relativamente completas, con la exce
ción de Lanzarote (Arrecife, 1924-1928), de la multitud de cabeceras que solo tuvi
ron una breve existencia solo encontramos algunos ejemplares puntuales o ninguno. 
Este dato no se debe solo a la fugacidad de la vida de estas publicaciones, sino ta
bién a la falta de archivos más o menos completos en los que investigar. La escasez 
de colecciones privadas o públicas es un hándicap que nos hace pensar que prob
blemente existieron otros periódicos de los que ni siquiera nos han llegado refere
cias. 

Además de la crónica precariedad económica de estas islas, otros factores han i
fluido en esta situación, como por ejemplo la emigración, una constante histórica 
hasta la segunda mitad del siglo XX, que provocó estragos en la trasmisión cultural 
intergeneracional. Llevando este fenómeno a nuestro terreno, nos encontramos que 
muchos periódicos lanzaroteños han aparecido en archivos de otras islas, especia
mente en Gran Canaria. Algunos casos tan relevantes como 
(1861-1863), el primer periódico impreso de esta isla, tiene sus mejores colecciones 
originales en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife y en la hemeroteca de 
la Sociedad Cosmológica de La Palma. 

En el caso de Fuerteventura, isla incluida también en nuestra tesis, no existía ni 
una referencia más o menos genérica a la prensa de la isla, ilustrando las grandes 
lagunas bibliográficas que albergan las islas orientales. No solo los periódicos histór
cos han sido escasos, sino también los análisis de su devenir histórico. Sin embargo, 
la prensa de las islas más orientales de Canarias compone, como en otros lugares, una 
fuente de información de primera categoría para los historiadores e investigadores 
que se acerquen a estudiar cualquier vertiente del pasado. Las cabeceras locales se 
situaron a la vanguardia de los cambios sociales, relatando e influyendo hondamente 
no solo en la política sino también en economía, cultura, sociedad, territorio, tran
portes, etc. Desde el registro pormenorizado del movimiento portuario o de las in
ciativas empresariales locales, hasta las abundantes colaboraciones literarias o las 
crónicas de las festividades populares y costumbres, los frágiles periódicos locales de 
Lanzarote y Fuerteventura son microcosmos cargados de información que ofrecen 
un amplísimo abanico de temas.  

 
 
Relevancia del periódico Lanzarote 

 
El caso del semanario Lanzarote (1924

de ejemplares. Durante nuestra tesis doctoral solo encontramos 31 números de una 
tirada que creemos que debió rondar los 220. En los últimos años han aparecido 21 
ejemplares no analizados previamente, por lo que esta ponencia se centrará sobre 
todo en los datos que aportan estos nuevos números encontrados en diversas cole
ciones privadas. La relevancia de Lanzarote
cias, que podemos resumir en dos grandes apartados.

a) Entidad periodística: Lanzarote
intentos de empresa informativa en su contexto insular. Hasta entonces, la m
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Lanzarote (1924-1928) 

(1924-1928) es el más llamativo respecto a la falta 
nte nuestra tesis doctoral solo encontramos 31 números de una 

tirada que creemos que debió rondar los 220. En los últimos años han aparecido 21 
ejemplares no analizados previamente, por lo que esta ponencia se centrará sobre 

stos nuevos números encontrados en diversas colec-
Lanzarote (1924-1928) radica en varias circunstan-

cias, que podemos resumir en dos grandes apartados. 
Lanzarote puede ser considerado uno de los primeros 

intentos de empresa informativa en su contexto insular. Hasta entonces, la ma-
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yoría de las cabeceras habían surgido como proyectos de claro interés político, 
mientras una minoría se vinculaba a motivaciones culturales o sociales. A difere
cia de esos periódicos de naturaleza partidista, 
prensa con vocación de profesionalidad económica y no de órgano propagandí
tico político. Esta característica se aprecia en varias pautas importantes, como una 
mayor autonomía editorial, de manera que no se identificaba con una corriente 
ideológica, o por lo menos no de forma evidente y exageradamente partidista. 
También se aprecia una estructura más profesionalizada, con un organigrama de 
directores y redactores claro y una presentación fo
zada. Así, por ejemplo, el periódico tuvo varios directores y empezó a ofrecer f
tografías de forma frecuente, signos ambos de una concepción más moderna que 
las cabeceras insulares anteriores y más acorde con las tendencias co
islas capitalinas y de las zonas más avanzadas del país, aunque con el retraso lóg
co de un área marginal como Lanzarote. La independencia y relevancia financiera 
del proyecto también se tradujo en una mayor presencia de la publicidad, que, 
tanto en los ejemplares encontrados recientemente como en los anteriores, llega a 
ocupar un tercio de la superficie de las páginas impresas de forma regular. 

b) Entidad histórica y literaria: Para empezar, la duración de 
1928), lo convirtió en la publicación local más longeva en un contexto generaliz
do de periódicos de vidas muy cortas. Además, cubrió una etapa histórica basta
te significativa. Fue el único periódico de cierta entidad durante la dictadura pr
morriverista, un periodo histór
republicana y que también fue escenario de novedades económicas y sociales, r
marcando el paso de Lanzarote hacia estructuras más modernas. Mención esp
cial requiere el apartado literario, que se ha visto po
plares hallados. La mayoría de las páginas de 
cio a los textos literarios y a la publicidad, que a las noticias locales o los editori
les. 
 

