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El ensayo La vida por un periódico. Nicolás María de Urgoiti (1869-1951) 
y «El Sol», de Sofía González Gómez, supone un acercamiento a la vida del 
empresario vasco (aunque nacido en Madrid) entrelazada con la historia del 
diario regeneracionista. El Sol, que desempeñó un significativo papel en el 
debate ideológico de su tiempo, fue presidido por Urgoiti desde su 
aparición, el 1 de diciembre de 1917, durante la Gran Guerra, hasta 1931, 
cuando tuvo que abandonarlo por las presiones ejercidas por los 
monárquicos en el consejo de administración (a pesar de que Urgoiti era el 
máximo accionista). La profesora González Gómez señala que su libro es 
heredero de los estudios previos de Antonio Elorza y de Mercedes Cabrera. 
Por ejemplo, La industria, la prensa y la política. Nicolás María de Urgoiti 
(1994), que Cabrera publicó en la editorial Alianza. Lógicamente, tanto El 
Sol como la figura de Urgoiti no han dejado de interesar en el ámbito 
académico, y podrían mencionarse también tanto varios artículos de la 
propia González Gómez como el reciente El diario El Sol en su e ́poca 
(1917-1939) (2022), de Paul Aubert, publicado por Prensas de la 
Universidad de Zaragoza. 

Sofía González Gómez, profesora de la Universidad de Berna, conoce 
bien la bibliografía al respecto, porque precisamente su tesis doctoral versó 
sobre los suplementos literarios del periódico madrileño ―dirigida por 
Fernando Larraz Elorriaga y Pura Fernández, llevó por título El Sol (1917-
1931) de Nicolás María de Urgoiti. Crítica literaria y estrategias 
editoriales, y se desarrolló en el CSIC y en la Universidad de Alcalá de 
Henares, donde tuvo lugar su lectura en 2021―. Así pues, con la 
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bibliografía pertinente como punto de partida, la investigadora ofrece en 
este nuevo libro, por un lado, esa visión personal en la que la biografía de 
Urgoiti y la historia de El Sol se iluminan mutuamente, y, por otro lado, su 
interpretación de la correspondencia inédita del empresario y de sus notas, 
disponibles al público en el fondo privado de Urgoiti y El Sol en el Archivo 
Regional de Madrid.  

De algún modo, este libro evidencia el acierto de conseguir que 
diferentes intereses de un investigador confluyan en un mismo trabajo, 
como son, en el caso de González Gómez, la edición, la literatura y la 
prensa. La autora ya se había dado a conocer por su coedición, junto con 
Leoncio López-Ocón, del libro Día por día de mi calendario. Memorándum 
de la vida española en 1918, de Manuel Machado, en la editorial 
Renacimiento. Y sus intereses son todavía más amplios, abarcando, por 
ejemplo, la poesía: González Gómez ha escrito sobre uno de los últimos 
escritores vivos de la generación del 50, José Corredor-Matheos, y ha 
coordinado un número de Ínsula dedicado al poeta.  

La vida por un periódico comienza con un «Retrato vital» de Nicolás 
María de Urgoiti, en el que explica cómo se desarrolló su niñez, su 
formación como ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, sus pocos años 
de trabajo como ingeniero, en los que llegó a dirigir la Fábrica de Cadagua, 
su condición de «individuo moderno en el contexto de principios del siglo 
XX, adaptado a las formas de ocio más refinadas», en palabras de González 
Gómez (p. 24), incluso el estudio deja constancia de las otras residencias 
que tenía cuando ya había dejado Guipúzcoa para establecerse en Madrid: 
su casa de Biarritz, a la que llamaba Eguzki (en euskera, sol), por el 
periódico, y su casa de El Ventorrillo (Cercedilla), a la que en este caso 
conocía como Nicotoki (el lugar de Niko) (p. 25). Elementos personales 
como estos aparecerán a lo largo del libro, no solo en el primer capítulo, y 
ayudan a comprender mejor el contexto y la psicología del personaje, así 
como su obra. 

El capítulo segundo permite conocer su llegada al sector del papel, la 
fundación de La Papelera Española, en 1901, que supondrá un verdadero 
imperio de ese sector, con Urgoiti como director general. El empresario 
demostró su destreza como gestor, por ejemplo cuando en 1910 abrió una 
agencia en Estocolmo para comprar las pastas y la madera directamente, 
ahorrando así los costes de los intermediarios internacionales, o cuando, dos 
años más tarde, inauguró la Central Papelera, que fue la interlocutora de los 
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directores de los periódicos para la compra del papel. El acto inaugural 
«significó, en gran medida, la presentación en sociedad de Urgoiti», que 
poco después, hacia 1914, ya controlaba «el precio, la fabricación y la 
distribución del papel» (p. 40).  

El camino hacia el negocio de la prensa ya estaba abierto, y, como se 
explica en el capítulo tercero, el paso fundamental será la constitución de 
Prensa Gráfica, empresa a través de la cual Urgoiti se hace con la revista 
Nuevo Mundo, por los problemas de deuda a los que esta no pudo hacer 
frente. El gerente de la publicación era en ese momento Miguel de Maeztu, 
lo que provoca una interesante carta de su hermano, Ramiro de Maeztu, en 
la que este trata de convencer a Urgoiti para que Miguel continúe en la 
empresa, y se ofrece incluso para colaborar hasta que la publicación sea 
viable (el escritor no deja claro si se refiere a colaborar en El Sol o en Nuevo 
Mundo, pero entiende que se trataría más bien del segundo) (p. 48). Urgoiti 
llegará a dedicar a Nuevo Mundo, como director general, tres o cuatro horas 
diarias, sin descuidar el negocio papelero. «[Q]uizás con la dirección de 
Nuevo Mundo ha cristalizado mi verdadera vocación de periodista», confesó 
Urgoiti (p. 50).  

