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ÁNGEL IBISATE LOZARES

Las cinco ediciones del "Cervantes, vascófilo"
de Julián de Apraiz. Apuntes bibliográficos y un apéndice

Este artículo estudia las cinco ediciones existentes de la obra Cervantes Vascófilo,
del  Julián Apraiz (1848-1910), aportando sus fichas bibliográficas completas.
Hasta ahora se desconocía con exactitud cuáles eran esas cinco ediciones, realiza-
das entre 1878 y 1899, por el  conocido escritor alavés. Como apéndice, se apor-
tan también datos sobre dos ilustres alaveses mencionados por Apraiz, nada o poco
cono-cidos: José María de Álava y Francisco Juan de Ayala.

Artikulu honek Julian Apraizen (1848-1910) Cervantes Vascófilo lanaren ezagut-
zen diren bost argitalpenak aztertzen ditu eta haren fitxa bibliografiko osoak bilt-
zen ditu. Orain arte ez genekien zehazki zeintzuk ziren arabar idazle ezagunak
1878tik 1899ra bitartean egindako bost argitalpen horiek. Gehigarri gisa Apraizek
aipatutako bi arabar ospetsuri buruzko datuak ere erantsi dira. Bi lagun horiek
ezergutxi edo erabat ezezagunak ziren: José María de Álava eta Francisco Juan de
Ayala.

This article studies the five existing editions of the work Cervantes Vascófilo, by
Julián Apraiz (1848-1910), and includes his complete bibliographical references.
Until now, we had not exactly located these five editions, produced between 1878
and 1899 by this famous writer from Alava. In appendix form, we also include
details of two illustrious men from Alava mentioned by Apraiz, who were comple-
tely or largely unknown: José María de Álava and Francisco Juan de Ayala. 

Julián Apraiz, imprenta Álava siglo XIX, ediciones de Cervantes Vascófilo.

Julián Apraiz, Araba inprimategia XIX. mendea, Cervantes Vascófiloren argital-
penak.

Julián Apraiz, 19th century Alava printing house, editions of Cervantes
Vascófilo.
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(1) Las citas de la obra de Apraiz, en las cinco ediciones, a las que habrá referencia expre-
sa en el texto, se harán mediante la consignación en éste de la página o páginas en que se
hallen.
(2) BILBAO, Jon, Eusko Bibliographia, I, San Sebastián, Editorial Auñamendi, Estornés
Lasa Hnos., 1970, s.v.
Del año 1895 y con el mismo número de páginas da una que denomina ‘Nueva edición.
Madrid: Murillo, 1895’. Esta edición es totalmente desconocida y ha de tenerse por impro-
bable. Opino que es fruto de una confusión (¿originada en algún anuncio?), ya que Murillo
era un librero de Madrid que tenía a la venta las obras de Apraiz, como se ve en la parte
externa de la tapa posterior de la cubierta de la quinta edición, de 1899, que se ha tenido
el acierto de reproducir en la edición facsímil (p. 351).
El Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español. Siglo XIX, Alo-Arb, elabo-
rado por la Biblioteca Nacional, Madrid, Arco, Dirección General del Libro y Bibliotecas,
1989, desconoce la edición de 1881 y sólo recoge las de 1895 y 1899 (n. 4937-4938).
(3) SANTOYO, Julio-César, La imprenta en  Álava. Historia, obras, documentos. Vol. III: El
siglo XIX, 1851-1900, Vitoria-Gasteiz, Fundación Sancho el Sabio, 2000, p. 133-161.

El pasado año 2005, en el cuarto centenario de la publicación del
Quijote, el Departamento de Cultura, Juventud y Deportes de

nuestra Diputación Foral tuvo el feliz acuerdo de reeditar la obra de
Julián de Apraiz, Cervantes, Vascófilo (1):

APRAIZ, Julián de, Cervantes Vascófilo, Facsímil de la última edición de
“Cervantes Vascófilo”, con preliminar [‘Cervantes, el País Vascongado y Ju-
lián Apraiz’] de Fermín Herrán, en el libro “Los Isunzas de Vitoria”, prólo-
go de Julián de Apraiz del mismo libro y estudio introductorio de Federico
Verástegui, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de  Álava, 2005, 351 p.