 
Notas sobre el contexto histórico y comunicativo en la época de 

 
La etapa en la que se desarrolló el semanario analizado coincide con el lento pero 

progresivo acercamiento de Lanzarote hacia estructuras socioeconómicas más m
dernas. El paso de un modelo rural hacia otro más urbano y con la pesca como m
tor de crecimiento tuvo en el periodo de entreguerras una destacada aceleración. El 
fin de las pautas del Antiguo Régimen fue un proceso muy pausado en una de las 
islas más pobres de un archipiélago
se nota en casi todos los ámbitos, como señalaba hace ya tiempo el profesor Martín 
Ruiz para explicar cómo las tasas de natalidad se mantuvieron muy altas hasta los 
años sesenta y setenta del siglo XX:

 
 «La naturaleza de la formación social y económica de las Canarias Orientales, cuyas 

relaciones de producción pre capitalistas adquieren sus rasgos definitorios en el contexto 
de una sociedad rural, de escasa división del trabajo y bajo nivel de sus fuerzas p
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Ruiz para explicar cómo las tasas de natalidad se mantuvieron muy altas hasta los 

a naturaleza de la formación social y económica de las Canarias Orientales, cuyas 
relaciones de producción pre capitalistas adquieren sus rasgos definitorios en el contexto 

i-
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vas determina el estancamiento elevado de la fecundidad canaria […] Sociedad agraria, 
preindustrial, de fuertes niveles de analfabetismo absoluto y relativo y de predominio 
abismal de las clases dominantes, grandes propietarios de la tierra y minori
 
Siguiendo con la dinámica histórica en la que se combinaban largas etapas de 

economía de supervivencia básica, con breves coyunturas de crecimiento debido a la 
exportación de algún producto, Lanzarote salía en la década de 1920 de un periodo 
especialmente complejo por las restricciones que supuso al comercio internacional la 
I Guerra Mundial. Los años veinte fueron una etapa de relativa prosperidad para 
toda Canarias, aunque Lanzarote volvió a vivir sequías y el propio periódico estudi
do recogió las habituales peticiones de rebaja de impuestos agrícolas y de export
ción. Más que el campo, el protagonismo creciente fue para la pesca y la salazón de 
pescado, impulsada por las capturas en la cercana costa africana y con Arrecife como 
principal núcleo. Una tendencia en la que se ahondó en la etapa republicana y en la 
posguerra. Así, las mejoras económicas y sanitarias del inicio del siglo XX permiti
ron un crecimiento notable de la población insular tras décadas de estancamiento y 
emigración continuada. 

 
Evolución de la población de hecho de Lanzarote (1877

Año 

1877 

1887 

1897 

1900 

1910 

1920 

1930 

1940 

Fuente: censos históricos. Instituto Nacional de Estadística 
 
Lanzarote había sido una isla de señorío, marcada por la falta de agua, pero ya 

desde el siglo XIX había consolidado una pequeña burguesía comercial y exportad
ra asentada en la nueva capital, Arrecife. Parte de esa élite también promovió el
tamiento de una mentalidad más abierta, mercantil e ilustrada. La extensión de ideas 
de laicismo y generalización de la educación o la creación de sociedades, periódicos o 
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vas determina el estancamiento elevado de la fecundidad canaria […] Sociedad agraria, 
preindustrial, de fuertes niveles de analfabetismo absoluto y relativo y de predominio 
abismal de las clases dominantes, grandes propietarios de la tierra y minoristas».168 

Siguiendo con la dinámica histórica en la que se combinaban largas etapas de 
economía de supervivencia básica, con breves coyunturas de crecimiento debido a la 
exportación de algún producto, Lanzarote salía en la década de 1920 de un periodo 
especialmente complejo por las restricciones que supuso al comercio internacional la 
I Guerra Mundial. Los años veinte fueron una etapa de relativa prosperidad para 
toda Canarias, aunque Lanzarote volvió a vivir sequías y el propio periódico estudia-

gió las habituales peticiones de rebaja de impuestos agrícolas y de exporta-
ción. Más que el campo, el protagonismo creciente fue para la pesca y la salazón de 
pescado, impulsada por las capturas en la cercana costa africana y con Arrecife como 

cleo. Una tendencia en la que se ahondó en la etapa republicana y en la 
posguerra. Así, las mejoras económicas y sanitarias del inicio del siglo XX permitie-
ron un crecimiento notable de la población insular tras décadas de estancamiento y 

Evolución de la población de hecho de Lanzarote (1877-1940) 
 

Población 

17.517 

16.409 

17.299 

17.556 

19.436 

21.516 

22.430 

27.476 

 
Fuente: censos históricos. Instituto Nacional de Estadística (www.ine.es). 

Lanzarote había sido una isla de señorío, marcada por la falta de agua, pero ya 
desde el siglo XIX había consolidado una pequeña burguesía comercial y exportado-
ra asentada en la nueva capital, Arrecife. Parte de esa élite también promovió el asen-
tamiento de una mentalidad más abierta, mercantil e ilustrada. La extensión de ideas 
de laicismo y generalización de la educación o la creación de sociedades, periódicos o 

Dinámica y estructura de la población de las Canarias Orientales, (siglo XIX 
, tomo I, Mancomunidad de Cabildos, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1985, pp. 271-272. 
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logias masónicas fueron novedades frente a las ideas conservadoras y religiosas
rantes.169 Desde el principio de siglo XX también llegaron ideas socialistas y ana
quistas, al tiempo que comenzó a formarse un primitivo movimiento obrero. No 
obstante, para ponderar la implantación de estas nuevas corrientes frente al cac
quismo y el conservadurismo tradicional conviene recordar que las fuerzas fueron 
muy minoritarias en las elecciones de la II República, salvo en Arrecife.

 
Elecciones legislativas en la II República en Lanzarote

Año Izquierdas

1931 741 

1933 599 

1936 1.126 

Fuente: Millares Cantero, Agustín: La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Pa
mas, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1982.

