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Aurten bi urteurren ospatuko ditugu: bata, egun Arabako Arte Ede-
rren Museoaren egoitza den Augustin Zulueta Jauregia eraikitzen 
bukatu zeneko mendeurrena, eta, bestea, Arabako Foru Aldundiaren 
Kultura Kontseiluaren Sorreraren 75. urteurrena.  

Jauregia 1912tik 1916ra bitartean eraiki zen Ricardo Augustin eta El-
vira Zulueta senar-emazteentzako Fray Francisco ibilbidean, Gastei-
zko zabalguneko alde noblean.  Proiektua Javier de Luque eta Julián 
de Apraiz arkitektoei esker egin zen; izan ere, une hartan hiriko ar-
kitekto ospetsuenak ziren, eta, Maria Sortzez Garbiaren katedrala 
edo katedral Berriaren egileak, besteak beste. Nabarmendu behar 
da zein ardura eta kontu handia izan zuten eraikina eraikitzeko eta 
apaintzeko. Lan horietan esku hartu zuten hainbat eta hainbat artis-
tak eta artisauk, horietako asko tokiko industria lehiatsuari lotuak.

Ricardo Augustin jabeak Arabako Foru Aldundiari saldu zion 
1941ean, zeinak Gasteizko eta Arabako gizarteak aspalditik zuen 
nahia asetzeko erosi zuen: Arabako Etxea sortzea, arte ederretako 
eta arkeologiako bildumak jasotzeko, bai eta liburutegia eta probin-
tziako agiritegia ere.

Arabako Etxea sortzea ez litzateke ulertuko ospatu nahi dugun 75. 
urteurren horren gertakaririk gabe, alegia, Kultura Kontseiluaren 
jardueraren hasierarik gabe. Kontseilu hori benetako kultura era-
gilea izan zen 1941etik 1988ra, eta lurraldeko museo sarearen oina-
rriak finkatu zituen. Arabako Etxea bildumen bilgune izan zen urte 
horietan, baina denborak aurrera egin ahala, foru museo desberdi-
nak sortu ziren bildumei esker. 

Besterik gabe, argitalpen hau gure eraikinik ospetsuenetako baten 
historia eta eraldaketa ezagutzeko lagungarri gertatzea opa dizuet.

Igone Martinez de Luna Unanue
Euskara, Kultura eta Kirol Saileko foru diputatua



Celebramos este año un doble aniversario: el centenario del fin de la 
construcción del Palacio Augustin Zulueta, actual sede del Museo de 
Bellas Artes de Álava, y el 75 aniversario de la Creación del Consejo 
de Cultura de la Diputación Foral de Álava. 

El palacio fue edificado entre 1912 y 1916 para el matrimonio forma-
do por Ricardo Augustin y Elvira Zulueta en el paseo de Fray Fran-
cisco, zona noble del ensanche vitoriano. El proyecto se debe a los 
arquitectos Javier de Luque y Julián de Apraiz, los más reconocidos 
en la ciudad en el momento, y autores, entre otras muchas obras, de 
la Catedral de María Inmaculada o Nueva. Hay que destacar la aten-
ción y el cuidado que se prestó a la construcción y decoración del 
edificio, en el que intervinieron un número importante de artistas y 
artesanos, muchos de ellos vinculados a la pujante industria local.

En 1941 el palacio fue vendido por su propietario Ricardo Augustin 
a la Diputación Foral de Álava, quien lo adquiere para solventar una 
vieja aspiración de la sociedad vitoriana y alavesa, la creación de la 
denominada Casa de Álava para reunir las colecciones de bellas ar-
tes y arqueología, y la biblioteca y el archivo provincial.

La creación de la Casa de Álava no se entendería sin el segundo he-
cho que queremos conmemorar, el 75 aniversario del inicio de la ac-
tividad del Consejo de Cultura, verdadero agente cultural de este te-
rritorio entre 1941 y 1988, y que sentó las bases de la red de museos 
del territorio. La Casa  de Álava fue durante estos años el núcleo 
aglutinador de las distintas colecciones que, con el paso del tiempo, 
darán lugar a distintos museos forales.

No me queda más que el deseo de que esta publicación ayude a co-
nocer la historia y la transformación de uno de nuestros edificios 
más emblemáticos.

Igone Martínez de Luna Unanue
Diputada Foral de Euskera, Cultura y Deporte



INTRODUCCIÓN

En 2016 se cumplen cien años de la finalización de la construcción del Palacio 
Augustin Zulueta, actual sede del Museo de Bellas Artes de Álava1.El edificio 
comenzó a construirse en 1912 por los arquitectos Javier de Luque y Julián de 
Apraiz destinado a ser la residencia familiar de Ricardo Augustin y Elvira Zu-
lueta, en la zona noble del ensanche vitoriano, en el Paseo de Fray Francisco. 
El edificio, que por su suntuosidad y dimensiones, llamaba la atención en la 
Vitoria del momento, se mantuvo como propiedad particular hasta 1941. En 
ese momento, su propietario Ricardo Augustin, viudo de Elvira Zulueta des-
de 1917, decide venderlo a la Diputación Foral de Álava. Esta adquisición y la 
creación del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava en noviembre 
de 1941, permite la inauguración del Archivo, Biblioteca y Museo provinciales, 
que luego pasará a conocerse como Casa de Álava. Con el tiempo las denomi-
naciones irían cambiando y tras la salida del Archivo y Biblioteca provinciales 
del edificio, pasaría a ser conocido como Museo Provincial en 1963 y más tarde 
como Museo de Bellas Artes de Álava.

A partir de 1941, la Diputación Foral de Álava acomete una serie importante 
de reformas que van a permitir la conversión de una residencia privada en un 
centro cultural y expositivo. En el momento de su apertura al público en 1942, 
se exhibían en las salas un importante conjunto de obras depositadas por la 
Diócesis de Vitoria junto con fondos propios de la Diputación, tanto de be-
llas artes como de arqueología. En 1944 se obtiene un importante depósito de 

1    El presente texto recoge parcialmente la documentación estudiada inicialmente para el trabajo de 
investigación “El Palacio de Augustin. De vivienda a Museo de Bellas Artes de Álava”, realizado 
para el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Álava, en el marco de las Becas de 
Investigación Museológica. Convocatoria 2003. Las autoras agradecen al Departamento de Euske-
ra, Cultura y Deporte tanto la ayuda concedida que permitió entonces proceder a la investigación, 
como el hacer posible la presente edición.
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obras del Museo del Prado y de esta forma se configura un Museo Provincial al 
uso de los que entonces se encontraban extendidos por la geografía española. 
Un hito importante se produce con la firma del convenio con la Fundación don 
Vidal y don Fernando de Amárica en 1965 que permite la ampliación del Mu-
seo con la construcción de un nuevo pabellón y el compromiso de mostrar de 
manera permanente la obra del artista alavés Fernando de Amárica. 

Es también por esos años, concretamente en 1962, cuando por el decreto 
474/1962 de 1 de marzo se declara al museo, monumento histórico artístico2. 
Años más tarde, en 2003, el Gobierno Vasco lo declara Bien Cultural (decreto 
109/2003 de 20 de mayo).

Con el paso del tiempo, algunas colecciones como la de arqueología y la de ar-
mería salen del museo a edificios y sedes propias, lo que facilitaría el incremen-
to y la formación de otras colecciones. 1975 es una fecha clave ya que se inicia 
la colección de arte contemporáneo que llegaría a ser una de las más importan-
tes de todo el Estado. En 1984 se adquirió la importante colección de naipes 
formada por Félix Alfaro Fournier que se exhibió en el museo hasta 1994, mo-
mento en que se instaló el Museo Fournier de Naipes en el palacio de Bendaña.

La creación en 1999 del Museo Diocesano de Arte Sacro y la inauguración en 
2002 de Artium Centro Museo Vasco de Arte Contemporáneo hizo que ambas 
colecciones salieran del Museo de Bellas Artes de Álava y que éste se especia-
lizara en las colecciones que lo forman en la actualidad: arte español de los 
siglos XVIII y XIX y arte vasco de 1850 a 1950 con obras pertenecientes a la 
Diputación Foral de Álava, depósitos del Museo del Prado, del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía y de la Fundación Amárica.

Por ello, no podemos olvidar que desde 1942 hasta comienzos del siglo XXI el 
actual Museo de Bellas Artes de Álava (con distintas denominaciones según el 
momento) ha sido el germen y el núcleo fundacional de lo que hoy conocemos 
como red de museos de la Diputación Foral de Álava.

2  PARRONDO ACERO, Carlos (director), Inventario de Patrimonio Histórico y Arqueológico de Espa-
ña. Declaraciones de monumentos y conjuntos histórico-artísticos, parajes pintorescos y jardines artísti-
cos, Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid, 1973, p. 120.

El objeto de este trabajo, por lo tanto, es dar a conocer la historia de este cen-
tenario palacio, de sus promotores, de su construcción, de sus arquitectos, de la 
Vitoria en el momento en que se construye y de la transición de residencia pri-
vada a convertirse en un museo, un proceso que empezó a dar sus pasos hace 
75 años con la creación del Consejo de Cultura, que hasta su disolución en 
1988, actuó como un importante agente cultural en nuestro territorio.
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AUGUSTIN-ZULUETA JAUREGIA

Gaur egun Arabako Arte Ederren Museoa den eraikina amaitu eta handik 
mende batera, bere erabilera berrietara egokitzeko beharrezkoak izan diren al-
daketak jasan ondoren, esan liteke hasieran sortu zen bezalaxe errespetatu dela 
eraikuntza, funtsean.

Augustin-Zulueta senar-emazteentzat Julián de Apraiz eta Javier de Luque ar-
kitektoek proiektatutako jauregi hau 1912-1916 bitartean eraiki zen. Bai jato-
rrizko proiektuak bai geroago eraikina moldatzeko eta handitzeko egin ziren 
obrek eta huts egindako beste proiektu batzuek agiri mordo garrantzitsua utzi 
zuten (jatorrizko plano eta diseinuak, kontratuak, aurrekontuak, argazkiak eta 
askotariko oharrak). Agiri horiek, eraikuntza eta dekorazio prozesua dokumen-
tatzeaz gainera, Kultura Kontseilua sortzen eta Arabako Foru Aldundiaren mu-
seoak eratzen ikusi dituen jauregiaren historia berregiteko aukera ematen dute.

Eraikinaren lekukotasun materialak eta inguruko agiriek, gainera, haren sustat-
zaileengana hurbiltzen gaituzte, euren biografia ere behar adina aztertu gabe 
egon baita orain arte.

Augustin-ZuLuetA senAr-eMAZteAK

Sekulako eraikin honen sustatzaileak, Ricardo Augustin (1875-1965) eta Elvira 
Zulueta (1871-1917), 1905ean ezkondu ziren. Arabako hiriburuko Frai Fran-
cisco pasealekuan euren etxebizitza (hotela, hotel-etxea edo txaleta, deitura 
desberdinen arabera) eraikitzeko enkargua egin zieten Julián de Apraiz eta Ja-
vier de Luque arkitektoei. Munta handiko obra hartan, Elviraren familia abe-
ratsarengandik jasotako baliabideak erabili ahal izan zituzten, inondik ere. Ju-
lián de Zulueta Amondoren eta haren hirugarren emazte Juana María Ruiz de 
Gámiz Zuluetaren alaba zen Elvira. Julián de Zulueta arabarrak lotura berezia 
izan zuen XIX. mendeko Kubako historia ekonomiko, politiko eta sozialare-
kin. Hainbat udal kargu eduki zituen, tartean Habanako alkatetza. Bere jabe-
goak, kafe soroekin eta azukre kanaberadiekin lotutako jarduerak eta esklaboen 
salerosketa zirela medio, dirutza handia bildu zuen eta horrek oparotasunean 



bizitzen lagundu zion familiari. Gure hirian oraindik zutik dirauten etxebizitza 
dotore batzuk haren seme-alabek eraiki zituzten, besteak beste Elvirak.

Baina Elvira gazte hil zen, 1917ko irailean, eta ezin izan zuen lehentxoago 
amaitutako jauregiaz gozatu. Hil ondoren, haren ondasunen zati handi bat era-
bili zen 1930ean inauguratutako Kontzilio Apaiztegi berria eraikitzeko eta on-
gintzako beste obra batzuetarako.

Bestalde, Ricardo Augustin Ortega Ciudad Realen jaio zen, ingeniari eta mi-
litarren familia batean, eta lanbidez abokatua izan zen. Gasteizen zituen ahai-
detasun eta adiskidetasun loturez gainera, lanak ekarri zuen Gasteizera. Behin 
ezkonduta, bikotearen Gasteizko bizitza soziala ongintzako ekimen ugarirekin 
eta gizarteko beste gertakari batzuekin lotuta egon zen. Halaber egonaldiak 
egiten zituzten Madrilen, Donostian eta atzerrian.