La edición reproducida es la de 1899, que lleva en portada la indi-
cación: ‘Quinta Edición’. Sabemos, pues, cuál es la quinta y última,
pero, ¿cuáles son las cuatro ediciones que la precedieron?

Jon Bilbao, en su magna (y lamentablemente muerta) Eusko
Bibliographia, reseña como primera edición la de 1881, da como
segunda la de 1895, y salta de ésta a la mencionada quinta de 1899 (2).

El estudioso por excelencia de la imprenta en Álava, Julio-César
Santoyo, entre las producciones del taller de Domingo Sar (3), al rese-
ñar la edición de 1881, anota: “En la misma imprenta de Sar se tirará
catorce años más tarde, en 1895, una segunda edición [...] y una terce-
ra en 1899”, aunque ésta ya sabemos que no es tercera, sino quinta,
como él mismo consigna en la entrada correspondiente.

Tampoco ha aclarado el asunto Federico Verástegui, autor del, por
otra parte, notable estudio introductorio de la edición facsímil: en el
apartado ‘8. Las primeras ediciones’ menciona únicamente la de 1881,
que sería, pues, la primera, y en el ‘9. Últimas ediciones: uno contra
todos’ llama “siguiente edición” a la de 1895, que sería, por tanto, la
segunda, y “edición definitiva” a la de 1899, que en la portada que se
reproduce consta como quinta (p. 18-19). Si aceptamos como correc-
tas las anotaciones de Bilbao, Santoyo y Verástegui, para responder a
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la pregunta de cuáles sean las cuatro ediciones precedentes, habremos
de empezar por contestar a ésta más concreta: ¿Cuáles son las edi-
ciones tercera y cuarta?

Parte del origen de la cuestión, por lo que toca a las tres ediciones
que hemos mencionado hasta ahora, se halla en que, en sus portadas,
sólo a la última edición, la ahora reeditada, de 1899, se le da su orden
cronológico: “Quinta edición”, mientras que la de 1881 no posee nin-
guna indicación acerca de este extremo y la de 1895 se limitará a ca-
lificarse como “Nueva edición considerablemente aumentada”.

Como acabamos de ver, se suponía que estas últimas eran las edi-
ciones primera y segunda, pero nadie parece haberse preocupado por
buscar esas otras dos intermedias, las que serían tercera y cuarta, o en
explicar, en su caso, su inexistencia o su desaparición.

Debiendo haber sido publicadas entre los años 1895 y 1899, es
desde el principio chocante la existencia de dos ediciones en tres o, a
lo más, cuatro años: ¿No son demasiadas ediciones en tan corto espa-
cio, cuando hubieron de pasar catorce años entre las que se dan como
primera y segunda?

Así es. Y la respuesta y la solución la teníamos en nuestras manos,
ante nuestros ojos, pero no la habíamos leído. En efecto, Apraiz, en el
prólogo de la quinta edición, tras hacer un recuento de sus anteriores
trabajos sobre el asunto, tratando de la edición de 1895, dice:

“Ahora bien, á pesar de todo mi esmero y diligencia, eché muy luego de ver,
que aun en esa cuarta edición de mi Cervantes Vascófilo había tal cual ine-
xactitud ú omisión [...] Limitéme por de pronto á subsanar todas esas defi-
ciencias en una hoja impresa que pude agregar á muchos de los ejemplares
aún en mi poder, acariciando desde luego el propósito de hacer algún día una
definitiva tirada [...] Esta oportunidad ha llegado [...] merced al éxito que me
atrevo a calificar de asombroso, obtenido por la cuarta edición de mi libro;
pues á los cuatrocientos ejemplares próximamente á que asciende la lista con
que en fé de agradecimiento encabezo este volumen, hay que agregar más de
otros tantos distribuidos [...] (p. 66-67 de la edición facsímil = 6-7 de la
original) (Las negritas son mías).

La cuarta edición es, por tanto, la de 1895. ¿Y la tercera? Puesto que
el autor no menciona ninguna otra intermedia, ha de ser la de 1881.
Conclusión esta que no es una mera deducción lógica, sino un dato,
puesto que en la cara exterior de la tapa final de la cubierta, ya antes
mencionada, en el anuncio de las obras del autor en venta en la madri-
leña librería de Murillo se lee:

“Cervantes Vascófilo, 3ª edición, Vitoria, 1881, 118 páginas 4º; 4ª, Vitoria,
1895, 286 páginas 4º; 5ª, Vitoria, 1899, 294 páginas 4º” (p. 351).