 
Respecto al ámbito socio-educativo y comunicativo, que afecta

mundo de la prensa, se vivieron también una serie de mejoras importantes en el pr
mer tercio del siglo XX. La llegada del cable telegráfico o la mejora de las infraestru
turas portuarias permitieron una mejor conexión con el exterior, al 
años 20 y especialmente en los 30 se crearon abundantes escuelas y también el pr
mer instituto de enseñanzas medias, que estuvo precedido por un centro de artes y 
oficios, y una escuela de pesca. Todos estos pasos deben ser observados con
la de que se partía de un gran atraso secular, como permite comprobar los índices de 
analfabetismo, aún muy alejadas de las medias nacionales y regionales. En 1930, el 
nivel de analfabetismo en Lanzarote era del 71%, mientras en la ciudad de Las P
mas era del 33%.170 Estas limitaciones materiales también llevaron al propio seman
rio Lanzarote, como a otros anteriormente, a imprimirse en Las Palmas en su segunda 
etapa (1928). La prensa regional y nacional llegaba a la isla a través de vapores corr
os con una periodicidad semanal. 

Respecto a la prensa local, el inicio de la centuria trajo una proliferación de cab
ceras no vista nunca antes, aunque casi todas tuvieron una duración escasa, una ma
cada tendencia partidista y una frágil o nula intencionali
El impulso político e ideológico fue el principal motor de los 30 periódicos que vi
ron la luz en Lanzarote entre 1898 y 1936. La isla todavía no reunía las condiciones 

                                                           
169 Recomendamos ver en este sentido HERNÁNDEZ 

maciones culturales en Lanzarote durante el siglo XIX», en 
zarote, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del 
170 ÁLVAREZ, MARCELO: Estructura social de Canarias II. La reproducción social del subdesarrollo
Palmas de Gran Canaria, 1980, p. 250. 
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logias masónicas fueron novedades frente a las ideas conservadoras y religiosas impe-
Desde el principio de siglo XX también llegaron ideas socialistas y anar-

quistas, al tiempo que comenzó a formarse un primitivo movimiento obrero. No 
obstante, para ponderar la implantación de estas nuevas corrientes frente al caci-

conservadurismo tradicional conviene recordar que las fuerzas fueron 
muy minoritarias en las elecciones de la II República, salvo en Arrecife. 

Elecciones legislativas en la II República en Lanzarote 
 

Izquierdas Derechas Total 

1.775 2.516 

4.481 6.229 

 4.862 6.029 

 
La Segunda República y las elecciones en la provincia de Las Pal-

, Cabildo de Gran Canaria, Las Palmas, 1982. 

educativo y comunicativo, que afecta especialmente al 
mundo de la prensa, se vivieron también una serie de mejoras importantes en el pri-
mer tercio del siglo XX. La llegada del cable telegráfico o la mejora de las infraestruc-
turas portuarias permitieron una mejor conexión con el exterior, al tiempo que en los 
años 20 y especialmente en los 30 se crearon abundantes escuelas y también el pri-
mer instituto de enseñanzas medias, que estuvo precedido por un centro de artes y 
oficios, y una escuela de pesca. Todos estos pasos deben ser observados con la caute-
la de que se partía de un gran atraso secular, como permite comprobar los índices de 
analfabetismo, aún muy alejadas de las medias nacionales y regionales. En 1930, el 
nivel de analfabetismo en Lanzarote era del 71%, mientras en la ciudad de Las Pal-

Estas limitaciones materiales también llevaron al propio semana-
, como a otros anteriormente, a imprimirse en Las Palmas en su segunda 

etapa (1928). La prensa regional y nacional llegaba a la isla a través de vapores corre-

Respecto a la prensa local, el inicio de la centuria trajo una proliferación de cabe-
ceras no vista nunca antes, aunque casi todas tuvieron una duración escasa, una mar-
cada tendencia partidista y una frágil o nula intencionalidad empresarial y profesional. 
El impulso político e ideológico fue el principal motor de los 30 periódicos que vie-
ron la luz en Lanzarote entre 1898 y 1936. La isla todavía no reunía las condiciones 

 

ERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MANUEL: «Cambio social y transfor-
maciones culturales en Lanzarote durante el siglo XIX», en III Jornadas de Estudios de Fuerteventura y Lan-

, tomo I, Cabildo de Fuerteventura, Puerto del Rosario, 1989, pp. 271-326. 
Estructura social de Canarias II. La reproducción social del subdesarrollo, CIES, Las 
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para mantener empresas informativas locales y el periódi
intentos más serios de caminar en ese sentido.

 
 
Características del periódico Lanzarote

 
Como ya hemos señalado, en este artículo nos vamos a centrar en las aportaci

nes que nos permiten hacer los ejemplares 
mentaremos algunas pautas generales del periódico que nos ayuden a situar esta nu
va información.  
 
 
Aspectos informativos y empresariales

 
En nuestro primer acercamiento a Lanzarote

en junio de 1927, pero con los últimos ejemplares encontrados esa fecha hay que 
ampliarla hasta octubre de ese año. En relación a la segunda etapa, imprimiéndose ya 
en Las Palmas «por imperativos de las circunstancias»,
de enero a diciembre de 1928. 

Respecto a la composición interna, los ejemplares hallados en estos últimos años 
confirman que los dos directores que tuvo 
Lubary González, se turnaron en el cargo en distintas etapas, y aunque 
aparecido datos concretos de los motivos, sí se confirma que Leopoldo Díaz seguía 
publicando textos con frecuencia, incluso cuando pasó una larga estancia en Guinea. 
Sí es muy significativa la noticia recogida por el propio semanario de que Rogeli
Tenorio, coronel de la guardia civil que desde 1927 figuraba en la mancheta como 
administrador, fuese nombrado Inspector General de Seguridad en la isla ese mismo 
año.172 Los redactores aparecían en la mancheta durante los primeros años (Ferna
do Serrano y Manuel Fuentes) y los nuevos ejemplares han permitido confirmar y 
encontrar nuevos colaboradores. 