Gasteizko gizartean izan zuten jardueratik azpimarratzekoa da 1916an Ri-
cardo Augustinek udalari aurkeztu zion proiektua. Bertan Abendaño erreka 
bideratu eta Pradon zazpi txalet eraikitzea planteatu zuen, udako etxe gisa 
alokatzeko asmotan. Jarduketa horiek, azkenean “Zortzigarren Etxea” eraikiz 
osatuko zirenak, eta emaztearen ondasunak administratzeko egin zituen ku-
deaketak, lagungarriak izan ziren Ricardoren ospe soziala handitzeko. Hala, 
1924 aldera “Davilako kondea” titulu pontifizioa eman zioten. 1951tik aurre-
ra Aldundiko Kultura Kontseiluko ohorezko kidea ere izan zen —1941ean 
erakunde horri saldu zion jauregia—, eta 1954an Arabako Domina eman 
zioten.

juLián de APrAiZ etA jAVier de LuqueK 
PrOieKtAtutAKO erAiKinA

Augustin-Zulueta senar-emazteek arkitekto ezin hobeen esku jarri zuten proie-
ktua. Julián de Apraiz (Gasteiz, 1876-1962) eta Javier de Luque  (Sevilla, 
1871 - Madril, 1941) artean euren kargu zeukaten Gasteizko Sortzez Garbia-
ren katedrala, Katedral Berria, eraikitzeko lanen zuzendaritza. Gainera, urte 
haietan lan garrantzitsua egin zuten hiriko hegoaldeko zabalguneko etxeen 
arkitekturan.

“Ricardo Augustin jaunarentzako hotelaren proiektua” 1912an egin zen. 
Finkaren erdian eraikuntza monumental bat planteatzen zuen, burdin sare ba-
tez babestuta, eta zerbitzuetarako beste eraikuntza txiki batzuk, hala nola gara-
jea eta atezainaren eta lorezainaren etxebizitzak.

Oinplano karratuko hall baten inguruan dago antolatuta eraikina: gune zabal 
eta argitsua, non eskailera nagusia nabarmentzen baita. Beheko solairua eta le-
henengo solairua eraikineko solairu nobleak dira, jauregiaren jabeentzat gor-
deak. Sotoa eta bigarren solairua, berriz, jardueretarako eta zerbitzarientzako 
lekuak ziren. Oinplanoen eta altxaeren azterketak agerian uzten ditu gela ho-
rien (logelak, idazgela, jangela, kapera eta abar) barne banaketaren aldaerak 
eta kanpoaldeko fatxaden antolamenduan egindako bertsio desberdinak.

Fatxada bakoitza, Fontechako hareharri landuz estalita, kanpoaldean zatikatuta 
dago erlaitz, pilastra edo karel balaustredunen bidez, eta apainduta medailoi, 
mentsula, frontoi, kiribildura eta hizkuntza klasikoaren zein bestelako estiloen 
beste hainbat osagairekin. Fatxada nagusiaz gainera, alboetako fatxadetan na-
barmentzen dira, hurrenez hurren, kaperako leihate handi arku zorrozduna, 
eta lorategia zuzenean jangela nagusiarekin lotzen duen mailadia.

jAuregiKO APAindurA 

Obraren kontratista nagusiak, Hilarión San Vicentek, prest utzi zuen bere har-
gintza eta igeltserotza obra, beste gremio eta artista batzuek amaierako lanak 
eginez esku har zezaten: pintura-estaldurak eta oholtza apaingarriak, igeltsu la-
nak, arotzeria eta altzariak, panelez eta oihalez estalitako hormak, beirateak, 
zeramika, eta margolan eta eskultura ugari. Hiriko lantegi eta egile ospetsuek 
esku hartu zuten eraikinean, baina kanpora ere jo zen kalitatezko materialen 
eta akaberen bila, kontratuetan zehazten denez, eta garaiko artista puntakoen 
bila, bakoitzak bere espezialitatean jardun zezan.

Hala, Gasteizko Ibargoitia etxearen esku jarri ziren hainbat gela dekoratzeko 
proiektuak, altzariak eta arotz lanak. Haietako batzuk bikainak dira, besteak 
beste hall-ekoak edo kaperako aulkiak, zeinetan zuzenean esku hartu baitzuen 
Miguel Jimeno Martínez de Lahidalga pintoreak  (1895-1977). Beste pintore 



batek, Clemente Arraiz Inchaurreguik (1873-1952), jauregiko pintatze eta pa-
pereztatze obrak egin zituen.

Salustiano eta Julián Mendiaren lantegiak egin zituen arotz lanen artean argi 
nabarmentzen dira solairu nobleetan jarritako parket apaingarriko zoruak. Ho-
rietarako Casas i Bardés zurgintzako lantegi katalanaren ereduak erabili ziren, 
Josep Puig i Cadafalch edo Antoni Gaudí bezalako arkitekto modernisten ohiko 
laguntzaileenak, hain zuzen.

Bartzelonako beste lantegi batek, Ballarín etxeak, Kataluniako modernismoko 
obretan ohikoa hura ere, burdinazko lan garrantzitsuak egiteko ardura har-
tu zuen, besteak beste burdin sarea eta beste burdin lan batzuk. Jasorik dago, 
gainera, Miquel Blay i Fàbrega (1866-1936) eskultore ospetsuak parte hartu 
zuela burdin sare horretako brontzezko buruen eta jauregiko ate nagusiaren 
modelaketan.

Hall-eko, eskailera nagusiko eta kaperako beiragintza artistikoko lanen sinatzai-
lea Casa Maumejean entzutetsua da, 1860an sortua; eta zeramikazko estaldu-
rak Talaverako Juan Ruiz de Luna (1863-1945) buztingilearenak dira, bai eta, 
ziur asko, Agurainen 1912an kokatutako Cerámica Alavesa etxearenak ere.

Garai hartako argazkietan ikus daitekeenez, ugariak izan ziren, gainera, jau-
regiko gelak apaintzen zituzten margolanak (familiaren erretratuak eta gai his-
toriko eta erlijiosoko eszenak) zein eskulturak. Lan horietako batzuk Ricardo 
Augustinek berak dohaintzan eman zizkion Kultura Kontseiluari 1941ean eta 
1951n, eta oraindik gordetzen dira.

etxeBiZitZAtiK MuseOrA

1940ko hamarkadan zaharberritze lan txikiak egin ziren eraikina bere eginki-
zun berrietara egokitzeko: “Museoak, Agiritegiak eta Liburutegia” jasotzeko. 
Azpimarratu behar da objektu arkeologikoetarako arku saila eraiki zela eta ga-
rajea birmoldatu zela atezainaren etxebizitza gisa atontzeko.

1950etik aurrera berrantolatu egin ziren erakusketaguneak, goiko solairua bes-
te bilduma batzuetarako egokituz. Ekipamenduan inbertitu zen, eta leku ge-
hiagoren beharra sumatu zen bai ikerketa eta zabalkunde jardueretarako bai 

erakusketetarako. Lehenengo handitze bat iradoki zen, eraikin nagusiaren 
ekialdean pabiloi bat eginez, baina probintziako arkitektoak, Jesús Guineak, 
proposamen handinahiago bat planteatu zuen, eraikin nagusia hiru aldetatik 
inguratu behar zuten pabiloiekin. Proiektua bertan behera utzi zen kostu han-
dia zuelako, eta hurrengo urteetan ohiko mantentze lanak baino ez ziren egin.

1961ean, leku faltak hertsatuta, bertan behera utzitako proiektua berriro azter-
tu zen zati batean, eta proiektu apalago bat aurkeztu zen, baina etorkizuneko 
handitzeen aurreikuspenarekin. Hala, 1963-1966 bitartean Amarica pabiloia 
eraiki zen, bi aldeetara eraikuntza berriak eginez luzatzeko gai zena. Amarica 
Fundazioarekin hitzarmena sinatu ostean gauzatu zen proiektua.

Urteak joan ahala funts museografikoak hazi egin ziren, eta ezin zenez lekua 
handitu, beste konponbide batzuk bilatu behar izan ziren, bildumak modu 
zentzuzkoagoan berrantolatuz eta hainbat fasetan beste zentro batzuetara alda-
tuz. Museo berriak ere sortu ziren, espezializatuagoak, bai eta Arabako Lurral-
de Historikoko Agiritegia ere.

Amaitzeko, azken zaharberritze obrei eta irisgarritasun arauekin bat datorren 
sarbide berriaren eraikuntzari esker, Arabako Arte Ederren Museoa ekipamen-
du berriez hornitu ahal izan da eta sarbideak eta barrualdea berriro banatu 
ahal izan dira, museoaren beharrizan teknikoetarako eta ikerketa nahiz za-
balkunde xedeetarako modu egokiagoan.



1 
ELVIRA ZULUETA Y 

RICARDO AUGUSTIN: 

NOTAS BIOGRÁFICAS

Elvira Zulueta Ruiz de Gámiz (1871-1917) era hija de Julián de Zulueta Amon-
do y de su tercera mujer Juana María Ruiz de Gámiz Zulueta.

Julián de Zulueta se nos presenta como uno de los personajes más interesantes 
y en parte desconocidos de la historia cubano española del siglo XIX1. Zulueta 
nació el 9 de enero de 1814 en la localidad alavesa de Anúcita y en 1832, con 
18 años, marchó a Cuba donde heredó una plantación (San Francisco de Pau-
la) de su tío Tiburcio Zulueta así como los cafetales del realengo de Pendencias. 
De estas primeras posesiones surgirá una de las mayores fortunas de todo el 
siglo XIX. Pronto comenzó a trabajar con el comercio negrero a través de la 
casa comercial Zulueta, de gran tradición en Cádiz y que estaba dirigida por 
su familiar Pedro de Zulueta en Londres. Este último era propietario de una 
naviera y estaba también involucrado en la trata de esclavos de raza negra2. 
A partir de ahí, diversificó sus actividades en la isla y promovió la creación de 
ingenios y plantaciones de azúcar. En 1847 fundó su primer molino “Álava” 
en el que llegó a tener una producción de 100.000 toneladas. A raíz de esta 
experiencia tan beneficiosa, fundó nuevos ingenios a los que llamó “Vizcaya” y 

1  APAOLAZA AVILA, Urko, “Un análisis sobre la historiografía en torno al alavés Julián de Zulueta y 
Amondo” en Sancho el Sabio nº 18, Fundación Sancho el Sabio, Vitoria-Gasteiz, 2003, pp. 121-131.
MARRERO CRUZ, Eduardo, Julián de Zulueta y Amondo. Promotor del capitalismo en Cuba, Edicio-
nes Unión, La Habana, 2006.

2  AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba, “Los vascos y la insurrección de Cuba en 1868” en 
Historia Contemporánea. En torno a la transición (siglo XIX), Revista del Departamento de Historia 
Contemporánea, UPV-EHU, Bilbao, 1989, p. 143.
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“Habana”. Finalmente abrió un cuarto llamado “Zaza” o “España”. Las plan-
taciones poseían importantes avances tecnológicos y contaban con rápidos y 
cómodos medios de comunicación que permitían realizar el transporte de la 
caña de azúcar, del azúcar obtenido y del combustible hasta el embarcadero.

Zulueta tuvo también una intensa vida política y social y ejerció múltiples car-
gos públicos. Fue alcalde de La Habana entre 1864 y 1876, periodo en el que 
también desempeñó numerosos cargos municipales y fue uno de los promotores 
del derribo de las murallas de la vieja ciudad dando lugar a que una de las 
nuevas calles llevara su apellido, denominación que se mantiene hasta la actua-
lidad. En 1875 fue nombrado marqués de Álava y vizconde de Casa Blanca, y 
cuando estalló la revolución de 1868 fue uno de los promotores de los tercios 
voluntarios vascos, llamados “chapelgorris”, además de ser miembro fundador 
del Casino Español, aglutinador del Partido Español en La Habana.

A pesar de su prolongada residencia en Cuba, mantuvo su vinculación con la 
península y de hecho fue elegido senador por la provincia de Álava en 1876 
y senador vitalicio posteriormente. Falleció a consecuencia de un accidente el 
4 de mayo de 1878 en La Habana; a raíz de una caída del caballo contrajo 
una infección que terminó con su vida. Fue enterrado en el vitoriano cemente-
rio de Santa Isabel, en una capilla mortuoria construida por el arquitecto Julio 
Saracibar3.

Al fallecer, su patrimonio rondaba los 200 millones de reales, cifra muy impor-
tante en la España del momento y sólo equiparable a la de algunas familias 
aristocráticas o de algunos banqueros como Urquijo, Salamanca, etc4.

Contrajo matrimonio en tres ocasiones. La primera unión fue en la catedral de 
La Habana el 1 de octubre de 1842 con Francisca Dolores Samá y de la Mota. 

3   José Colá y Goiti describía en “La Necrópolis” los panteones más destacables construidos en el ce-
menterio de Santa Isabel en los últimos 20 años. La Libertad, 12-07-1913, p. 1.

4  DÍAZ DE BUSTAMANTE Y CONRADO, Juan, Repertorio familiar. Estudio de las familias Díaz de 
Bustamante y las de Zulueta. Editorial Yulanka, Madrid, 2000, p. 566.
Los once hijos que sobrevivieron a su padre recibieron una herencia particular de 535.265,26 pesos 
oro, suma equivalente a 5.887.917,86 $, en MARRERO CRUZ, op. cit., p. 149.