LAS EDICIONES
TERCERA Y

CUARTA

2506094•Revista nº26-27/4/07   14/5/07  08:36  Página 217



SANCHO EL SABIO

218

Por consiguiente, las ediciones tercera y cuarta son las de 1881 y
1895, tenidas hasta ahora como primera y segunda (4).

No creo inoportuno interrumpir un poco el curso de la indagación
para llamar la atención sobre una característica curiosa de la quinta
edición, que el mismo autor descubre cuando dice:

“En cuanto á esta edición, bien habría deseado que hubiera sido completa-
mente refundida [...] pero no habiendo sido esto posible, me he concretado
a refundir solamente aquellos pliegos en los que he introducido modifi-
caciones, conservando todos los demás de los ejemplares sobrantes de la
edición del 95. Por esta razón, observará el lector curioso que en algunos
pasajes se hace referencia á dicho año 95 en concepto de actual, mas el
buen juicio del mismo mutabit mutanda” (p. 68 de la edición facsímil = 8
de la original, nota 1).

No sabemos de cuántos ejemplares constó la quinta edición, pero,
fueran los que fueran, si se construyó sobre ejemplares sobrantes de la
cuarta, muchos debieron sobrar de sus ochocientos o más que nos ha
dicho el autor, lo que nos autoriza a sonreír benévolamente ante la
calificación que de ella hace de “éxito asombroso”.

Cotejados los ejemplares de ambas ediciones existentes en la
Biblioteca del Seminario, constatamos que sólo se han refundido los
3 primeros cuadernos (hasta la página 24), los cuadernos 9, 13-14, 20
y la segunda mitad (2 hojas) del 36, mientras que los reaprovechados,
todos los demás, son muchos más, nada menos que 28 (los cuadernos
4-8, 10-12, 15-19 y 21-35 [el 31 está numerado, por error, 40]) y la
primera mitad (2 hojas) del 36.

Casi podríamos, pues, decir que la de 1899, más que una nueva edi-
ción, es, en realidad, una nueva emisión (en gran parte, al menos) de
la de 1895.

¿Y las dos primeras ediciones? Creo, sin duda, que Apraiz está
considerando tales a dos trabajos suyos anteriores sobre el mismo
asunto, el de la vascofilia de Cervantes, a saber, los dos discursos pro-
nunciados en la vitoriana Academia Cervántica Española (5) los días

SOBRE LA QUINTA
EDICIÓN

(4) No debemos, con todo, cargar el error únicamente en la cuenta de los antes mencio-
nados autores que han tratado de la obra. Curiosa y extrañamente, el mismo Apraiz, en el
comienzo del prólogo a la cuarta edición, la de 1895, refiriéndose a la tercera, la de 1881,
la llama (dos veces, al menos) “primera edición” (p. 9 y 10), apelativo que vuelve a repe-
tir más tarde, en la introducción de la primera parte (p. 17, nota 1).
(5) Mal llamada a veces ‘Cervantina’, como, p.e., en Eusko Bibliographia. Primera en
España, la había promovido y fundado él, junto con Fermín Herrán, y fue de ella su pri-
mer Director.
Verástegui informa de un estudio sobre la misma encargado por Eusko-Ikaskuntza y toda-
vía inédito (p. 13).

LAS EDICIONES
PRIMERA Y
SEGUNDA
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23 de abril de los años 1878 y 1880, en las respectivas conme-
moraciones de la muerte de Cervantes, publicados después, indepen-
dientemente uno de otro, como artículos, en los tomos I y IV, respec-
tivamente, de la Revista de las Provincias Eúskaras, dirigida por
Fermín Herrán, con el mismo título de la obra: ‘Cervantes vascófilo’
y ‘Más sobre Cervantes vascófilo’.

Si bien no he visto nunca que Apraiz, cuando se refiere a ellos, los
califique expresamente como primera y segunda edición de su obra,
siempre los menciona en cabeza, en las sucesivas ediciones de ella, al
referirse a las anteriores. Así, en la advertencia de la tercera edición,
la de 1881 (p. 7), en la dedicatoria de la cuarta, la de 1895, al Marqués
de Urquijo (el mayor mecenas de ella) (p. 6) y en el prólogo de la
quinta de 1899 (p. 65 de la edición facsímil = 5 de la original) (6).