En una época de dictadura y de férreo control gubernativo de los medios de c
municación, Lanzarote deambuló por un terreno ideológico un tanto ambiguo, como 
señalamos ya en el primer análisis que hicimos de este semanario. Hay que recordar 
que en sus primeros años el periódico llevaba el sello de «Visado por la censura» y, 
partir de 1927, la mancheta recogía que «Los colaboradores son responsables de sus 
escritos». 

Aunque era cercano a ciertas figuras del poder local, 
órgano propagandístico. Alabó formalmente a Primo de Rivera y a sus primeras fig
ras, pero tampoco dedicó muchos editoriales y espacio a su promoción. Y en el t
rreno de la política insular varió entre los textos de aprobación y alguna crítica co
creta, como ya señalamos en nuestro primer acercamiento a esta cabecera, pero, en 

                                                           

171 Lanzarote, núm. 1, 22 de enero de 1928, p. 1.
172 Ibídem, núm. 131, 30 de enero de 1927, p. 1.
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para mantener empresas informativas locales y el periódico Lanzarote fue uno de los 
intentos más serios de caminar en ese sentido. 

Lanzarote (1924-1928) 

Como ya hemos señalado, en este artículo nos vamos a centrar en las aportacio-
nes que nos permiten hacer los ejemplares encontrados recientemente, aunque co-
mentaremos algunas pautas generales del periódico que nos ayuden a situar esta nue-

Aspectos informativos y empresariales 

Lanzarote fechamos el final de la primera etapa 
en junio de 1927, pero con los últimos ejemplares encontrados esa fecha hay que 
ampliarla hasta octubre de ese año. En relación a la segunda etapa, imprimiéndose ya 
en Las Palmas «por imperativos de las circunstancias»,171 seguimos creyendo que fue 

Respecto a la composición interna, los ejemplares hallados en estos últimos años 
confirman que los dos directores que tuvo Lanzarote, Leopoldo Díaz Suárez y Tomás 
Lubary González, se turnaron en el cargo en distintas etapas, y aunque no hayan 
aparecido datos concretos de los motivos, sí se confirma que Leopoldo Díaz seguía 
publicando textos con frecuencia, incluso cuando pasó una larga estancia en Guinea. 
Sí es muy significativa la noticia recogida por el propio semanario de que Rogelio 
Tenorio, coronel de la guardia civil que desde 1927 figuraba en la mancheta como 
administrador, fuese nombrado Inspector General de Seguridad en la isla ese mismo 

Los redactores aparecían en la mancheta durante los primeros años (Fernan-
Manuel Fuentes) y los nuevos ejemplares han permitido confirmar y 

En una época de dictadura y de férreo control gubernativo de los medios de co-
deambuló por un terreno ideológico un tanto ambiguo, como 

señalamos ya en el primer análisis que hicimos de este semanario. Hay que recordar 
que en sus primeros años el periódico llevaba el sello de «Visado por la censura» y, 
partir de 1927, la mancheta recogía que «Los colaboradores son responsables de sus 

Aunque era cercano a ciertas figuras del poder local, Lanzarote no actuó como un 
órgano propagandístico. Alabó formalmente a Primo de Rivera y a sus primeras figu-
ras, pero tampoco dedicó muchos editoriales y espacio a su promoción. Y en el te-

la política insular varió entre los textos de aprobación y alguna crítica con-
creta, como ya señalamos en nuestro primer acercamiento a esta cabecera, pero, en 

, núm. 1, 22 de enero de 1928, p. 1. 
927, p. 1. 
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general, no publicó mucha opinión política local. 
en notas nacionales o locales sobre la Iglesia, la monarquía o el ejército.

Esta idea de una cierta neutralidad política se refuerza también por la pluralidad 
que ofrece el perfil de sus colaboradores. Una de las pautas llamativas de 
que participaron figuras que luego siguieron un desarrollo ideológico muy variado. 
Así, algunos colaboradores destacados de 
Fajardo o Manuel Molina Orosa se vincularon más tarde al Partido Republicano 
Radical de Lanzarote. Y el periódico lo
(Arrecife, 1932-1934), que tuvo como director a Leopoldo Díaz Suárez. Sin embargo, 
el otro director, Tomás Lubary, y algunos anunciantes importantes de 
mo Francisco Sáenz o Eduardo Martinón Tresguerra
del PSOE local durante la II República. Republicanos radicales y socialistas tuvieron 
una breve etapa de coalición durante la II República en Lanzarote, para luego pone
se en sectores opuestos, momento en el que usaron sus peri
ción y Tiempos Nuevos) como punzantes armas en sus batallas en la opinión pública 
insular. 

Estos últimos números encontrados nos llevan a afirmar que 
riódico más cultural que político, siempre enmarcándose esta afir
hallamos en una época de libertades de expresión muy restringidas. En el terreno del 
planteamiento informativo y formal no hay novedades concretas destacadas, aunque 
creemos que nuestro análisis nos lleva ahora a pensar que la cabecera te
tación casi más cultural que periodística, combinando en protagonismo la escritura 
creativa con las notas de actualidad. En las 4 páginas semanales de 
textos de información local (social, económica o política) tenían una 
lar o menor a la de las colaboraciones literarias, mientras los editoriales o artículos de 
opinión política o social de sus colaboradores eran secundarios y no muy frecuentes.