Retrato de Elvira Zulueta. 
Seminario Diocesano. Vitoria-Gasteiz.
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Este matrimonio le permitiría relacionarse con la destacada familia catalana de 
los Samá y colaborar tanto en el negocio de esclavos, como en el de carbones y 
otros bienes5. De este matrimonio nacieron seis hijos: Julián (1844-1858), San-
tiago (1845-1846), María Josefa (1849-1896), Salvador (1851-1913), Eduardo 
(1852-1913) y Ernesto (1855-1919). Salvador, como hijo mayor varón, heredó 
a la muerte de su padre el título de Marqués de Álava y María Josefa contrajo 
matrimonio con el político conservador Francisco Romero Robledo.

Tras el fallecimiento de su primera mujer, Julián de Zulueta contrajo matrimo-
nio con una sobrina, Juliana Ruiz de Gámiz Zulueta, natural de Betoño (Ála-
va). El matrimonio se celebró en Roma el 19 de febrero de 1859 y de él nacie-
ron dos hijos: Emilia (1861-1865) y Julián (1862-1900). Este último tuvo una 
participación más directa en la vida de la ciudad y a su muerte, en 1900, for-
maba parte del consistorio vitoriano6.

Juliana Ruiz de Gámiz fallece en 1862 y el 17 de enero de 1864, Julián de 
Zulueta contrae nuevamente matrimonio en la iglesia del Espíritu Santo de 
La Habana con su sobrina y cuñada Juana María Ruiz de Gámiz y Zulueta. 
De este matrimonio nacieron seis hijos: Amalia (1865-1879), Alfredo (1867-
1934), Adolfo (1868-1926), Luis (1870-1949), Elvira (1871-1917) y Enrique 
(1873-1954).

Alfredo obtuvo por matrimonio el título de Conde de la Puebla de Portugal y 
tuvo su residencia en el Palacio Zulueta, en el Paseo de la Senda. Su hermano 
Adolfo compró a Rudesindo Zuloaga la casa que en el mismo paseo le había 
construido Julio Saracibar. Tras la muerte de Julián de Zulueta, la familia se 
instala en Vitoria en el domicilio familiar de Portal de Barreras nº1, actual calle 
Independencia.

Elvira llevó durante estos años de infancia y juventud una vida tranqui-
la, discreta, muy unida a la figura de su madre doña María (Marquesa viuda 
de Álava) y a su tía materna doña Luisa Ruiz de Gámiz. A diferencia de sus 

5  APAOLAZA AVILA, Urko, op. cit., p. 130.

6  AMVG 44/14/24. Sentimiento por la muerte de Julián de Zulueta.

Elvira Zulueta. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.
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1897 muere su padre, Eduardo, que entonces era Ingeniero Jefe de la Diputa-
ción Provincial de Madrid. Es entonces cuando la madre viuda y sus hijos se 
trasladan a la calle Velázquez, domicilio en el que permanecerán hasta el pa-
drón municipal de 1905. Los hermanos de Ricardo siguieron la carrera militar 
y aunque él fue teniente voluntario en Cuba en 1899, ya en el padrón de 1900 
figura con la profesión de abogado. Es en estos años cuando se presenta a dis-
tintas oposiciones como la de Secretario de Diputación o Contador, y aunque 
aprobó la primera lo cierto es que desconocemos si llegó a tomar posesión de la 
plaza11.

11  “Exámenes de contadores” en La Correspondencia de España, 30-07-1899, p. 2.
“Administración central. Ministerio de la Gobernación” en Boletín Oficial de la Provincia de Tarragona, 
20-12-1899, p. 1.
“La secretaría de la Diputación” en La Correspondencia de España, 16-10-1902, p. 1.

hermanos varones que pasaban temporadas en Cuba al frente de los negocios 
familiares, no parece que Elvira, nacida en Vitoria, viajara a Cuba. Sí que rea-
liza distintos viajes tanto al extranjero, como el que la llevó a conocer los San-
tos Lugares en 1901, como por España7. Ya desde este momento su figura está 
muy vinculada a las obras de beneficencia y las caritativas, actividad también 
realizada por su madre. Conocemos distintos donativos realizados por esta últi-
ma en esos años, tanto a la parroquia de la que era feligresa, San Vicente Már-
tir, como a otras instituciones como el ayuntamiento de Anúcita, lugar natal de 
su esposo Julián, donde construyó en 1900 una escuela elemental para ambos 
sexos8.

Ricardo Augustin Ortega había nacido en Ciudad Real el 14 de agosto de 
1875. Era hijo de Eduardo Augustin Dávila, natural de Jerez de la Frontera 
(Cádiz), y de Dolores Ortega Serrano, natural de Granada. El padre, de profe-
sión ingeniero de caminos, descendía de familia de militares. Era hermano del 
Teniente General Basilio Augustin, muy vinculado a Vitoria9, y con el que Ri-
cardo mantendrá una especial relación. El hecho de su nacimiento en Ciudad 
Real parece circunstancial (su hermano mayor Eduardo había nacido en Ma-
drid en 1874) y posiblemente debido a la profesión de su padre10. En Ciudad 
Real nacen también sus hermanos Federico (1877) y Dolores (1879), pero ya 
en 1882, la familia se traslada a Madrid. Allí en 1885 nace su hermana Blanca.

En los padrones municipales de Madrid de 1890 y 1895 habitan en la calle 
Villanueva nº 23 y en ambos, Ricardo figura como estudiante. En octubre de 

7   “De sociedad” en Heraldo Alavés, 20-05-1901, p. 1
“Notas de sociedad. Los que viajan” en Heraldo Alavés, 30-06-1903, p. 2. Realiza un viaje por Gali-
cia y Asturias

8   APAOLAZA AVILA, Urko, op. cit., p. 127.

9  El militar Basilio Augustin poseía una casa en la actual calle Florida donde pasaba el verano. Ade-
más fue el juez en el proceso que se siguió contra Angiolillo, el asesino de Cánovas del Castillo. El 
revólver del magnicidio se donó al Museo de Armería de Álava donde permanece.

10 Agradecemos muy sinceramente a don Julio García Augustin y a don Enrique Bas Augustin, familia-
res de don Ricardo, todos los datos y aclaraciones facilitados.

Ricardo Augustin junto con unos amigos en el campo. 
Archivo Enrique Bas Augustin. 
Zaragoza.
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Será en estos años, los comienzos del siglo XX, cuando Ricardo Augustin llega 
a Vitoria por motivos laborales. Parece ser que trabajaba en el banco Credit 
Lyonnais, y además del vínculo familiar con su tío don Basilio Augustin, al pa-
recer existía una relación de amistad entre las familias Zulueta y Augustin.

Ricardo y Elvira contrajeron matrimonio el 18 de mayo de 1905 en una cere-
monia íntima en la casa de la madre de la novia en la calle Portal de Barreras. 
Los novios partieron de viaje hacia San Sebastián, aunque ya para el día 22 
de mayo estaban de vuelta al haber ofrecido Elvira su asistencia a la peregri-
nación a Nuestra Señora del Pilar en Zaragoza12. Vemos aquí reflejada una de 
las constantes de la personalidad de Elvira, su acentuada religiosidad y su afán 
caritativo.

El matrimonio instala su residencia en Vitoria, inicialmente en la casa de la 
marquesa viuda de Álava, y luego en su domicilio del Paseo de la Senda nº 3, 
donde permanecieron hasta la construcción de su vivienda en el Paseo de Fray 
Francisco, que se iniciará en 1912.

Ya desde noviembre de 1905, Ricardo Augustin figura como abogado colegia-
do en Vitoria13 y desde este momento la prensa recoge una activa vida social 
de la pareja, especialmente vinculada a todo tipo de obras sociales y activida-
des caritativas, que combinan con viajes al extranjero (Tierra Santa, Roma...) 
y largas estancias en Madrid. Es también ahora cuando Augustin comienza a 
participar en distintas asociaciones como el Centro de Obreros Católicos, o la 
Junta General de Fiestas patrocinada por la Cámara de Comercio con el objeto 
de incentivar el turismo en Vitoria, y también en política, dentro del Partido 
Conservador14.

12  “A Zaragoza. Los peregrinos” en Heraldo Alavés, 23-05-1905, p. 1.

13  “Notas de sociedad” en Heraldo Alavés, 18-11-1905, p. 2.

14  “Vida política. Los conservadores” en Heraldo Alavés 1-02-1911, p. 1.
“Vida política. Las elecciones municipales. Los conservadores” en Heraldo Alavés, 27-10-1911, p. 1
 En 1915 participará en el comité de bienvenida de Dato a Vitoria en La Libertad, 21-10-1915, p. 2
 Véase también RIVERA, Antonio; Santiago de PABLO, Profetas del pasado. Las derechas en Álava.    
 Colección Memoria de Libertad. Editorial Ikusager, Vitoria- Gasteiz, 2014.

Retrato de boda de Ricardo Augustin y Elvira Zulueta, 18 de mayo de 1905. 
Museo de Bellas Artes de Álava, 
nº inventario 3039.
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Gran parte de las referencias localizadas en la prensa de esos años se deben a 
los fallecimientos de la numerosa familia Zulueta. 1913 fue un año especial-
mente duro, al fallecer su hermano mayor Salvador, y también su madre, doña 
María Ruiz de Gámiz15.

1916 es un año importante en la biografía del matrimonio. Por una parte, es 
en el verano de este año cuando estrenan su casa palacio de la calle Fray Fran-
cisco, como se verá más adelante. Por otra parte, Ricardo Augustin presentará 
su proyecto de embocinamiento del río Avendaño y urbanización de los chalets 
del Prado. Esta última obra contribuirá a aumentar su prestigio en la ciudad: 
“A nadie extrañe que apuntemos como éxito del actual Ayuntamiento la barria-
da de hoteles en el Prado, pues si bien es cierto – y necio sería negarlo – que se 
deben a la iniciativa y al dinero de un particular, el benemérito señor Augustin, 
si el Municipio no le hubiera cedido el terreno o le hubiera puesto los cien mil 
y un obstáculos que se ponen cuando no hay amor al pueblo, las residencias 
veraniegas que se acabarán este año, no se hubieran comenzado ni en el si-
glo veintitrés. Pero al grandioso pensamiento del señor Augustin, contribuyó el 
Ayuntamiento con solicitud, cariño y actividad”16.

La actuación en la zona se va a completar con la intervención del propio Ri-
cardo Augustin como promotor inmobiliario en lo que ahora conocemos como 
calle Elvira Zulueta.

Se inicia en 1916 y la podemos considerar como una de las más ambiciosas 
operaciones urbanísticas realizadas a nivel particular en la ciudad. El 5 de 
agosto de 1916, Ricardo Augustin se dirige al ayuntamiento y “…tiene el ho-
nor de someter a la consideración de esa docta corporación un proyecto que 
espera será acogido con interés, dado que de llevarse a efecto traería como 
consecuencia beneficiar la población, resolver en parte la crisis obrera que se 
avecina para el próximo invierno, sanear y embellecer una parte de la ciudad, 

15  “La Marquesa viuda de Álava” en Heraldo Alavés, 9-12-1913, p. 1.

16  “Del buen ayuntamiento” en La Libertad, 4-01-1917, p. 1.

aumentar los ingresos municipales y atraer nuevos elementos de vida y riqueza 
de los que estamos bien necesitados”17.

Como vemos, varias eran las intenciones de Augustin. Es cierto que en la ciu-
dad había bastante preocupación por la crisis obrera, que era ya una realidad 
debido a la paralización de las distintas obras y, además, a la incertidumbre po-
lítica creada por la Primera Guerra Mundial, pero las pocas obras que había en 
marcha podían pararse a causa del rigor del invierno.

Por otra parte, también es verdad que existía una demanda importante de casas 
para el veraneo por parte de la aristocracia y de una burguesía acomodada: 
“…tienen ya tomada casa para veranear en Vitoria entre otras las familias si-
guientes: marqueses de los Ulagares, del teniente general señor Santiago, del 
gerente de una empresa bancaria, señor Gálvez, médico de Málaga, señoritas 
de Mariani, don Luis Susaeta… y otros más cuyos nombres no hemos podido 
averiguar. Y si no viene más es porque no encuentran casa….”18.

17  Archivo Municipal Vitoria-Gasteiz 36/16/4. Se acuerda cesión a don Ricardo Augustin de los terrenos 
propiedad del Ayuntamiento comprendido entre la calle de Fray Francisco de Vitoria y el terraplén 
del Ferrocarril del Norte por una parte y por otra las propiedades del señor Basabe y camino de 
Lasarte con destino a la construcción de varios hoteles para alquiler de habitaciones y subasta de los 
chopos comprendidos en dicho terreno.

18  “Películas. A pasar el veraneo” en La Libertad, 27-06-1913, p. 2.