Parece claro que esos dos artículos son para Apraiz las dos primeras
ediciones de su obra, bien que con evidente impropiedad, puesto que
los textos que contienen, aunque traten el mismo tema, son distintos.

Estos dos trabajos fueron los que en 1881 refundió (a instancias de
amigos, dice en la citada advertencia preliminar) “en un enérgico ale-
gato de más de cien páginas”, como recordará en los tres lugares aca-
bados de citar, y que dio a la estampa en el libro que constituye la edi-
ción que luego considerará tercera.

Cinco son, pues, en el pensamiento de Apraiz, al menos, las edicio-
nes del Cervantes Vascófilo, cuyas fichas bibliográficas podemos
construir así:

APRAIZ Y SÁENZ DEL BURGO, Julián (1848-1910), [Cervantes vascófilo. — 1ª
ed.:] ‘Cervantes vascófilo. Discurso leído por D. Julián Apraiz en la solem-
ne sesión commemorativa [sic] del aniversario CCLXII de la muerte de
Cervantes celebrada por la Academia Cervántica Española. 23 Abril 1878’,
en: Revista de las Provincias Eúskaras I (1878) 9-11, 36-42, 49-53.

APRAIZ Y SÁENZ DEL BURGO, Julián (1848-1910), [Cervantes vascófilo. — 2ª
ed.:] ‘Más sobre Cervantes vascófilo. Discurso leído en la sesión consagrada
por la Academia Cervántica Española, a conmemorar el CCLXIV de la
muerte de Cervantes. 23 Abril 1880’, en: Revista de las Provincias Eúskaras
IV (1880) 73-80, 113-120.

APRAIZ Y SÁENZ DEL BURGO, Julián (1848-1910), Cervántes Vascófilo ó sea
Vindicacion de Cervántes respecto á su supuesto antivizcainismo / por el
Doctor Don Julián Apraiz ... — [Tercera edición] (7). — Vitoria : s.n. [¿El
autor?], 1881 (Imprenta de Domingo Sar).— 117, [2] p. ; 21 cm.

CONCLUSIÓN.
FICHAS DE LAS

CINCO EDICIONES

(6) En parecidos términos recoge estos trabajos Federico Verástegui en su antes citada
introducción (p. 16-17).
(7) Eusko Bibliographia informa de que esta edición se publicó primero en Euskal-Erria
II (1881) 106-110, 125-132, 154-157, 182-187, 193-198, 226-231, 247-254 y 279-282.
Resulta sorprendente que Apraiz, tan meticuloso, nunca la mencione. Porque no lo hizo él,
no podemos incluirla entre las ediciones, aunque lo sea.
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Anteport.

Ejs.: CCPB000697198.- Ejs. en Vitoria-Gasteiz (8): AV-G, 099 APR CER;
FSS, ATA 3456.

APRAIZ Y SÁENZ DEL BURGO, Julián (1848-1910), Cervantes Vascófilo o sea
Cervantes vindicado de su supuesto antivizcainismo / por Julián Apraiz y
Sáenz del Burgo ... — Nueva edición considerablemente aumentada [4ª ed.].
— Vitoria : s.n. [¿El autor?], 1895 (Establecimiento Tipográfico de Do-
mingo Sar). — [4], 284, [3] p. ; 21 cm

Contiene: Lista de suscriptores (p. 1-4), Índice alfabético de los principales
personajes (p. 277-284).

Anteport.

Ejs.: CCPB000086852.- Ejs. en Vitoria-Gasteiz: AV-G, 860-CER-A APR
CER; BP, DA/4242; DFA, BH 2886; FSS, ATA 909; SD, PV VI-90a.

APRAIZ Y SÁENZ DEL BURGO, Julián (1848-1910), Cervantes, Vascófilo :
Refutación de los errores propalados por Pellicer, Clemencín, Fernandez-
Guerra, etc., acerca de la supuesta ojeriza de Cervantes contra la Euskal-
erria / por el Doctor Don Julián Apraiz ... — Quinta Edición. — Vitoria : s.n.
[¿El autor?], 1899 (Establecimiento Tipográfico de Domingo Sar). — [8],
284, [4] p. ; 21 cm

Contiene: Lista de adquirentes de la tirada de 1895 (p. [6-8]), Informe sobre
la obra, de la Academia de la Historia, Madrid, 25 de Febrero de 1897, [por
José María Asensio] (9) (p. 1-4), Índice alfabético de los principales per-
sonajes (p. 277-284).