En general, la organización de 
blicidad y las pequeñas secciones más habituales («Sueltos y Noticias», donde se c
mentaban breves notas de actualidad insular; y «Telegramas. Última hora», con i
formación nacional e internacional). El resto del paginado, que solían ser las d
primeras páginas, era para textos literarios de distinta índole y alguna información 
local destacada o artículo de opinión, además del clásico corte y pega de otros peri
dicos.  

Los nuevos ejemplares sí confirman el novedoso impulso comercial de esta in
tiva. Frente a la escasez de sus predecesores locales, en 
un espacio destacado, de entre 2 páginas como máximo y 1 página como mínimo, es 
decir, oscilaba entre el 50 y 25% del paginado total. Con un precio de suscripción d
1 peseta mensual, Lanzarote no contaba con el apoyo de las suscripciones de un gr
po social de correligionarios de una causa política o partido, como había hecho la 
mayoría de los periódicos lanzaroteños anteriores, y recurrió a anunciantes cercanos 
a los miembros del periódico. Entre las empresas de publicidad estaban comercios y 
apellidos muy conocidos de Arrecife como Francisco Sáenz Infante, Eduardo Ma
tinón Tresguerras, Eduardo Coll Díaz, Ezequiel Morales Rodríguez, Manuel Arenc
bia... En comparación con el resto de periódicos locales anteriores, llama la atención 
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general, no publicó mucha opinión política local. Lanzarote tampoco no se prodigó 
nales o locales sobre la Iglesia, la monarquía o el ejército. 

Esta idea de una cierta neutralidad política se refuerza también por la pluralidad 
que ofrece el perfil de sus colaboradores. Una de las pautas llamativas de Lanzarote es 

s que luego siguieron un desarrollo ideológico muy variado. 
Así, algunos colaboradores destacados de Lanzarote, como Casto Martínez, Andrés 
Fajardo o Manuel Molina Orosa se vincularon más tarde al Partido Republicano 
Radical de Lanzarote. Y el periódico local más cercano a esta corriente fue Acción

1934), que tuvo como director a Leopoldo Díaz Suárez. Sin embargo, 
el otro director, Tomás Lubary, y algunos anunciantes importantes de Lanzarote co-
mo Francisco Sáenz o Eduardo Martinón Tresguerras fueron miembros destacados 
del PSOE local durante la II República. Republicanos radicales y socialistas tuvieron 
una breve etapa de coalición durante la II República en Lanzarote, para luego poner-
se en sectores opuestos, momento en el que usaron sus periódicos respectivos (Ac-

) como punzantes armas en sus batallas en la opinión pública 

Estos últimos números encontrados nos llevan a afirmar que Lanzarote fue un pe-
riódico más cultural que político, siempre enmarcándose esta afirmación en que nos 
hallamos en una época de libertades de expresión muy restringidas. En el terreno del 
planteamiento informativo y formal no hay novedades concretas destacadas, aunque 
creemos que nuestro análisis nos lleva ahora a pensar que la cabecera tenía una orien-
tación casi más cultural que periodística, combinando en protagonismo la escritura 
creativa con las notas de actualidad. En las 4 páginas semanales de Lanzarote, los 
textos de información local (social, económica o política) tenían una extensión simi-
lar o menor a la de las colaboraciones literarias, mientras los editoriales o artículos de 
opinión política o social de sus colaboradores eran secundarios y no muy frecuentes. 

En general, la organización de Lanzarote solo tenía como espacios seguros la pu-
blicidad y las pequeñas secciones más habituales («Sueltos y Noticias», donde se co-
mentaban breves notas de actualidad insular; y «Telegramas. Última hora», con in-
formación nacional e internacional). El resto del paginado, que solían ser las dos 
primeras páginas, era para textos literarios de distinta índole y alguna información 
local destacada o artículo de opinión, además del clásico corte y pega de otros perió-

Los nuevos ejemplares sí confirman el novedoso impulso comercial de esta inicia-
tiva. Frente a la escasez de sus predecesores locales, en Lanzarote los anuncios tenían 
un espacio destacado, de entre 2 páginas como máximo y 1 página como mínimo, es 
decir, oscilaba entre el 50 y 25% del paginado total. Con un precio de suscripción de 

no contaba con el apoyo de las suscripciones de un gru-
po social de correligionarios de una causa política o partido, como había hecho la 
mayoría de los periódicos lanzaroteños anteriores, y recurrió a anunciantes cercanos 

s miembros del periódico. Entre las empresas de publicidad estaban comercios y 
apellidos muy conocidos de Arrecife como Francisco Sáenz Infante, Eduardo Mar-
tinón Tresguerras, Eduardo Coll Díaz, Ezequiel Morales Rodríguez, Manuel Arenci-

con el resto de periódicos locales anteriores, llama la atención 
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la falta publicidad de consignatarias y líneas navieras, que habían sido el principal 
sector anunciante, mientras la novedad eran los anuncios de coches.
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la falta publicidad de consignatarias y líneas navieras, que habían sido el principal 
sector anunciante, mientras la novedad eran los anuncios de coches. 
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Contenidos temáticos y literarios
 
Respecto al análisis de los contenidos de 

tramos para nuestra tesis doctoral señalaban la preocupación por temáticas tradici
nales de la prensa local de la isla, problemáticas que se repetían incluso en cabeceras 
de tendencias ideológicas muy diversas. Algunas de las que trata 
asiduidad son las demandas de mejora en los transportes, la búsqueda de nuevas 
alternativas económicas sólidas y, especialmente, las sequías y la falta del agua. 