Construcción de los chalets de la calle Elvira Zulueta. 
AMVG-GUI-I-14_06. 
Enrique Guinea.
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El tercer objetivo era el saneamiento de esta parte de la ciudad, junto al parque 
del Prado y que se encontraba junto a la zona residencial más importante de 
la misma. Augustin propone, por lo tanto, “…sanear y embellecer el Paseo del 
Prado mediante el embocinamiento del río Avendaño en la parte comprendida 
entre el puente del Ferrocarril del Norte sobre el Camino de Castilla y la calle 
Fray Francisco de Vitoria, obra que me comprometo a realizar conforme los 
planos que acompaño y siendo de cuenta del que suscribe todos los gastos que 
esta reforma ocasione. La segunda parte consiste en proceder inmediatamente 
a la construcción de una serie de hoteles sobre el terreno saneado con el fin de 
atraer la colonia veraniega, mediante su alquiler debidamente amueblado”19.

La proposición fue recibida con mucho interés por el Ayuntamiento y ello se 
reflejó favorablemente en la prensa20. Augustin buscaba que el Ayuntamiento 
le concediera la propiedad de los terrenos, aunque alega que no le mueve otro 
interés que “el engrandecimiento y progreso de nuestra ciudad y resolver como 
tantas veces se ha dicho en el invierno próximo la crisis del trabajo” y para 
demostrarlo pide que se abra un concurso para que si alguna persona quisiera 
mejorarlo o realizarlo se le otorgara. El proyecto se tramitó con bastante pre-
mura y para septiembre de 1916 se procedió al derribo de los árboles y comen-
zaron las obras de embocinamiento21.

La construcción de los chalets u hoteles fue encargada a dos arquitectos gui-
puzcoanos, Agustín Linazasoro y José Angel Fernández de Casadevante. El pri-
mero, Linazasoro era también el director de las obras de derribo del Convento 
de Santo Domingo, otra de las operaciones urbanísticas más importantes del 

19  AMVG 36/16/4.
ALFARO FOURNIER, Tomás, Una ciudad desencantada. Vitoria y el Mundo que la circunda en el 
siglo XX, edición de Antonio Rivera Blanco. Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1987, p. 271.

20 “Cosas de la ciudad. Informaciones locales. Hermoso proyecto para embellecer Vitoria” en Heraldo   
 Alavés 21-07-1916, p. 1.

21 “Carnet del reporter. Las obras del Prado” en Heraldo Alavés 23-09-1916, p. 1.

momento y que pretendía integrar el arrabal en el casco urbano de la ciudad22. 
De hecho, materiales procedentes del derribo de Santo Domingo, como la pie-
dra caliza, fueron empleados en el embocinamiento del río Avendaño23.

El segundo arquitecto era José Ángel Fernández de Casadevante, muy vincula-
do al ensanche de Hondarribia. Casadevante presenta en 1914 un proyecto de 
ensanche para esa ciudad de veraneo, y aunque en Vitoria el objetivo es mucho 
menos ambicioso, la propuesta recuerda a la solución empleada. En la misma 
época en que se construyen los chalets mencionados, 1917-1920, Casadevante 
realiza una serie de construcciones en Hondarribia cuyo estilo neovasco recuer-
da mucho a las construcciones realizadas en Vitoria.

Durante el invierno de 1917 el matrimonio pasará una larga temporada en 
Málaga, hasta que Ricardo se recuperó de una enfermedad24. Pocos meses des-
pués de su regreso a Vitoria, en septiembre es Elvira quien cae enferma: “…
Esta mañana a las ocho le ha sido administrado el Santo Viático a la distin-
guida y acaudalada señora de Ricardo Augustin que se halla enferma de algún 
cuidado”25. En los días siguientes, tras cierta mejoría finalmente muere en la 
tarde del 23 de septiembre de 191726 a los 46 años de edad .

22   Parecer ser que la intención de Ricardo Augustin era derribar el convento y edificar en su lugar “am-
plias barriadas de casas para obreros” en LIRIO, “Vitoria en el porvenir. A don Ángel Eguileta” en La 
Libertad 14-11-1916, p. 1

23  Asimismo algunas maderas serían empleadas en la decoración del interior del palacio Augustin Zu-
lueta; el contratista de las obras de cantería de este palacio, Hilarión San Vicente, será asimismo el 
contratista de tres de los chalés del Prado, y el encargado del “derribo y aprovechamiento de mate-
riales del exconvento de Sto Domingo”.
AMVG 36/17/12. Sobre el derribo del convento de Santo Domingo.

24  “Películas. Enfermos” en La Libertad, 18-04-1917, p. 2.

25  “Ecos mundanos. Viático” en La Libertad, 15-04-1917, p. 1.

26 “En la ciudad de Vitoria, provincia de Álava, a 24 de septiembre de 1917, yo el infraescripto cura 
ecónomo de la Parroquial de San Miguel Arcángel mandé dar sepultura eclesiástica al cadáver de 
doña Elvira Zulueta y Ruiz de Gámiz, de cuarenta y seis años de edad, natural de Vitoria, provincia 
de Álava. Falleció el día de ayer a las seis y media de la tarde en la calle Fray Francisco de Vitoria, 
Hotel, de muerte natural ocasionada según certificación facultativa por nefritis intestinal” en Archivo 
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La muerte de Elvira supuso una gran conmoción en la ciudad y provocó una 
serie de artículos necrológicos en la prensa:“…Aquel fatídico adagio que dice el 
pueblo de casa nueva cruz en la puerta, ha venido a hacerlo bueno la pérdida 
irreparable de esta dama buena, joven, bella, virtuosa, caritativa y afabilísima, 
que dueña de un caudal fabuloso, rodeada de comodidades, en pleno idilio ma-
trimonial y bendecida y admirada y estimadísima de todos los vitorianos, desa-
parece como consecuencia de una enfermedad, que por lo mismo se cebó en el 
corazón tenía ya abonado el campo en su labor destructora, pues doña Elvira 
Zulueta era todo corazón”27.

La capilla ardiente se instaló en la capilla del propio palacio y de allí partió 
la conducción al cementerio de Santa Isabel la tarde del 24 de septiembre. El 
cortejo debió ser espectacular: asilados del Hospicio con blandones encendi-
dos, 40 capellanes de sobrepelliz con la cruz alzada de la parroquia de San Mi-
guel, el Obispo de Ciudad Real, el Obispo de Orihuela, y cientos de personas 
acompañando. El cadáver de Elvira fue inhumado en el panteón familiar de los 
Zulueta.

Elvira había otorgado testamento el 4 de octubre de 1912 ante el notario Ilde-
fonso Fernández Feijoo. El 22 de septiembre de 1917, el día antes de su muerte, 
realizó una adicción al mismo mediante una cláusula privada en la que, entre 
otras cosas, nombraba albaceas testamentarios a don Liborio Azpiazu, rector 
del Seminario y su director espiritual, y a su hermano Alfredo, Conde de la 
Puebla de Portugal. En la cláusula undécima dispuso lo siguiente: “Instituyo 
por mi único y universal heredero a mi queridísimo esposo don Ricardo Au-
gustin y Ortega, siendo mi voluntad que una vez ocurrido mi fallecimiento los 
disfrute durante su vida con la bendición de Dios y la mía, debiendo invertirlos 
a su muerte en obras piadosas o benéficas de esta ciudad de Vitoria encamina-
das al bien de la humanidad y a la mayor gloria de Dios y al culto de su iglesia, 

Parroquial de San Miguel. Vitoria-Gasteiz. Libro de Defunciones nº 10 (1916-1920). Nº 117. Doña 
Elvira Zulueta y Ruiz de Gámiz. Fol. 126 v.

27  “Doña Elvira de Zulueta” en La Libertad, 24-09-1917, p. 1. Véase asimismo el publicado en Heraldo 
Alavés 24-09-1917, pp. 1 y 2.

Panteón de la familia Zulueta. 
Cementerio de Santa Isabel. 
Vitoria-Gasteiz.
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vía el nombre de la finada31. Los trabajos y las obras en la zona proseguirán 
durante 191832 con la urbanización de la calle o la instalación de lámparas33 
y se completará entre 1920 y 1923 con la construcción de un octavo chalet, 
“Zortzigarren etxea”, destinado también a viviendas de alquiler34.

En ese mismo año, 1918, muere su madre, Dolores Ortega, a la que Ricardo 
estaba muy unido, y a partir de esta fecha convivirá de forma más continuada 
con sus hermanos Federico, Dolores y Blanca. En 1919 contrae matrimonio su 
hermano mayor, Eduardo.

Sigue estando vinculado a la vida vitoriana, muy especialmente en la faceta re-
ligiosa y en distintas actividades caritativas. En 1919 dona a la parroquia de 
San Vicente varios inmuebles en la calle Cuchillería para viviendas del clero35, 
y así en 1921 regala el nuevo pendón de la Cofradía de la Virgen Blanca “una 
obra de arte y coste, haciendo tal donativo en memoria de su finada esposa Dª 
Elvira Zulueta” y que sería estrenado en la procesión de ese mismo año. Augus-
tin, el donante y portador, será el encargado de custodiarlo “aunque ha de estar 
en todo momento a disposición de la Cofradía” 36.

También en el verano de 1922 se solucionará parte de la testamentaría de El-
vira. Un día antes de su fallecimiento, había realizado una modificación en su 

31  AMVG 36/10/30. Dando el nombre de Elvira Zulueta de Augustin a la nueva vía comprendida 
al frente de los hoteles construidos por don Ricardo Augustin en el trayecto comprendido desde el 
puente del F.C. del Norte de Madrid Irún y al que existe en la terminación de la calle Fray Francisco 
de Vitoria.

32  “Los hoteles del Prado” en La Libertad 27-05-1918, p. 1.

33  AMVG 34/19/21. Urbanización de la calle de doña Elvira Zulueta.
AMVG 34/19/20. Instalación de lámparas en la calle de Elvira Zulueta.

34  AMVG 26/3/1. Ricardo Augustin presenta proyecto para “Zortzigarren Etxea” y embellecimiento de 
la calle Elvira Zulueta. Informes del Arquitecto Municipal.

35  “Compra de casas” en La Libertad 13-10-1919, p. 2.

36  “La procesión del Rosario” en Heraldo Alavés 06-08-1921, p. 2; MARTÍN LATORRE, Peli, Nuestra 
Señora La Blanca. Historias de su Cofradía. Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2003, pp. 
140 y 142.

dejando a su arbitrio y discreción la elección y ejecución de dichas obras que 
concretará o determinará teniendo en cuenta lo que aconsejen como mejor 
para la realización de los expresados fines y el eterno descanso de las almas de 
ambos las circunstancias sociales, pues en definitiva al bien de las almas de los 
dos se destinarán nuestros bienes a la muerte del último superviviente”28.

Ricardo Augustin quedaba por lo tanto como usufructuario de los bienes de 
su esposa y decidió cumplir cuanto antes con su voluntad. Se formó un comité 
dirigido por el Obispo de la Diócesis, Fray Zacarías Martínez, decidiéndose el 
destino del legado para la construcción de un nuevo edificio para Seminario 
Conciliar, el establecimiento de una comunidad de Salesianos u otra de fines 
análogos en el edificio que albergaba el viejo Seminario y por último, la “inver-
sión del remanente si lo hubiere o de sus rentas o productos en las Obras Pías 
en general de la diócesis de Vitoria que el Ilustrísimo señor Diocesano consi-
dere más dignas”29. Este documento se firmó en septiembre de 1924 y rápida-
mente comenzaron las obras del nuevo Seminario.

Desde la muerte de Elvira en 1917, Ricardo continúa viviendo en Vitoria y 
sigue adelante con el proyecto, de los chalets del barrio del Prado. En octubre 
Ricardo Augustin solicita permiso para cerrar con verja de hierro los hoteles 
que había construido30. El reciente fallecimiento de Elvira hace que el ayun-
tamiento decida dar su nombre a la calle resultante de esa operación urbanís-
tica. Parece ser que la primitiva idea era la de haber dado el nombre de Au-
gustin, sin embargo, la repentina muerte de Elvira Zulueta el 23 de septiembre 
de 1917 hizo trastocar los planes y llevó a que la Comisión Municipal de Em-
padronamiento en sesión de 1 de octubre de ese año propusiera para la nueva 

28  Registro de la Propiedad nº 3 Vitoria-Gasteiz. Nº 19865, fol. 84 v.

29  Registro de la Propiedad nº 3 Vitoria-Gasteiz. Nº 19865. Libro 329, fol. 69.
“Una fundación” en Heraldo Alavés, 17-05-1924, p. 1.

30  AMVG 34/26/14. Se autoriza a don Ricardo Augustin para cerrar con verja de hierro los hoteles 
que se construyó en el barrio del Prado.
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testamento, indicando el destino de parte de sus joyas para la ”Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad de Vitoria al objeto de construir con ellas, cáliz, copón 
u otro artículo de orfebrería que sirva para el culto divino”37.