Anteport.- Colofón (5 de Enero de 1899).

Ejs.: CCPB000086852.- Ejs. en Vitoria-Gasteiz: BP, DA/1066 y DA/15039;
FSS, ATA 2785; SD, PV VI-90e.

Las mínimas diferencias existentes entre ambos textos, por adición en el libro de algunas
pocas palabras, parece apuntar a que, efectivamente, la redacción del texto de la revista
(por cierto, distribuido en ella de forma tipográficamente mucho mejor) fué anterior a la
del libro.
La diferencia más notable entre ambas publicaciones es que el ‘Apéndice’ que existe en el
libro (p. 85-117) no está en la revista, si bien en ésta hay una nota que se remite a él (p.
253, nota 1), nota que se halla también, en este caso con efectividad, en el libro (p. 75, nota
1).
Sin embargo, algunos de los artículos del ‘Apéndice’, cartas dirigidas a Apraiz, se publica-
ron después en el tomo siguiente de la revista, a nombre de sus remitentes: Euskal-Erria
III (1881) 1-8 (de Ángel Allende Salazar), 53-58 (del mismo), 87-89 (de Nicolás Soraluce)
y 101-104 (de Ricardo Becerro de Bengoa).
No se han estudiado, que yo sepa, las innovaciones introducidas por el autor en las suce-
sivas ediciones de la obra.
(8) Las bibliotecas abiertas al público consultadas se indican con las siguientes siglas: AV-
G = Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; BP = Biblioteca Pública; DFA = Diputación Foral
de  Álava; FSS = Fundación Sancho el Sabio; SD = Seminario Diocesano.
(9) Firmado en el original del Informe ‘Cervantes Vascófilo’, publicado en BRAH 30
(1897) 375-378.
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(10) Lo publicó después Fernández-Guerra, con el título ‘Noticia de un precioso códice de
la Biblioteca colombina con varios rasgos inéditos de Cetina, Cervantes y Quevedo’, como
apéndice de la edición por M.R. Zarco del Valle y J. Sancho Rayón de: GALLARDO,
Bartolomé José, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos, Tomo pri-
mero, Madrid, s.n. [¿Biblioteca Nacional?], 1863 (Imp. de Rivadeneyra), cols. 1243-1404.
(11) Ignoro dónde pronunció o consignó Álava esta crítica.
(12) La única referencia biográfica que conozco son las cinco líneas que le dedica OCHOA

AXPE, Mario, ‘Alaveses universales’, en Álava en sus manos, 2, Vitoria-Gasteiz, Caja
Provincial de  Álava, 1983, p. 100.
Quien más ha estudiado su figura es el Catedrático de la Universidad de Málaga José
Calvo González, de quien son ‘La reforma de los estudios jurídicos en España. José María
de  Álava y Urbina (1812[sic, por errata]-1872. (Materiales históricos)’, en Cuadernos
Informativos de Derecho Histórico Público, Procesal y de la Navegación, núm. 9-10,
1989, p. 2275-2321, y la entrada sobre él en el Diccionario crítico de juristas españoles,
portugueses y latinoamericanos [hasta 2005], vol. I (A-L), Zaragoza-Barcelona, 2005, p.
59-60; el Prof. Calvo ha preparado también la entrada del Diccionario Biográfico
Español, que elabora la Real Academia de la Historia, de próxima publicación.
Por curiosidad, anoto las menciones que, con motivo de sus visitas a Estibaliz y a la ima-
gen de la Virgen, hace de él Ricardo Becerro de Bengoa en ‘ Álava en la Euskal-Erria.