Como elementos diferenciales respecto a los periódicos previos, 
del frecuente juego partidista de la época anterior, cuando la pluralidad política daba 
pie a la clásica dialéctica de furibundos ataques contra los adversarios y encendidas 
defensas de los representantes propios. Aun así, se publicaron algunos comentarios 
veladamente críticos sobre la labor de las instituciones locales, como el que se quej
ba del retraso en el viaje de la comisión de representantes del Cabildo y del Ayunt
miento a Madrid para trata varios temas: «Ha pasado el verano, mala época decían, 
para ir a Madrid. Ha pasado septiembre, estamos en octubre y la comisión no da 
señales de querer emprender el viaje. ¿Es que hay algo que se lo impida? ¿Es que han 
resuelto sin su gestión problemas de vital interés para nuestra isla como son, entre 
otros, el Grupo Escolar y el suministro de agua».

En el texto de 1963 de Agustín de la Hoz, editado recientemente por el ayunt
miento de Arrecife, el investigador comenta que «una po
vecinales’ le cuesta el cargo a Tomás Lubary González, que cesa como director de 
este semanario el 8 de mayo».174 No hemos podido comprobar la veracidad de esta 
afirmación, pero Lanzarote tenía relación con figuras locales destacada
Tenorio, Eugenio Rijo o Francisco Sáenz Infante, hermano del presidente del Cabi
do y en la mayoría de las ocasiones usaba un lenguaje muy suave: «Con un poco de 
iniciativa y otro poco de buena voluntad, creemos que pueda nuestra Autoridad l
dar cumplimiento a cuanto ha ordenado sobre tan importante asunto el Departame
to ministerial aludido».175 Frente a la falta de debate político, el semanario tuvo ba
tantes notas sobre problemas sociales, especialmente los sanitarios, que fue uno de 
las sectores a los que se dedicaría profesionalmente uno de sus directores, Leopoldo 
Díaz. 

En el sector económico, lo más novedoso fue la multiplicación de noticias vinc
ladas a la pesca, atestiguando su creciente relevancia socioeconómica. En los nuevos 
números aparece mucha información relacionada con el Pósito de Pescadores, pue
to en marcha por el gobierno: «no podemos menos que admirarnos del desarrollo 
alcanzado por esta sociedad en sus seis años creado cuenta con una escuela con dos 
profesores competentes, salón de cine, cooperativa de efectos navales y además da 
sus asociados médicos y una pequeña pensión cuando caen enfermos».
posicionó a favor del Pósito frente a lo que consideraba como ataques infundados de 

                                                           

173 Ibídem, núm. 114, 26 de octubre de 1926, p. 3.
174 HOZ BETANCORT, AGUSTÍN DE LA: Apuntes para…, 
175 Lanzarote, núm. 163, 18 de septiembre de 1927, p. 1.
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Mario Ferrer Peñate                                                                                                              93 

 

os 

Respecto al análisis de los contenidos de Lanzarote, ya los ejemplares que encon-
tramos para nuestra tesis doctoral señalaban la preocupación por temáticas tradicio-
nales de la prensa local de la isla, problemáticas que se repetían incluso en cabeceras 

e tendencias ideológicas muy diversas. Algunas de las que trata Lanzarote con más 
asiduidad son las demandas de mejora en los transportes, la búsqueda de nuevas 
alternativas económicas sólidas y, especialmente, las sequías y la falta del agua.  

Como elementos diferenciales respecto a los periódicos previos, Lanzarote careció 
del frecuente juego partidista de la época anterior, cuando la pluralidad política daba 
pie a la clásica dialéctica de furibundos ataques contra los adversarios y encendidas 
defensas de los representantes propios. Aun así, se publicaron algunos comentarios 
veladamente críticos sobre la labor de las instituciones locales, como el que se queja-
ba del retraso en el viaje de la comisión de representantes del Cabildo y del Ayunta-

nto a Madrid para trata varios temas: «Ha pasado el verano, mala época decían, 
para ir a Madrid. Ha pasado septiembre, estamos en octubre y la comisión no da 
señales de querer emprender el viaje. ¿Es que hay algo que se lo impida? ¿Es que han 

su gestión problemas de vital interés para nuestra isla como son, entre 
otros, el Grupo Escolar y el suministro de agua».173  

En el texto de 1963 de Agustín de la Hoz, editado recientemente por el ayunta-
miento de Arrecife, el investigador comenta que «una polémica sobre los ‘caminos 
vecinales’ le cuesta el cargo a Tomás Lubary González, que cesa como director de 

No hemos podido comprobar la veracidad de esta 
tenía relación con figuras locales destacadas como Rogelio 

Tenorio, Eugenio Rijo o Francisco Sáenz Infante, hermano del presidente del Cabil-
do y en la mayoría de las ocasiones usaba un lenguaje muy suave: «Con un poco de 
iniciativa y otro poco de buena voluntad, creemos que pueda nuestra Autoridad local 
dar cumplimiento a cuanto ha ordenado sobre tan importante asunto el Departamen-

Frente a la falta de debate político, el semanario tuvo bas-
tantes notas sobre problemas sociales, especialmente los sanitarios, que fue uno de 

sectores a los que se dedicaría profesionalmente uno de sus directores, Leopoldo 

En el sector económico, lo más novedoso fue la multiplicación de noticias vincu-
ladas a la pesca, atestiguando su creciente relevancia socioeconómica. En los nuevos 

ros aparece mucha información relacionada con el Pósito de Pescadores, pues-
to en marcha por el gobierno: «no podemos menos que admirarnos del desarrollo 
alcanzado por esta sociedad en sus seis años creado cuenta con una escuela con dos 

es, salón de cine, cooperativa de efectos navales y además da 
sus asociados médicos y una pequeña pensión cuando caen enfermos».176 Lanzarote se 
posicionó a favor del Pósito frente a lo que consideraba como ataques infundados de 
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los armadores, llamando a la «paz social de una franca armonía y el propietario» y 
rechazando la «luchas de clases».177 