El cabildo catedralicio desconocía la existencia de esa donación, y tras subsa-
narse ciertos malentendidos38, se procedió a hacerla efectiva el 4 de agosto de 
1922 “…en el Palacio que en la calle de Fray Francisco de esta ciudad posee 
don Ricardo Augustin…”. Aunque en un principio se decidió el destino de las 
joyas para la elaboración de la corona de la Virgen de Estíbaliz, lo cierto es que 
se realizaron finalmente dos cálices y una lujosa arqueta para custodiarlos, que 
actualmente se expone en el Museo Diocesano de Arte Sacro en la Catedral de 
María Inmaculada39.

La arqueta, realizada para el monumento del Jueves Santo de la Catedral de 
Santa María, está realizada en plata sobredorada, repujada y cincelada, con 
incrustaciones de piedras preciosas y relieves de marfil. Tiene forma prismá-
tica rectangular con dos pequeñas puertas en los lados estrechos, en las que se 
representan las escenas de la Resurrección de Jesús, elevándose al cielo sobre el 
sepulcro custodiado por los soldados, y la de la Ascensión de la Virgen con los 

37  Archivo Histórico Diocesano de Vitoria-Gasteiz. 202-1. Libro de Actas del Cabildo (3-11-1915 / 14-12-
1922), pp. 467 y 468.

38  “...también me dice que el cabildo ignoraba la existencia de esa donación a pesar de haber transcu-
rrido cinco años de la muerte de mi mujer. He de manifestar a este punto que aunque esta donación 
fue hecha fuera del testamento en el que se adjudicaba a sus hermanos, al estar estos conformes y 
yo también en cumplir la voluntad a última hora manifestada de palabra y escrita por don Liborio, 
para evitar dudas quise hacer entrega en la Catedral de todas las joyas, pero habiéndose pensado 
por aquel entonces por nuestro Obispo en la coronación de la Virgen de Estibaliz y creyéndose sería 
de mejor aplicación que en un cáliz el aplicar estas joyas a dicha corona aconsejó el propio don 
Liborio que las guardase yo hasta que este punto quedare resuelto, pues el cabildo no tenía fondos 
para poder hacer un objeto sagrado con esas alhajas. De esto deduje yo que el Cabildo había sido 
consultado y por tanto que estaba perfectamente enterado de la existencia de esa donación y de la 
forma en que se hizo”
Archivo Histórico Diocesano de Vitoria-Gasteiz. 202-1. Libro de Actas del Cabildo (3-11-1915 / 14-12-
1922), pp. 467 y 468.

39  Agradecemos esta información a Cristina Aransay, del Servicio de Restauración de la Diputación 
Foral de Álava.

Apóstoles en la parte inferior40. Las caras horizontales presentan escenas bíbli-
cas o de la vida de Jesús. La arqueta fue ejecutada en los Talleres de Arte fun-
dados en Madrid por el sacerdote asturiano Félix Granda Buylla, con una gran 
fama en ese momento en los distintos ámbitos del arte sacro y especialmente en 
el campo de la orfebrería, y que recibían múltiples encargos de gran enverga-
dura, que no podían ser satisfechos por otros talleres de provincias41.

40 Elizbarrutiako Arte Sakratuaren Museoa. Museo Diocesano de Arte Sacro. Obispado de Vitoria; Dipu-
tación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1999, p. 220.

41  DÍAZ QUIRÓS, Gerardo, “Arte sacro del siglo XX en España” en El arte español del siglo XX. Su 
perspectiva al final del milenio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 2001, pp. 
446-447.
“Obsequio valioso” en Heraldo Alavés 14-01-1926, p. 4.

Arqueta realizada con las joyas donadas por Elvira Zulueta. 
Archivo del Museo Diocesano de Arte Sacro. 
Vitoria-Gasteiz.
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Poco tiempo después, posiblemente para suplir ese cambio de destino de las 
joyas que había convenido con el Obispo, Augustin se encargaría de la realiza-
ción de otros ornamentos para el culto de la Virgen de Estíbaliz 42.

Durante el verano de 1922, el 31 de julio, se celebró en la capilla del palacio un 
acontecimiento familiar, la boda de Martín Augustin Tosantos, hijo del teniente 
general Basilio Augustin, y primo hermano de Ricardo43.

42  “Hoy ha estado visitando el Santuario de Estíbaliz el Conde de Dávila, el cual mostró a la Comuni-
dad encargada del culto el diseño de un juego de crucifijo y candelabros de plata que ha encarga-
do al extranjero para regalarlo al altar de la Patrona de Álava” en “Alava. Un obsequio”, en Diario 
de Navarra, 1-10-1927.
El regalo se materializó en agosto de 1928 cuando Agustín hace entrega a la comunidad bene-
dictina de una mesa de altar, un crucifijo, ocho candelabros, atril para el misal y sacras en “Valioso 
regalo para el Santuario de Estibaliz” en Heraldo Alavés 28-08-1928, p. 1.

43  “Boda Aristocrática. Tosantos-Augustin”, en Heraldo Alavés, 31-7-1922.

En septiembre de ese mismo año nace su sobrino Eduardo, hijo de su hermano 
mayor del mismo nombre. Ricardo será el padrino de bautismo y en 1941, tras 
la muerte de su padre durante la guerra civil, terminará por adoptarlo. Es tam-
bién en este momento cuando alquila la que va a ser su residencia definitiva en 
Madrid en la calle Amnistía nº 12, en una zona cercana a Ópera y al Palacio 
Real donde vivirá con sus hermanos. Para 1930 había comprado ya el edificio 
entero. Pero a pesar de tener esta residencia en Madrid, hasta 1930 Ricardo 
Augustin seguirá viviendo de manera más o menos continuada en Vitoria44.

En septiembre de 1930 se inaugura el nuevo Seminario Diocesano, obra en la 
que Ricardo Augustin había estado involucrado desde el principio45. Ya desde 
1924 ostentaba el título pontificio de Conde de Dávila46, otorgado por el Papa 
Pío IX por su generosa aportación a la Iglesia. El Seminario, obra del arqui-
tecto Pedro Asúa y situado en el camino de Ali, estaba dotado de los mayores 
avances y equipamientos del momento.

La inauguración del Seminario fue un importantísimo acto social en la Vito-
ria del momento. Acudieron importantes personalidades como el rey Alfonso 
XIII o el Nuncio de Su Santidad, Monseñor Ruffini. Ricardo Augustin ocu-
pó un lugar importante tanto en la ceremonia como en el posterior banquete. 

44  Augustin continua con su labor de donaciones y así en 1928 colabora junto con su cuñado Alfredo y 
su tía Luisa Ruiz de Gámiz en la instalación de la calefacción en la iglesia de San Vicente. (AP. San 
Vicente. Vitoria-Gasteiz. Libro de cuentas corrientes y actas de juntas 1851-1891, fol. 205).
Entre los paseantes de la Senda del Prado, Manuel Peciña se fija en Ricardo Augustin: “...nada más 
que el contoneo del conde D’Avila aguantaba, sereno y satisfecho, su curioso y cuchicheante mi-
rar...”, en PECIÑA, Manuel: El Vitoria de principios de siglo y sus pintores. Diputación Foral de Álava, 
Vitoria-Gasteiz, 1982, p. 17.

45   Gracias al  legado para  “obras piadosas  o benéficas”  de Elvira Zulueta,  pudo  costearse práctica-
mente la mitad de esta obra. El resto fue posible gracias a la suscripción popular, y particularmente, 
a otras importantes donaciones realizadas por el Marqués de Icaza o el propio Conde de Dávila, 
esposo de la difunta.
BEGOÑA Y AZCÁRRAGA, Ana de; Felicitas Martínez de Salinas Ocio, “Proyecto de construcción 
del nuevo Seminario Diocesano de la Diócesis Vascongada en Vitoria”, en Sancho el Sabio, nº 19, 
Vitoria-Gasteiz, 2003, p. 163.

46  “Notas de sociedad. Título pontificio” en Heraldo Alavés 23-12-1924, p. 3. En octubre de 1926 se le 
autorizó para poder utilizar el título en España en La Cruz 5-10-1926, p. 3.

Fotografía de la boda de Martín Augustin el 31 de julio de 1922. 
Archivo Enrique Bas Augustin. 
Zaragoza.
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Augustin acogió en su casa a los Obispos de Orihuela y Ciudad Real, con los 
que tenía una especial relación47. La importante aportación económica reali-
zada por el matrimonio fue recordada en los discursos del acto:“…..su sucesor 
el excelentísimo señor don Fray Zacarías Martínez inició con tino, prosiguió 
con empeño y coronó con éxito sus gestiones cerca del señor Conde de Dávila 
para erigir un Seminario nuevo en esta Diócesis que tanto lo necesitaba y tan-
to lo merecía y logró de él con este objeto casi dos millones y medio de pese-
tas (2.451.433), suma legada para fines piadosos de la insigne dama de Vitoria 
doña Elvira Zulueta Gámiz de Augustin (q.e.p.d.), suma que en el producto de 
sus intereses más medio millón de pesetas (531.555, 09) subió casi a los tres mi-
llones (2.982.988,09)”48.

La gran cantidad de dinero del legado de Elvira Zulueta provocó comentarios 
y causó bastante impresión entre los distintos sectores de la ciudad. Un buen 
ejemplo de ello es la moción municipal aprobada el 12 de abril de 1933 donde 
se pedía la revisión del expediente del testamento de Elvira: “Uno de los asun-
tos que trascendieron de modo notorio a la opinión pública fue el testamento 
otorgado por la finada doña Elvira de Zulueta, dejando su cuantioso capital en 
usufructo a su viudo Ricardo Augustin para que al fallecimiento de este pasara 
a las instituciones de beneficencia de esta capital. Sabido es también por un 
convenio entre dicho señor y el señor Obispo de esta Diócesis se procuró sos-
layar la voluntad de la finada con manifiesto quebranto para las instituciones 
benéficas…”49.

47  “De la inauguración del nuevo Seminario” en Heraldo Alavés 24-09-1930, p. 1.

48  Boletín Oficial del Obispado de Vitoria nº 22 (6-10-1930), p. 706.
Gymnasium. Año IV. Núm. V.
IBAÑEZ ARANA, Andrés, Historia del Seminario Diocesano de Vitoria. Volumen I, Editorial Eset, 
Vitoria-Gasteiz, 2005, p. 18.

49  AMVG 33/32/75. Moción de varios señores capitulares, proponiendo por la Alcaldía se interese 
de  la Junta Provincial de Beneficencia  la  revisión del  expediente  relativo al  testamento de doña 
Elvira Zulueta.
“De sesión. Acerca de un testamento” en Pensamiento Alavés 21-04-1933, p. 3.

Seminario Diocesano en construcción. 
AMVG-YAN-13 x 18-088_29. 
Ceferino Yanguas.

Inauguración del Seminario Diocesano, 
29 de septiembre de 1930. 
AMVG GUI-IV-139_08. 
Enrique Guinea.
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Es en estos años cuando Ricardo dejará ya de vivir en Vitoria. En el padrón 
municipal de 31 de diciembre de 1930 figura como residente en Vitoria, en 
Fray Francisco 8, acompañado de tres mujeres de servicio y de dos hombres50. 
Poco después, en 1932, a Ricardo Augustin y a las tres mujeres se les da de baja 
“por ausencia continuada”.

Al comenzar la guerra civil, Augustin se encuentra en Madrid. Por testimonios 
familiares sabemos que fue una época dura para él, en la que su domicilio fue 
ocupado por el ejército republicano y tuvo que refugiarse en la embajada de 
Chile. Por otra parte, tanto el palacio Augustin Zulueta como uno de los cha-
lets de Elvira Zulueta estuvieron ocupados por las tropas nacionales. El palacio 
fue albergue durante un tiempo del Gran Cuartel General de la campaña del 
Norte Bilbao-Santander. Según recoge la prensa del momento “…desde uno 
de sus balcones el Generalísimo habló al público congregado allí con motivo 
de la ocupación por las tropas nacionales de la capital vizcaina”51. El palacio se 
destinó a la vivienda de jefes y oficiales, mientras que el chalet nº 6 de la calle 
Elvira Zulueta fue destinado a oficinas militares52.

Por testimonios gráficos y de prensa se localiza a Augustin en Vitoria a comien-
zos de 1938:“…he recibido – siguió diciendo el señor Santaolalla [alcalde] la 
visita de mi buen amigo, el acaudalado propietario vitoriano don Ricardo Au-
gustin, conde de Dávila, que después de haber pasado un verdadero calvario 
de privaciones en Madrid ha podido salir de la zona roja”53. El Archivo del 
Territorio Histórico de Álava conserva además una colección de retratos reali-
zados por Alberto Schommer Koch donde se pueden ver imágenes de Ricardo 
Augustin y de su sobrino Eduardo fechadas en 1938 y 1939.

50 Las mujeres eran Pía Ibarguren Jauregui, Catalina Izaguirre Badiola y Julia Campos García. Los 
hombres, padre e hijo eran Apolinar y Estanislao González de Sarralde. AMVG L2-18. Padrón mu-
nicipal 31-12-1930.

51  “Postal vitoriana. El Palacio de Álava” en Pensamiento Alavés 28-11-1941, p. 2.

52  AMVG. 28/6(Bis)/99. Doña Dolores Augustin solicita condonación del exceso de agua habido en 
dos fincas de su propiedad.