APÉNDICE SOBRE
DOS ILUSTRES

ALAVESES MEN-
CIONADOS POR

APRAIZ, NADA O
POCO CONOCIDOS:

JOSÉ MARÍA DE
ÁLAVA Y

FRANCISCO JUAN
DE AYALA

Permítaseme (por la afección que, por alavés y por mi dedicación en
la Biblioteca del Seminario Diocesano de Vitoria, les profeso) señalar
la presencia en la obra de Apraiz de dos alaveses injustamente casi
olvidados, José María de Álava y Urbina, y Francisco Juan de Ayala y
Ortiz de Urbina.

A José María de Álava lo menciona como quien, junto con José
Fernández y Velasco, informó en 1845 a Aureliano Fernández-Guerra
(la ‘bestia negra’ de Apraiz, pero gran amigo del Dr. Álava) de la exis-
tencia en la Biblioteca Colombina de un interesante códice (10). Al
hacerlo en el discurso de 1880 (el que se considera la segunda edi-
ción), califica a Álava de “ilustre alavés” (p. 74-75); en las ediciones
tercera (p. 18) y siguientes, señala su condición de bibliógrafo, cuan-
do dice de ambos: “diligentes y reputados bibliógrafos (vascongado
por cierto el primero é hijo de la provincia de su apellido)”. A estas
palabras pondrá en las ediciones cuarta y quinta la nota en que lo reco-
noce como ilustre jurista y notable cervantista: “Acerca de este ilustre
cervantista y jurisconsulto, de quien tantos parientes quedan aún en
Vitoria, v. el apéndice VII [sic, por VIII]” (p. 18). Recoge también
unas palabras de Álava acerca de la obra de Ramón Antequera, Juicio
analítico del Quijote, escrito en Argamasilla de Alba (Madrid, 1863):
“De esta obra decía nuestro doctor  Álava con severo laconismo, alu-
diendo a su título: «de analítico tiene poco; de juicio, nada» (p. 29,
nota 3) (11).

Aunque Apraiz había pensado hacer en dicho apéndice una sucinta
historia del cervantofilismo vascongado, prefirió al fin limitarse a dar,
junto con otras dos noticias, “datos biográficos del cervantista  Álava,
no sea que de aquí a poco nos lo arrebaten los sevillanos”. Y copia los
siguientes datos, que me atrevo a reproducir, por ser los más extensos
que se han dado acerca de él entre nosotros (12):
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“D. José María de  Álava y Ortiz de Urbina nació en el pueblo de Hueto de
Arriba, Ayuntamiento y Hermandad de los Huetos, el día 24 de Marzo de
1816. Fué hijo de D. Fausto de  Álava y Alviz y de doña Juana Ortiz de
Urbina y Ayala, labradores propietarios.

Falleció D. José Mª en la ciudad de Córdoba el día 24 de Junio de 1872, á la
cual se había trasladado el 19 del mismo mes para presidir los exámenes de
aquella Universidad libre, como Rector que era de la literaria y oficial de
Sevilla. Su cadáver fué sepultado en la Iglesia de esta misma Universidad al
lado de la epístola, celebrándose sus honras fúnebres el 3 de Julio.

Era doctor en Derecho desde 1839, sustituto de Derecho romano desde 1842,
catedrático numerario desde fines del 46 y Decano de la facultad, antes de
su ascenso al Rectorado.

Su viuda Dª Teresa de  Álava y Ortiz de Urbina, prima carnal, conserva en
la calle de las Sierpes, núm. 73, de Sevilla, una magnífica librería y cuadros
de pintura muy selectos” (p. 311 de la edición facsímil = 249 de la original).

Cervantista y bibliófilo, lo mismo que el antes mencionado José
María de Asensio, fundadores ambos, con los números 1 y 3, respec-
tivamente, de la ‘Sociedad de Bibliófilos Andaluces’, poseía una fan-
tástica biblioteca, que fue en su tiempo considerada, tras la
Colombina, la segunda de Sevilla, de la cual procede la mayor parte
de lo más valioso de la gran Biblioteca del Seminario Diocesano, lo
mismo manuscritos que incunables e impresos de los siglos XVI a
XIX (13).

Apraiz, en nota a las palabras transcritas, que pone entre comillas,
dice que las debe “al ilustre vitoriano, primo del biografiado, don
Francisco Juan de Ayala”, y expresa su más profunda gratitud “por
haber tenido durante toda mi vida de par en par abierta y á todas horas
la copiosa, selecta y ordenadísima biblioteca de dicho Sr. Ayala, cuya
biografía será un día honra y gloria de nuestra provincia” (p. 311 de la
edición facsímil = 249 de la original, nota 1).