También empezaron a publicarse artículos sobre la potencialidad de las conservas 
para el futuro socioeconómico de la isla, como el firmado por Fernando Serrano, en 
el que además de apremiar a potenciar las conservas canarias y nacionales frente a las 
francesas, señalaba premonitoriamente que para Lanzarote aquella estrategia podría 
permitir que «los brazos que yacen inactivos en nuestra agricultura, por castigo de 
nuestro régimen de lluvias, podrían entrar en actividad en esta gran industria de la 
mar».178 

Entre los sucesos locales, tuvo especial seguimiento todo lo relacionado con el 
asesinato de María Cruz en 1919, recogiendo fragmentos publicados por periódicos 
regionales, como la noticia del descubrimiento de los verdaderos asesinos ocho años 
después.179 En el análisis de contenido de los nuevos ejemplares hallados de 
te, las principales novedades son las literarias, dado que tuvieron sobre todo a la escr
tura creativa como principal protagonista, lo que nos ha permitido encontrar nuevos 
colaboradores y seguir la pista a varias series largas de escritores de Lanzarote hab
tuales. 

De Leopoldo Díaz Suárez se han estudiado y publicado varios trabajos de su 
obra,180 que en Lanzarote se plasma en algunos poemas y más en las notas periodíst
cas firmadas con el pseudónimo muy habitual de 
riódico, Tomás Lubary González, hay menos reseñas y nosotros creemos que en el 
semanario fue quien usó el frecuente pseudónimo 
una larga serie de artículos titulada «Bocetos a pluma» en donde realiza perfiles bi
gráficos de figuras muy conocidas de la sociedad insular, entre las cuales estaban 
muchos de los colaboradores del periódico. Ya sea con sus nombres propios o con 
pseudónimos, los textos de ambos son muy abundantes y de gran calidad literaria. 
Además, los dos desarrollaron una amplia carrera como colaboradores o directores 
de otros periódicos, aunque ninguno con la du
que sería recomendable seguir profundizando en el futuro en la obra de ambos, y 
especialmente en la de Tomás Lubary por ser el menos conocido.

Otro pseudónimo importante fue René
Lorenzo Betancort Cabrera, mientras Eliseo Izquierdo lo hace con Andrés Fajardo 
Ferrer.181 Sea uno u otro, lo significativo es que 
basada en crónicas de carácter histórico literario sobre lugares y monumentos de la 
isla. Con la firma inequívoca de Lorenzo Betancort también apareció una destacada y 
larga seria de artículos titulados «Comentando la tradición», de contenido histórico.

                                                           

177 Ibídem, núm. 132, 6 de febrero de 1927, p. 2.
178 Ibídem, núm. 163, 18 de septiembre de 1927, p. 2.
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do Díaz Suárez», en XIII Jornadas de Estudios sobre Fuerteventura y Lanzarote
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«paz social de una franca armonía y el propietario» y 

También empezaron a publicarse artículos sobre la potencialidad de las conservas 
para el futuro socioeconómico de la isla, como el firmado por Fernando Serrano, en 

que además de apremiar a potenciar las conservas canarias y nacionales frente a las 
francesas, señalaba premonitoriamente que para Lanzarote aquella estrategia podría 
permitir que «los brazos que yacen inactivos en nuestra agricultura, por castigo de 

ro régimen de lluvias, podrían entrar en actividad en esta gran industria de la 

Entre los sucesos locales, tuvo especial seguimiento todo lo relacionado con el 
asesinato de María Cruz en 1919, recogiendo fragmentos publicados por periódicos 

es, como la noticia del descubrimiento de los verdaderos asesinos ocho años 
En el análisis de contenido de los nuevos ejemplares hallados de Lanzaro-

, las principales novedades son las literarias, dado que tuvieron sobre todo a la escri-
tiva como principal protagonista, lo que nos ha permitido encontrar nuevos 

colaboradores y seguir la pista a varias series largas de escritores de Lanzarote habi-

De Leopoldo Díaz Suárez se han estudiado y publicado varios trabajos de su 
se plasma en algunos poemas y más en las notas periodísti-

cas firmadas con el pseudónimo muy habitual de Teudiselo. Del otro director del pe-
riódico, Tomás Lubary González, hay menos reseñas y nosotros creemos que en el 

frecuente pseudónimo Diógenes. Bajo esta firma apareció 
una larga serie de artículos titulada «Bocetos a pluma» en donde realiza perfiles bio-
gráficos de figuras muy conocidas de la sociedad insular, entre las cuales estaban 

periódico. Ya sea con sus nombres propios o con 
pseudónimos, los textos de ambos son muy abundantes y de gran calidad literaria. 
Además, los dos desarrollaron una amplia carrera como colaboradores o directores 
de otros periódicos, aunque ninguno con la duración y entidad de Lanzarote, por lo 
que sería recomendable seguir profundizando en el futuro en la obra de ambos, y 
especialmente en la de Tomás Lubary por ser el menos conocido. 