53   “Preparando la típica fiesta de la Rifa de San Antón” en Pensamiento Alavés 13-01-1938, p. 2.

Una vez terminada la guerra, en 1941 vende su casa a la Diputación Foral de 
Álava. Durante esta década y la siguiente, a partir de su nombramiento como 
miembro de honor del Consejo de Cultura de la Diputación Foral de Álava, 
acude circunstancialmente a Vitoria y mantiene una abundante corresponden-
cia con algunos miembros del Consejo, especialmente con su secretario Anto-
nio Mañueco54. Entre los temas de esta correspondencia destacan, además de 
la donación de distintas pinturas, documentos y muebles, las múltiples gestio-
nes para intentar trasladar los restos de Simón de Anda, su antepasado, desde 
la Catedral de Manila hasta su tierra natal. Augustin recurrió a varios de sus 
contactos en Madrid y a miembros del cuerpo diplomático entre los que se en-
contraba su propio sobrino, Ernesto Zulueta55. Los intentos fueron fallidos y 
la participación de Augustin en el Consejo de Cultura decreció hasta que en 
1954 el presidente de dicho consejo propone que se le conceda la “Medalla de 
Álava”56.

Esta vinculación con el Consejo de Cultura nos permite conocer algún dato 
más sobre las aficiones de Ricardo Augustin. Sabemos que visitaba a Cristóbal 
Rodríguez Quesada, el restaurador del Museo del Prado que colaboraba con el 
Museo Provincial, en su taller de Madrid. Era muy aficionado a la pintura, rea-
lizaba algunas copias y uno de sus pintores preferidos era el andaluz José Mo-
reno Carbonero. Tenía también afición a la fotografía y, de hecho, el Museo de 
Bellas Artes de Álava conserva una serie de máquinas y una pequeña colección 
de placas al parecer de su propiedad. Asimismo, uno de los planos diseñados 
por Apraiz y Luque para su vivienda, muestra la indicación “subida al cuarto 

54  El nombramiento se realizó, a propuesta de José María Díaz de Mendívil, el 9 de septiembre de 
1950.

55  ATHA. DAI 16027-9. Expediente con distintas cartas fechadas entre septiembre y noviembre de 
1951, sobre las gestiones realizadas para el traslado de los restos de Simón de Anda.

56  Pleno del 13 de abril de 1954. ATHA. DAI 16028-8. No se han localizado por el momento otras 
menciones a esta concesión con excepción de la cita “Awards: Gold med. of the Ciudad de Vitoria” 
que consta en la pequeña biografía de Ricardo Augustin en la publicación Who´s who in Spain. 1st 
Edition. Intercontinental Book and Publishing Co. Ltd. Spanish Editor, Editorial Herder S.A., Barcelona, 
1963, p. 83.
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de fotografía”. Otra de sus grandes aficiones era el automovilismo. En muchas 
de las noticias de prensa de la época se hace referencia a que viajaba en coche 
de Vitoria a Madrid y a otras localidades cercanas como Gernika o San Sebas-
tián, y lo cierto es que la velocidad debía ser de su agrado, llegando a recibir 
multas, como la de 1926, por exceso de velocidad en la carretera de Madrid a 
El Escorial y a Guadarrama57.

Por lo que respecta a su pertenencia a distintas asociaciones, lo hemos encon-
trado como socio junto con sus hermanos Federico, Blanca y Dolores en la So-
ciedad de Estudios Vascos – Eusko Ikaskuntza, fundada en 191858. Como afir-
ma Idoia Estornés59, aunque el grueso del contingente social que integraba la 
Sociedad fueran agrupaciones carlistas o nacionalistas, existían también figuras 
importantes de la derecha como José Félix de Lequerica, sacerdotes y miem-
bros de la vieja nobleza como el conde de Montefuerte60, el marqués de la Ala-
meda o el Conde de Peñaflorida. Desconocemos si esta vinculación de Ricardo 
Augustin con la Sociedad de Estudios Vascos fue algo puntual o siguió mante-
niendo algún tipo de participación posteriormente.

A pesar de su residencia continuada en Madrid, que alternaba con estancias 
prolongadas en San Sebastián donde poseía otra casa, el conde de Dávila 
mantenía su vinculación con Álava como ya hemos mencionado. Un ejemplo 
de esto es el pago de todos los gastos ocasionados por los seminaristas alave-
ses al acudir a recibir las órdenes de presbíteros en el Congreso Internacional 

57   “Varias multas. No se puede correr” en La Libertad 21-02-1926, p. 3.

58  AGIRREAZKUENAGA ZIGORRAGA, Joseba (director), Diccionario Biográfico de Eusko Ikaskuntza 
(1918-1998). Eusko Ikaskuntza, Donostia, 1998.

59  ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia, La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación de Eusko Ikaskunt-
za a la Cultura Vasca (1918-1936), Sociedad de Estudios Vascos, Donostia-San Sebastián, 1983, pp. 
59-60.

60 En cuanto a la relación de Augustin con la Sociedad de Estudios vascos, sí conocemos al menos su 
vinculación con los Condes de Montefuerte, ya que en su casa de Gernika se encontró durante cierto 
tiempo el cuadro de la “Alegoría de la defensa de Filipinas por el alavés Don Simón de Anda y Sa-
lazar”, antepasado del Ricardo Augustin. ATHA. DAI 16027-4.

Eucarístico de Barcelona de 195261. Asimismo en 1953, el conde de Dávila fi-
gurará en la Junta de Honor creada para los actos de la Coronación de la Vir-
gen Blanca62.

Falleció en su casa de Madrid el 8 de mayo de 1965 a los 89 años de edad a 
causa de una nefrosis. El entierro se celebró en Vitoria, en la capilla de Cristo 
Rey del Seminario Diocesano. El conde de Dávila fue enterrado en una sepul-
tura en la que desde 1942 descansaban los restos de su esposa Elvira63. El se-
pulcro, de estilo neogótico, está realizado en mármol de Carrara y se decora 
con trece figuras que representan a santos vinculados a las provincias de Ála-
va, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra64. Presidiendo se encuentra la figura de San 
Prudencio, en la parte inferior los doce apóstoles y en el centro la representa-
ción del Ecce Homo. El frente se decora con una lápida colocada allí posible-
mente al finalizar la obra y antes de que fueran trasladados allí los restos de El-
vira, y con los escudos heráldicos del matrimonio surmontados por una corona 
condal.

Una vez fallecido el conde se colocó en el suelo una lápida con la inscripción: 
“Aquí yacen los ilustres bienhechores de este Seminario / D. Ricardo Augustin 
y Ortega, Conde de Dávila / y su esposa / Doña Elvira de Zulueta y Ruiz de 
Gámiz / suplican una oración por sus almas / RIP”65.

61   VAL, Venancio del, “Ricardo Augustin” en El Correo Español El Pueblo Vasco 3-05-1992.

62  MARTÍN LATORRE, Peli, Nuestra Señora La Blanca. Historias de su Cofradía. Diputación Foral de 
Álava, Vitoria-Gasteiz, 2003, p. 375.

63  Habían adquirido el derecho de inhumación tras el acuerdo con la testamentaria de Elvira Zulueta. 
Vid. IBAÑEZ ARANA, Andrés, op. cit., p. 18.

64  El sepulcro fue realizado por la casa Tomás Altuna e Hijos de San Sebastián y contó con la supervi-
sión del Conde de Dávila. En IBAÑEZ ARANA, Andrés, op. cit, p. 157.

65  SEDANO LAÑO, José María, Epigrafía vitoriana. Placas y lápidas. Monumentos y esculturas. Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, 1999, pp. 176-177.
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La prensa local se hizo eco de la noticia y dedicó elogiosas notas necrológicas al 
difunto, resaltando su gran generosidad y su especial vinculación a la provincia 
de Álava66.

66  “Se han celebrado hoy en el Seminario solemnes funerales por el alma del Excelentísimo Señor Don 
Ricardo Augustin, Conde de Dávila” en Pensamiento Alavés, 10-05-1965, p. 3.
“Ecos de sociedad. Falleció el Conde de Dávila” en El Correo Español - El Pueblo Vasco, 11-05-1965, p. 2.
“Falleció don Ricardo Augustin” en La Gaceta del Norte, 11-05-1965, p. 2.

Sepulcro del matrimonio Augustin Zulueta. 
Seminario Diocesano. 
Vitoria-Gasteiz.

Retrato de Ricardo Augustin. 
ATHA DAF-SCH-Retratos-6709-1. 
Alberto Schommer Koch.



2 
LOS ARQUITECTOS: 

JULIÁN DE APRAIZ Y 

JAVIER DE LUQUE

Julián de Apraiz y Javier de Luque comenzarán su colaboración en 1906 al ga-
nar el concurso de proyectos para la Nueva Catedral, relación muy fecunda 
que continuará hasta 1915 con la marcha de Luque a Madrid, una vez que el 
año anterior se habían paralizado las obras de la Catedral.

Julián de Apraiz Arias nace en Vitoria en 1876. Su padre, Julián de Apraiz 
Saénz del Burgo era catedrático de literatura en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza de la ciudad además de ser un destacado cervantista.

Apraiz Arias comienza su formación en el Instituto de Vitoria en 1885 pero en 
septiembre de 1886 marcha junto con su hermano Saturnino al internado de 
jesuitas de Orduña. A comienzos de la década de los años 90 ingresa en la Uni-
versidad y comienza sus estudios en la Escuela de Arquitectura en Barcelona. 
Pasará un año allí, pero finalmente se instala en Madrid, donde conoce a Javier 
de Luque con el que coincidió en los últimos años de carrera e incluso vivieron 
juntos en una casa de la calle Palma Alta67.

Una vez obtenido el título de arquitecto, Apraiz comienza a trabajar en su ciu-
dad natal. Tras una brevísima experiencia en la fábrica de asfaltos de Maestu, 
compagina la secretaría de la Escuela de Artes y Oficios (1901-1907) con labo-
res propiamente arquitectónicas. En 1902 realiza una casa para don José Burgo 

67  Gran parte de los datos de este capítulo están tomados del artículo de Mariano J. Ruiz de Ael, “Vida 
y obra del arquitecto Julián de Apraiz (1876-1962)” en AR Revista Cuatrimestral de Historia de la 
Arquitectura, Centro Vasco de Arquitectura / Euskal Herriko Arkitektura Ikerkundea, Vitoria-Gasteiz, 
1995, pp. 7-27.
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en el nº 7 de la calle Dato, así como otros proyectos de importancia como la 
fábrica de jabones Lascaray en la calle Castilla o las instalaciones de la Panifi-
cadora Vitoriana (1904). Con la llegada del nuevo obispo de Vitoria, el navarro 
José Cadena y Eleta, se va a abrir un importante capítulo en la vida de Apraiz. 
Para marzo de 1905 Cadena y Eleta expresa a la corporación municipal su 
idea de erigir una nueva catedral68.

Desde el comienzo, Apraiz estará vinculado al proyecto ya que formará par-
te de la ponencia de arquitectos (junto con el arquitecto municipal Javier de 
Aguirre y el arquitecto diocesano y provincial Fausto Iñiguez de Betolaza) que 
determinará cuál debe ser el emplazamiento adecuado para la nueva catedral. 
Aunque al principio se barajó la opción del solar del convento de San Francis-
co, finalmente se optó por el solar que ocupaba el convento de las Brígidas69. 
Una vez decidido el emplazamiento, se abrió un concurso de proyectos para la 
construcción de la catedral el 18 de febrero de 1906, al que Julián de Apraiz se 
presentó conjuntamente con su amigo y compañero Javier de Luque.

Javier de Luque López había nacido en Sevilla en septiembre de 1871. Estudió 
en su ciudad natal la carrera de Ciencias Físicas y Matemáticas. Su vocación 
por la arquitectura se produjo al ver de cerca los trabajos de reparación y re-
construcción del cimborrio de la catedral hispalense que se había derrumbado. 
Ello le lleva a realizar la carrera de arquitectura en Madrid donde como ya he-
mos visto conoce y entabla una relación de amistad y profesional con Julián de 
Apraiz que durará toda la vida70.

En 1906, al crearse en Bilbao la Escuela de Ingenieros Industriales, Luque fue 
nombrado catedrático de mecánica aplicada a las construcciones. Es en este 

68  Obras de la nueva iglesia catedral de Vitoria. Memoria anual primera. Memoria. Año 1907. Imprenta 
y litografía de Julián Palacios, Madrid, 1908, pp. 15-16.

69  Op. cit., p. 23.

70  La biografía más completa sobre Javier de Luque se encuentra en RIVAS QUINZAÑOS, Pilar; 
Teresa RAÑÉ SAGRISTÁ, Instituto Geológico y Minero de España. Historia de un edificio, Instituto 
Geológico y Minero de España, Madrid, 2006, pp. 116 141.

momento cuando se convoca el concurso de proyectos para la catedral nueva 
de Vitoria.