Histórico Santuario de la Virgen de Estibaliz. (Notas de un álbum)’ en Euskal-Erria II
(1881) 226, y en sus Descripciones de  Álava ... / Prólogo e índices por Angel de Apraiz,
Vitoria, Real Ateneo de Vitoria, 1918, p. 88 y 108.
(13) Cfr. IBISATE LOZARES, Ángel, ‘La Biblioteca del Seminario Diocesano de Vitoria’, en:
ALIENDE, Laurentino (Ed.), Libros ilustrados del Quijote XVII-XIX. Fondos del Seminario
de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de  Álava, 2005, p. 39-42. Menciono
su amistad con el famoso cervantista Asensio, a quien regaló generosamente un ejemplar
del Quijote, de la edición de Bruselas de 1607, el que, con el resto de su gran colección,
figura hoy en la Biblioteca Nacional.
A pesar del interés puesto y de los intentos hechos, no he logrado todavía saber cuándo y
cómo llegaron a la Biblioteca del Seminario Diocesano los libros del Dr. Álava. La infor-
mación de OCHOA AXPE, l.c., de que fue el mismo Álava quien legó su biblioteca al
Seminario no es exacta.
Los volúmenes se distribuyeron por las distintas secciones de la Biblioteca y, desgraciada-
mente, ni se ha encontrado un inventario, ni se ha confeccionado un catálogo de los mis-
mos (Y no será porque no lo haya yo pedido con insistencia, habiéndose desperdiciado la
magnífica ocasión que para hacerlo deparó la inclusión de la Biblioteca en el Catálogo
Colectivo del Patrimonio Bibliográfico).
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Francisco Juan de Ayala (1824-1907) es más conocido y menciona-
do, por razón de su activa y notoria intervención en la vida política,
cultural y social de Vitoria. Aunque no sea la completa tan merecida
y tan deseada por Apraiz, una biografía breve y centrada, sobre todo,
en la actividad política de Ayala, como es natural en una obra de tal
género, es la recentísimamente confeccionada por Mikel Urquijo
Goitia (14).

También los libros de su alabada biblioteca, que fueron en un tiem-
po la parte mejor de la Biblioteca Episcopal, se encuentran hoy, los
que se conservan, en la Biblioteca del Seminario Diocesano (15).

(14) URQUIJO GOITIA, Mikel, ‘Ayala Ortiz de Urbina, Francisco Juan’ en Diccionario bio-
gráfico de los Diputados Generales, Consultores y Secretarios de Gobierno de  Álava
(1800-1876 / Director: M. Urquijo, Vitoria-Gasteiz, Diputación Foral de  Álava, 2004, p.
140-144.
Una primera biografía la constituye la necrológica ‘Alaveses distinguidos. Francisco Juan
de Ayala’ publicada sin firma en Euskal-Erria 56 (1907) 176-176, de donde toma sus noti-
cias el Diccionario Enciclopédico Vasco III, San Sebastián, Editorial Auñamendi, Estornés
Lasa Hermanos, 1971.
Lo mismo que José María de Álava, tiene también seis líneas en el trabajo de OCHOA AXPE,
l.c., p. 96. Y otras pocas en el de SANTOYO, Julio-César, ‘Literatura y literatos’ en Álava
en sus manos 4, Vitoria-Gasteiz, Caja Provincial de  Álava, 1983, p. 307.
Una biografía más amplia, que abarque más aspectos de la personalidad de Ayala, reque-
riría la consulta de la abundante documentación del ‘Fondo Francisco J. de Ayala’ del Ar-
chivo Histórico Diocesano.
Para su producción literaria, véase Eusko Bibliographia.
(15) Cfr. IBISATE LOZARES, l.c. También estos libros están dispersos en la Biblioteca, pero,
a diferencia de los del Dr. Álava, están identificados en un catálogo propio, excepto los de
su rara colección de impresos y opúsculos, conocida como “Fondo Ayala”, de tanto inte-
rés para la historia alavesa.
Los dos volúmenes del Cervantes, Vascófilo de la Biblioteca provienen ambos de la de
Ayala, teniendo el de la quinta edición la dedicatoria autógrafa de Apraiz.
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