René, que Agustín de la Hoz lo identifica como 
Lorenzo Betancort Cabrera, mientras Eliseo Izquierdo lo hace con Andrés Fajardo 

Sea uno u otro, lo significativo es que René firmó la serie «De mi cartera», 
basada en crónicas de carácter histórico literario sobre lugares y monumentos de la 

a. Con la firma inequívoca de Lorenzo Betancort también apareció una destacada y 
larga seria de artículos titulados «Comentando la tradición», de contenido histórico. 
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Otros pseudónimos habituales fueron 
cen poemas, crónicas y textos literarios de otros nombres locales muy destacados 
como Gonzalo Molina Orosa, Gabriel Yánez, José E. Déniz, Eugenio Rijo Rocha, 
Andrés Fajardo Ferrer, Casto Martínez González, Santiago Bonilla, Jordán Bethe
court, Juan Ruano y Ángel Guerra. Lanzarote
y españoles clásicos y contemporáneos, y, además de literatura, el semanario public
ba abundantes notas culturales, relacionadas con teatros, conciertos, charlas o eve
tos en las sociedades de la época, principalmente las de Arrecife.

 
 
Conclusiones 

 
Las indagaciones en los números recientemente hallados del periódico 

confirman las principales características señaladas en nuestro estudio previo, aunque 
también nos permiten incorporar algunos 
ideológica y resaltar la entidad literaria y empresarial que tuvo para su contexto esp
cial y temporal. A través de los nuevos ejemplares encontrados se remarca la mode
nidad de la estructura informativa y empresari
dante, buen diseño, recursos gráficos, periodicidad frecuente, gestión profesionaliz
da o semi-profesionalizada, plantilla con redactores y directores, etc.

Respecto a las temáticas locales tratados más habitualmente, ob
inciden con las ya señaladas previamente: agua, economía, transportes, sociedad... Lo 
novedosos fue una mayor atención de la vista anteriormente a la pesca y a algunas 
problemáticas sociales, fruto, probablemente, de los cambios económicos d
mento y del gusto de sus directores. En la línea ideológica se confirma su cercanía a 
figuras gubernamentales locales, aunque no actuara en absoluto como órgano prop
gandístico del régimen y, en algunos casos, se atreviera a una tímida crítica a las a
ridades locales. 

La principal novedad, probablemente, viene del alto contenido literario. La prof
sión y la calidad de las frecuentes colaboraciones de escritores, poetas o cronistas 
relacionados con Lanzarote nos lleva a pensar que esta cabecera tuvo sobre todo un 
sentido cultural para sus promotores. Un periódico más moderno e independiente en 
lo económico y formal que sus predecesores locales, la mayoría de los cuales eran 
solo directamente portavoces de los partidos o plataformas de lanzamiento de figuras 
o corrientes políticas. Con Lanzarote
ros y tímidos intentos de empresa comunicativa con visos de profesionalidad, aunque 
debe ser entendida más como fruto de una vocación literaria que puramente info
mativa, en una época tampoco propicia para el libre intercambio ideológico. Esp
ramos que en los próximos años aparezcan más ejemplares de 
otras publicaciones de las que tenemos pocos datos. El objetivo final es completar 
mejor el puzle de la historia de la prensa en Canarias y fomentar el establecimiento 
de las necesarias comparaciones con otros contextos nacionales e internacionales.
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Otros pseudónimos habituales fueron Juan Rejón o Chimida, pero también apare-
rónicas y textos literarios de otros nombres locales muy destacados 

como Gonzalo Molina Orosa, Gabriel Yánez, José E. Déniz, Eugenio Rijo Rocha, 
Andrés Fajardo Ferrer, Casto Martínez González, Santiago Bonilla, Jordán Bethen-

Lanzarote también ponía textos de autores canarios 
y españoles clásicos y contemporáneos, y, además de literatura, el semanario publica-
ba abundantes notas culturales, relacionadas con teatros, conciertos, charlas o even-

principalmente las de Arrecife. 

Las indagaciones en los números recientemente hallados del periódico Lanzarote 
confirman las principales características señaladas en nuestro estudio previo, aunque 
también nos permiten incorporar algunos nuevos matices respecto a su orientación 
ideológica y resaltar la entidad literaria y empresarial que tuvo para su contexto espa-
cial y temporal. A través de los nuevos ejemplares encontrados se remarca la moder-
nidad de la estructura informativa y empresarial de esta cabecera: publicidad abun-
dante, buen diseño, recursos gráficos, periodicidad frecuente, gestión profesionaliza-

profesionalizada, plantilla con redactores y directores, etc. 
Respecto a las temáticas locales tratados más habitualmente, observamos que co-

inciden con las ya señaladas previamente: agua, economía, transportes, sociedad... Lo 
novedosos fue una mayor atención de la vista anteriormente a la pesca y a algunas 
problemáticas sociales, fruto, probablemente, de los cambios económicos del mo-
mento y del gusto de sus directores. En la línea ideológica se confirma su cercanía a 
figuras gubernamentales locales, aunque no actuara en absoluto como órgano propa-
gandístico del régimen y, en algunos casos, se atreviera a una tímida crítica a las auto-

La principal novedad, probablemente, viene del alto contenido literario. La profu-
sión y la calidad de las frecuentes colaboraciones de escritores, poetas o cronistas 
relacionados con Lanzarote nos lleva a pensar que esta cabecera tuvo sobre todo un 
sentido cultural para sus promotores. Un periódico más moderno e independiente en 

nómico y formal que sus predecesores locales, la mayoría de los cuales eran 
solo directamente portavoces de los partidos o plataformas de lanzamiento de figuras 

Lanzarote, probablemente estemos ante uno de los prime-
intentos de empresa comunicativa con visos de profesionalidad, aunque 

debe ser entendida más como fruto de una vocación literaria que puramente infor-
mativa, en una época tampoco propicia para el libre intercambio ideológico. Espe-

años aparezcan más ejemplares de Lanzarote, así como de 
otras publicaciones de las que tenemos pocos datos. El objetivo final es completar 
mejor el puzle de la historia de la prensa en Canarias y fomentar el establecimiento 

con otros contextos nacionales e internacionales. 
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