El concurso fue muy bien acogido y a él se presentaron doce proyectos, muchos 
de ellos de arquitectos de prestigio como Manuel Martínez de Ubago, Fermín 
Urcola, Joaquín Rucoba, Pedro Guimón o Alberto Palacio. Finalmente, en se-
sión celebrada el 13 de octubre de 1906, el jurado de arquitectos decidió “… 
unánimemente como el mejor de los doce proyectos presentados, el firmado 
por los señores don Javier de Luque y don Julián de Apraiz” 71.

Las obras de la nueva catedral de Vitoria suponen el inicio de un periodo de 
fecundo trabajo para el tandem Luque y Apraiz. La buena relación de amis-
tad que tenían con el obispo Cadena y Eleta les llevará a realizar otras obras 
como la Casa Palacio de dicho obispo en su pueblo natal de Pitillas (Navarra) 
en 1909, así como el palacio arzobispal de Burgos en 1914, una vez que Cade-
na y Eleta haya abandonado la diócesis de Vitoria y fuera nombrado Arzobispo 
de la capital castellana. La amistad era tan importante que fue el obispo Cade-
na y Eleta quien celebró el matrimonio de Julián de Apraiz y Blanca Barreiro el 
3 de febrero de 1912 en la capilla del Palacio episcopal72.

Las obras de la catedral se suspendieron en 1914 al ser nombrado Cadena y 
Eleta, arzobispo de Burgos, y fundamentalmente por problemas de liquidez al 
haber sobrepasado con mucho el presupuesto inicial. Sin embargo, este periodo 
será muy importante para la labor arquitectónica conjunta de Luque y Apraiz.

En 1912 estaban registrados en Vitoria solamente cuatro arquitectos: Faus-
to Iñiguez de Betolaza, Javier Aguirre, Julián de Apraiz y Javier de Luque73. 
Estos dos arquitectos van a tener una importante actividad en la arquitectura 
doméstica en la zona del ensanche sur de la ciudad. De 1911 es su proyecto 

71  Obras de la nueva iglesia catedral de Vitoria. Memoria anual primera. Memoria. Año 1907. Imprenta 
y litografía de Julián Palacios, Madrid, 1908, pp. 30-31. ... “habíales concedido el premio primero de 
15.000 pesetas”.

72  “Boda aristocrática” en La Libertad, 3-02-1912, p. 1.

73  AMVG. L-8-49. Libro de Matrícula Industrial. Año de 1912.
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para “Villa Vergara” para el industrial Gregorio Fernández, originario de esa 
villa guipuzcoana. De 1912 es la Casa Pando Argüelles, en la confluencia de las 
calles Manuel Iradier y San Antonio o la Casa Palacio de Ricardo Augustin y 
Elvira Zulueta.

Estos años de colaboración son importantes para ambos; además de las obras 
ya mencionadas, son directores de la Escuela de Talla y Modelado de la dió-
cesis. Esta era una iniciativa del obispado destinada a formar artesanos capa-
citados para trabajar en las obras de la nueva catedral. Intervienen y ganan 
distintos proyectos como el concurso para el monumento conmemorativo al 
Centenario de la reconstrucción de San Sebastián y a la Reina María Cristina, 
y además se convierten en parte muy activa de la vida vitoriana. De hecho, 
Javier de Luque es nombrado presidente del Ateneo, vocal de la Comisión de 
Monumentos de Álava y académico correspondiente de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando en Álava. Tiene además una presencia muy acti-
va en la prensa de la época.

Al paralizarse las obras de la nueva catedral en 1914, Luque instalará su re-
sidencia en Madrid aunque durante algún tiempo continuará sus frecuentes 
visitas a Vitoria, donde tenía distintas obras en construcción, entre ellas el pa-
lacio Augustin Zulueta. En 1914 es nombrado profesor interino de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid74. En 1915 obtuvo la cátedra de mecánica racional 
en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, y a partir de este momento 
compaginó su faceta académica con la práctica de su profesión. En 1917, junto 
con Espelius, gana el concurso para el proyecto del edificio del Ministerio de 
Marina75.

Fue arquitecto de construcciones civiles del Ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes, arquitecto restaurador de la Catedral de Sevilla y en 1925 fue 
nombrado vocal de la comisión encargada de la construcción de la nueva Fa-
cultad de Medicina de Madrid, donde ocupó el puesto vacante del vitoriano 

74  La Libertad, 31-03-1914, p. 2.

75  “Ecos de sociedad” , en Heraldo Alavés, 22-12-1917, p. 1.

Javier de Luque. 
Archivo fotográfico. 
ATHA. Fondo Apraiz.

Julián de Apraiz. 
Archivo Fotográfico. 
ATHA. Fondo Apraiz.

Escalinata del palacio del Obispo Cadena y Eleta 
en Pitillas (Navarra) construido por Luque y Apraiz.
Los dos arquitectos en primer plano. 1911. 
ATHA. Fondo Apraiz.



58
59

LO
S A

R
Q

U
ITE

C
TO

S:  JU
LIÁ

N
 D

E
 A

PR
A

IZ
 Y

 JAV
IE

R
 D

E
 LU

Q
U

E

Cesáreo Iradier y donde desempeñó su función largos años. Córdoba fue otra 
de las ciudades donde trabajó. Su principal labor fue el Museo Provincial de 
Bellas Artes para el que diseñó varios proyectos entre 1923 y 1934. Realizó 
también la instalación del Museo Julio Romero de Torres inaugurado en 1931. 
Publicó varias obras como “Curso de resistencia de materiales”, “Vidrieras de 
la Catedral de Sevilla”, “Teoría de vectores como introducción a la mecánica 
racional” y en sus últimos años se ocupó de la redacción de un tratado general 
de construcción que no pudo terminar al fallecer en Madrid el 25 de mayo de 
1941.

Por su parte, Julián de Apraiz continuará con una labor muy fecunda en su 
tierra natal. Además de distintas obras de arquitectura religiosa y restauración 
monumental como la de la ermita de San Juan de Arriaga (1915)76, la amplia-
ción del Santuario de Estibaliz (1918), el diseño del interior de la iglesia de 
las Madres Reparadoras en Vitoria (1920), continúa su labor como arquitecto 
provincial (1914-1934) y durante un breve tiempo desempeña el puesto de ar-
quitecto municipal. Junto con el ingeniero Roberto Dublang redactó un plan 
provisional de ensanche en 1927, que si bien continúa con la vieja idea de las 
alineaciones, rompe con las rígidas tramas en damero y propone sectores diver-
sos, con diferentes orientaciones77. De hecho, no se puede obviar que durante 
veinte años fue la única guía general con la que contó el ayuntamiento para 
ordenar la construcción de la nueva ciudad.

En 1944, Julián de Apraiz Arias y su hijo Miguel de Apraiz Barreiro reciben 
el encargo del ayuntamiento para presentar un anteproyecto, que para 1947 
será ya proyecto. Este permitiría la creación de una gran ciudad rodeando por 
todas partes el centro histórico de la vieja colina de Gasteiz78. El plan fue muy 

76  “Películas. Fiesta nacionalista” en La Libertad, 28-06-1915, p. 2.

77   AZPIRI ALBISTEGUI, Ana, “Los ensanches que configuraron las ciudades del País Vasco. Vitoria” en 
Ensanches urbanos en las ciudades vascas. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2002, 
p. 179.

78  GALARRAGA ALDANONDO, Iñaki, “Proyectos frustrados. Los ensanches que quedaron en el pa-
pel. Vitoria: Proyecto (1947) Ensanche Julián y Miguel Apraiz” en Ensanches urbanos en las ciudades 

criticado por algunos vitorianos y no llegó a ser aprobado. De cualquier ma-
nera, tuvo una influencia patente en el desarrollo hacia el oeste de la ciudad y 
constituye un excelente legado del urbanismo del momento79.

Como arquitecto provincial, Apraiz llevó a cabo una importante labor en re-
lación con la supervisión de las obras llevadas a cabo en la provincia. Como 
afirma Ruiz de Ael80, destacó en el desarrollo de las nuevas tipologías arquitec-
tónicas para la implantación de las escuelas rurales por toda Álava. Estableció 
varios modelos y tamaños conforme a la densidad de población existente en 
cada pueblo. Participó también en los concursos convocados para la construc-
ción de las Casas de Correos y Telégrafos y también para los Bancos de Espa-
ña. En esta última serie realizó el Banco de España en Bilbao (1918), situado en 
plena Gran Vía de la capital vizcaína, un espléndido ejemplo de arquitectura 
clasicista.

Julián de Apraiz falleció en Vitoria en mayo de 1962.

vascas. Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Vitoria-Gasteiz, 2002, pp. 216 y 217.

79  BUENO, Juan Adrián, “El crecimiento urbano de Vitoria-Gasteiz y el desarrollo de la ciudad” en 
MOZÁS, Javier; FERNÁNDEZ, Aurora, Vitoria-Gasteiz. Guía de arquitectura,  Colegio Oficial  de 
Arquitectos Vasco Navarros, Vitoria, 1995, p. 30.

80  RUIZ DE AEL, Mariano J., op. cit., pp. 18-19.



3 
EL PALACIO AUGUSTIN ZULUETA. 

PROYECTO PARA UNA “CASA-HOTEL”

En 1912, los arquitectos Apraiz y Luque prepararon este importante proyec-
to destinado a vivienda de Elvira Zulueta y Ricardo Augustin. Diseñaron un 
monumental edificio en el centro de la finca. A ambos extremos de la línea de 
calle, se construirían además “dos casitas de tres fachadas y pared medianera” 
para vivienda del portero y del jardinero respectivamente, y en el vértice no-
roeste del solar, un pequeño edificio destinado a garaje81.

A pesar del número de construcciones aún escaso en el ensanche impulsado 
por Saracibar al sur de la ciudad, existían ya para entonces edificios singulares 
como el de Alfredo Zulueta, hermano de Elvira, en el Paseo de la Senda, y la 
vivienda de Sebastián Ricardo Aranegui, en la calle Castilla, con este mismo 
esquema de edificio exento rodeado por jardín; la de Aranegui disponía asimis-
mo de dos pequeñas construcciones a ambos lados de la verja de cerramien-
to. Sin embargo, las dimensiones y monumentalidad de la construcción de este 
nuevo edificio, potenciadas por los bloques de sillería de los muros y los tra-
bajos de labra en todas sus fachadas, debieron resultar de gran impacto en la 
Vitoria de la época82.

81   AMVG. 38/7/35.
Para lo referido al proyecto y construcción del palacio Augustin Zulueta, además de la documenta-
ción existente en el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz Pilar Aróstegui (AMVG) y en el Archivo del 
Territorio Histórico de Álava (ATHA), es indispensable la consulta del archivo de Julián de Apraiz, ac-
tualmente conservado por sus familiares (Archivo Familiar Apraiz). La signatura APRAIZ 01/0016 
corresponde a la del inventario realizado por el Centro Vasco de Arquitectura para este proyecto; en la 
ordenación del archivo realizada con anterioridad por Miguel Apraiz Barreiro, se le asignó el Nº 201.

82  ARDANAZ IÑARGA, Naiara, “Aldama-Enea 1913-2013. Un ejemplo de arquitectura neorrenacen-
tista en San Sebastián”, en Ars Bilduma, nº 5. 2015. Publicación electrónica del Departamento de 
Historia del Arte y Música. Universidad del País Vasco UPV/EHU.
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El resultado de aquel proyecto, diseñado y dirigido por Apraiz y Luque, puede 
ser contemplado aún en la actualidad sin variaciones significativas.

La edificación, denominada en la documentación conservada como Casa-Hotel, 
y también chalet aunque en menor medida, recoge en su arquitectura aporta-
ciones de varios estilos historicistas, que se manifiestan de igual manera tan-
to en la ornamentación del exterior como en la decoración de los paramentos 
interiores. Están presentes principalmente elementos del repertorio barroco y 
renacentista en la sillería labrada de las fachadas, en los trabajos de ebanistería 
interiores o en algunas vidrieras; pero también hay otros medievales, como la 
capilla neogótica o los canecillos de aspecto románico que rodean la vidriera 
del hall en el piso alto. Se emplearon además algunos diseños del modernismo 
catalán en la carpintería de los suelos de las plantas nobles, y en algunos traba-
jos del hierro. Finalmente, hay también alusiones a un estilo neovasco, en algu-
nas tallas con motivos geométricos del interior.

Si bien la intención original de Ricardo Augustin fue la de construir una edi-
ficación al estilo de las villas napolitanas, con jardín y huerta en la terraza, los 
arquitectos le hicieron desistir de esa idea por los problemas que podrían oca-
sionarse en las cubiertas. Proyectaron un edificio de intención original renacen-
tista, aunque el resultado resultó más bien ecléctico, reuniendo el conglomera-
do de estilos enumerado83.