En este sentido, el empresario firmó una serie de crónicas sobre la 
Gran Guerra, y, en una de ellas, refiriéndose a la conferencia que Miguel de 
Unamuno pronuncia en el Ateneo de Madrid, el 25 de noviembre de 1914 
―menos de tres meses después de ser destituido como rector de la 
Universidad de Salamanca―, menciona Urgoiti «la purificación de nuestras 
costumbres políticas, base indispensable de la regeneración nacional» (p. 
56). De este compromiso de Urgoiti, y en general de su ideología y de lo 
que supondría el proyecto de El Sol, se habla, sobre todo, entre los capítulos 
cuarto y sexto. La autora sintetiza así las razones que le llevaron a la 
fundación de El Sol: su «desencanto» con el nivel de la prensa española, que 
le hacía mirar hacia los periódicos de otros países europeos; su 
«sensibilidad» por el movimiento regeneracionista; la necesidad de contar 
con un órgano a través del cual defenderse, tanto él como La Papelera 
Española, de los ataques recibidos por parte de otros medios; y, no menos 
importante, la independencia del poder político, hasta el punto de que 
anunció en portada que no aceptaría subvenciones de ninguna clase (p. 64). 
El diario se identificó con la inquietud por el cambio político desde la 
perspectiva de la burguesía liberal, teniendo siempre en cuenta que, en el 
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aspecto económico, los intereses empresariales de Urgoiti hacían que no se 
opusiera al proteccionismo estatal, más bien al contrario.  

Ante todo, puede decirse que El Sol «se asentaba en un programa 
basado en tres vías de acción: la política, la educación y la cultura» (p. 106). 
Urgoiti quería que los colaboradores de El Sol y de La Voz fueran «los 
paladines esforzados de la cultura española», y que, «sin olvidar ni un punto 
nuestro amplio programa liberal», prepararan «las nuevas generaciones» (p. 
105) ―La Voz era el periódico fundado en 1920 para «informar y 
entretener», compatible así con El Sol, más interesado en crear opinión―. 
Entre esos colaboradores, se encontraba José Ortega y Gasset, como 
principal ideólogo en el que se apoyó el proyecto de Urgoiti, pero también 
Ramón Menéndez Pidal, Ramiro de Maeztu (corresponsal en Londres), 
Gregorio Marañón, José Pla (Josep Pla), Julio Camba, Fernando G. Vela, 
Corpus Barga (corresponsal en París), etcétera. Y entre los redactores, 
Mariano de Cavia y Ramón J. Sender.  

Los principios del periódico quedaron claros en el manifiesto 
inaugural, redactado por Mariano de Cavia, aunque publicado sin firma: la 
necesidad de una renovación nacional, la idea de que el problema reside en 
el poder político y que El Sol acatará las instituciones, pero sin vocación de 
«guardias de Corps», y, en cuanto a la religión, el respeto a todas las 
confesiones y el rechazo a la «intrusión abusiva, el parasitismo pernicioso y 
los impuros maridajes de lo sagrado y lo profano», además del ya 
mencionado compromiso con la búsqueda de independencia en lo político y 
en lo económico (pp. 80 y 81).  

El respeto a las instituciones no suponía, necesariamente, el 
compromiso con la monarquía, que imperaba en el momento de la 
fundación, y esto no fue comprendido por La Papelera Española, que poseía 
el segundo paquete de acciones más numeroso, tras el de Urgoiti. La 
situación se tensó todavía más cuando la Agrupación al Servicio de la 
República publicó su manifiesto fundacional en las páginas de El Sol, el 10 
de febrero de 1931, con las firmas de Gregorio Marañón, Ortega y Gasset y 
Ramón Pérez de Ayala. Como se detalla en el capítulo octavo, La Papelera 
Española vendió sus acciones a un grupo de monárquicos y Urgoiti, ante lo 
insostenible de la situación, hizo lo propio para emprender otros proyectos 
periodísticos, como Crisol y Luz, con los que no tuvo éxito.  

Nicolás María de Urgoiti, que ya había a travesado crisis psiquiátricas, 
pasará buena parte de los años treinta ingresado en residencias, 
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fundamentalmente en Suiza. Tras su regreso definitivo a España, bajo el 
franquismo, manifestó en sus notas personales su rechazo al régimen, al 
igual que a «los postulados comunistas, tanto soviéticos como españoles», y 
lamentó «el éxodo intelectual» que había tenido lugar en nuestro país. 

El libro de Sofía González Gómez tampoco olvida el proyecto 
editorial de Calpe, que Urgoiti puso en marcha en 1917. A partir de 1921, 
fue el propio empresario quien promovió la fusión con Espasa.  

A lo largo del ensayo aparece puntualmente otra figura destacada del 
sector editorial: José Nicolás Urgoiti, el hijo del empresario, formado como 
ingeniero en el Reino Unido y que, tras ampliar su experiencia en Estados 
Unidos, puso en marcha los talleres en los que se imprimirían El Sol y La 
Voz, además de impulsar la importante colección Revista Literaria Novelas 
y Cuentos, entre 1929 y 1966. Esta colección ha sido estudiada por Antonio 
González Lejárraga, responsable del completo catálogo de la misma 
publicado por Ulises en 2017. En ocasiones se ha llegado a confundir al hijo 
con el padre, no solo por razón de la similitud del nombre, sino quizá 
porque en el primero no se ha puesto aún toda la atención que merecía. 
Investigadores como González Gómez podrían sacar fruto de un 
acercamiento a José Nicolás Urgoiti como el que se ha reseñado aquí 
dedicado a su padre, a través de un método similar, es decir, vinculando 
cuidadosamente su biografía y su aportación editorial.  
 
 
 