La construcción se estructura en torno a un gran hall de planta cuadrangular, 
y se divide en sótano, planta baja y dos alturas. Al exterior, sobresalen de esta 
planta dos volúmenes que corresponden a un pequeño pórtico, que protege la 
entrada principal y se proyecta hacia los pisos superiores con un gran mirador 
y una balconada. En la fachada oeste destaca una gran escalinata que comu-
nicaba directamente el jardín con el comedor principal, a través de la serre o 
invernadero. Sobre esta otra entrada, con un destacado cuerpo semicircular, se 

83  BEGOÑA Y AZCÁRRAGA, Ana de, Vitoria: Aspectos de arquitectura y urbanismo durante los dos 
últimos siglos. Caja Provincial de Álava, Vitoria, 1982, p. 43; BEGOÑA Y AZCÁRRAGA, Ana de, 
“Evolución arquitectónica y urbanística de Vitoria durante el siglo XIX” , en Vitoria y el siglo XIX, 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Vitoria-Gasteiz, 2002, pp. 98-135.

Vista exterior del palacio Augustin Zulue-
ta, actual Museo de Bellas Artes de Álava.
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sitúa otra balconada. En la fachada trasera existía además otro ingreso, que 
daba acceso a la planta de sótano y estaba destinado al servicio.

Los muros perimetrales del edificio, se levantaron en “sillería arenisca de 
Fontecha”84. Cada fachada se compartimenta al exterior con cornisamentos 
que separan los pisos entre sí, y se organiza en varias calles enmarcadas con 
pilastras. Los pisos nobles -planta baja y primer piso- se destacan por sus mayo-
res dimensiones en altura y por el empleo de variados elementos como pilastras 
cajeadas, antepechos abalaustrados, remates de frontones curvos, medallones, 
ménsulas, volutas y otras decoraciones.

Este ordenamiento en las fachadas, se ve alterado en la fachada orientada al 
este, por un gran ventanal apuntado que rasga el muro en dos alturas para ilu-
minar la capilla existente al interior. El gablete de este vano llega incluso a re-
basar el segundo piso, rompiendo varias líneas de cornisamento, hasta alcanzar 
la balaustrada que remata todo el edificio.

84  ATHA. Fondo Apraiz. Condiciones de Albañilería, Cantería y Hierros.

La valiosa documentación conservada por la familia de Julián de Apraiz, con-
sistente fundamentalmente en planos de las diferentes fases de este proyecto, 
además de presupuestos y contratos, permite realizar el seguimiento de las di-
ferentes versiones del proyecto y de las modificaciones realizadas durante su 
ejecución.

Al estudiar los distintos planos de planta y alzados, se advierten las variaciones 
producidas en la distribución interior de los espacios y sobre todo en las facha-
das. Estas modificaciones, que se producirían en escasos meses, trajeron como 
consecuencia una mayor complicación decorativa. Se añadió un mayor número 
de elementos (medallones, volutas, pináculos, bolas y otros remates decorativos) 
y se sustituyeron algunos por otros de mayor complejidad: pilastras lisas por pi-
lastras cajeadas, columnas de fuste liso por formas abalaustradas, tímpanos lisos 
por otros avenerados, etc.

Otras modificaciones en cambio, llevaron a una simplificación o reducción 
de elementos, como la escalinata de la fachada occidental, originalmente de 

Proyecto de Hotel para don Ricardo Augustin. 
Perspectiva. 
Archivo Familia Apraiz.

Firmas de los arquitectos Javier de Luque y Julián de Apraiz 
en uno de los planos del proyecto. 
Archivo Familia Apraiz.
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mayores dimensiones y con cuatro barandillas, que quedó reducida en anchura 
y sin los dos pasamanos centrales que habían sido diseñados inicialmente.

Más significativas fueron las variaciones en la fachada principal, con sucesivos 
cambios de dimensiones, número de ventanales y diferentes versiones de un 
gran escudo, inicialmente previsto como remate de esta fachada, y finalmente 
sustituido por otro de menores dimensiones en el centro de la balconada.

Se distribuyeron por diferentes zonas de la fachada principal otros escudos con 
las armas familiares, aunque parece que su ubicación no quedó fijada prácti-
camente hasta la conclusión de la edificación, puesto que en ninguno de los 
planos conservados se muestran tal y como se encuentran en la actualidad. Esta 
profusión de emblemas, situados todos en el cuerpo saliente de la entrada prin-
cipal, hacen alusión a la propiedad del edificio, de igual manera que las letras 
iniciales que se proyectaron inicialmente en otros accesos -puertas de la verja 
y escalinata occidental-. Sí llegaron a ejecutarse en cambio las iniciales de los 
apellidos Augustin y Zulueta, al realizarse los trabajos de ebanistería del hall y 
la escalinata de madera.

Proyecto de fachada y escalera. 
AMVG GUI-VII-136_05. 
Enrique Guinea.

Fachada oeste del palacio Augustin Zulueta. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Proyecto de la fachada principal. 
Archivo Familia Apraiz.
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3.1. 
distriBuCiÓn interiOr

En lo que respecta a la distribución interior, los arquitectos realizaron al menos 
cinco versiones diferentes, estando fechada únicamente una de ellas, en marzo 
de 1912.

Las estancias existentes en cada una de estas plantas se ordenan alrededor del 
espacio central que se corresponde con el hall. Este esquema se extendió inclu-
so a la planta de sótano, donde los espacios estarían destinados para distintos 
usos del servicio: cocina, leñera, carbonera, calefacción, despensa, bodega, la-
vadero, cuarto de plancha, etc.

Las habitaciones de la planta baja y primer piso quedaban reservadas a los 
dueños de la vivienda. En la planta baja dispondrían de espacios para el des-
pacho, antedespacho, capilla, sacristía, billar, salón, comedor y serre. Las habi-
taciones privadas y de aseo (dormitorio, gabinete, ropero, tocador y baño) se 
situaron en la superior. El especial tratamiento que recibían estas plantas nobles 
al exterior de sus fachadas, se manifiesta también al interior, con unas mayo-
res dimensiones. Los techos son también más altos, sobresaliendo especialmen-
te en altura la capilla, que llega a abarcar las dos plantas principales. En la 
planta superior se sitúa una puerta coral que comunicaba la capilla con una de 
las habitaciones, y que permitiría “cumplir desde allí los deberes religiosos en 
la enfermedad”85. El espacio diáfano existente sobre el hall, con iluminación 
cenital, y el espacio abierto de la escalera, también iluminado por otro gran 
ventanal, multiplica la sensación de amplitud y luminosidad de estas plantas 
principales.

Estos pisos nobles recibieron también un mayor cuidado en los revestimien-
tos decorativos, presentando entarimados, escayola decorativa, trabajos de 

85  MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., Álava: 25 recorridos turísticos de la provincia y sus alrededores: 
guía general de la Casa de Álava: Palacio de la Diputación: datos prácticos para el turista, IGOR, 
Industrias Gráficas Ortega, Vitoria, 2ª edición, 1947, p. 50.

Detalle del escudo que debería rematar la fachada principal. 
Archivo Familia Apraiz.
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ebanistería, paredes enteladas y paneladas. Fueron los propios arquitectos quie-
nes propusieron además la decoración de los espacios más emblemáticos del 
edificio, la capilla y el hall.

El proyecto diseñado para la capilla por Luque y Apraiz, contempla toda una 
serie de elementos de inspiración gótica, desde el altar, imágenes, sillería y va-
nos, hasta la cubierta abovedada con pechinas. Al parecer, además de las vi-
drieras, se consideró completar la decoración de la capilla con pinturas murales 
en los paños de pared existentes sobre el altar y sobre la puerta de la sacristía, 
y con imágenes de ángeles y otras labras decorativas en relieve que no llegaron 
finalmente a ejecutarse.

El diseño del hall, sin embargo, es de inspiración renacentista. Además del em-
pleo de la planta cuadrada, en los alzados se pretendía utilizar elementos recu-
perados de la tradición clásica como arcos de medio punto, dinteles y cornisa-
mentos sostenidos por columnas clásicas, ménsulas y tondos en las enjutas del 
arco principal. Gran parte de estos elementos no llegaron finalmente a reali-
zarse. Una recreación de este diseño, y de efecto aún más barroco, es el que se 
encuentra en uno de los proyectos de decoración realizados por la casa Ibargoi-
tia para el palacio. Resulta aún más recargado, por el empleo de abundantes 
elementos (chimenea, grandes arcos, columnas, etc.) que tampoco se incluyeron 
en su totalidad en la realización final, aunque recoge algunos otros que sí lle-
garon a ejecutarse en la zona de la escalera, como la decoración con casetones 

Planta baja. 
Archivo Familia Apraiz.

Primera planta. 
Archivo Familia Apraiz.

Segunda planta. 
Archivo Familia Apraiz.

Proyecto de hotel para don Ricardo Augustin. 

Planta sotano. 
Archivo Familia Apraiz.

Proyecto de hotel para don Ricardo Augustin.



72
73

E
L PA

LA
C

IO
 A

U
G

U
STIN

 Z
U

LU
E

TA
. PR

O
Y

E
C

TO
 PA

R
A

 U
N

A
 “C

A
SA

-H
O

TE
L”

en diferentes zonas, o los leones tenantes de los que parte el pasamanos de la 
balaustrada86.

De apariencia igualmente clásica es uno de los proyectos de decoración del 
vestíbulo o portal que, seguramente bajo las directrices e indicaciones de los 
arquitectos, debió presentar también la casa Ibargoitia. El espacio quedaría de-
corado por abundantes elementos del estilo (arcos de medio punto, pilastras de 
fuste acanalado, guirnaldas, nichos avenerados, etc.) enmarcando la escalinata 
de piedra que conduciría al interior de la vivienda. La puerta que da acceso al 
hall, fue diseñada inicialmente en forma de arco de medio punto, flanqueado 
por grandes columnas y cubierta por frontón curvo partido87.

Sobre las plantas nobles, el segundo piso estaría destinado fundamentalmen-
te a habitaciones del servicio (dormitorio de los sirvientes, cuartos de las cria-
das, etc.). Algunas zonas se reservaron como trastero y cuarto de baúles, y otras 
para el uso privado de Ricardo Augustin88.

La comunicación entre las distintas plantas del edificio se realizaría por las es-
caleras de servicio, situadas en el ángulo noroeste del edificio, y que subían des-
de la cocina hasta el segundo piso. Las plantas nobles, quedaban comunicadas 
tal y como lo están en la actualidad por una gran escalinata de dos tramos. 
Estuvo también prevista la colocación de un montacargas para su uso entre la 
cocina y el comedor. De igual manera llegó a instalarse, para facilitar la comu-
nicación entre las diferentes plantas, un teléfono interior.

86  Archivo Familia Apraiz; AMVG. GUI-IX-10.17.

87  Archivo Familia Apraiz. Diseño de decoración. Escalera de entrada.

88   Las rotulaciones de algunos de los planos, informan de forma expresa sobre las aficiones de Ricardo 
Augustin: billar, esgrima, gimnasio, cuarto de caza, o entrada al cuarto de fotografía.

Proyecto de decoración del comedor. 
AMVG GUI-IX-10_14. 
Enrique Guinea.

Proyecto de decoración del hall. 
AMVG GUI-IX-10_17. 
Enrique Guinea.

Proyecto de decoración del vestíbulo. 
AMVG GUI-IX-10_16. 
Enrique Guinea.
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3.2. 
ediFiCiOs AnejOs

La construcción de la Casa-Hotel se completaría con una serie de edificios 
auxiliares, denominados “casitas y garaje”, proyectados y edificados al mismo 
tiempo.

Aunque no se hayan conservado los planos originales de las “casitas o pabello-
nes de servicio”, destinados a casas de portería y jardinero, según el contrato y 
la documentación presentada para la obtención de la licencia municipal, pue-
den apreciarse en la actualidad tal y como fueron concebidas ya que no han 
sufrido modificaciones significativas89. Estos pequeños edificios, de dos plantas, 
tres fachadas y pared medianera, debían construirse con “esquinas, banqueta, 
impostas y cornisa de sillería de Fontecha”. La escalinata de cada una de ellas 
se debería construir en “caliza azul”. En cuanto a la distribución interior, lleva-
rían “en una de ellas una cocina y en las dos un retrete”.

De mayor interés resulta el proyecto del garaje, puesto que las modificaciones 
realizadas en los años 40, tras adquirirse el palacio por la Diputación para su 
adaptación a vivienda de conserje, alteraron sustancialmente su aspecto inicial. 
Las condiciones originales expresaban la necesidad de emplear mampostería y 
ladrillo en la forma que indicaban los planos, así como los materiales a emplear 
en los suelos. Algunas de estas hiladas de ladrillo aún pueden contemplarse en 
el edificio actual. En los planos originales se advierten además, los tres portones 
de acceso, y sobre cada uno de ellos, un característico remate escalonado en los 
ventanales circulares de la cubierta.

89  ATHA. Fondo Apraiz. Contrato de Albañilería, Cantería y Hierros; AMVG. 38/7/35.
En el verano de 2015 han sido restauradas tanto las cubiertas como sus fachadas

Proyecto de hall de Javier de Luque y Julián de Apraiz 
Archivo Familia Apraiz
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Casa del chófer, antiguo garaje. Plano del garaje. 
Archivo Familia Apraiz.

Vista exterior de una de las torretas.



4 
PROCESO CONSTRUCTIVO 

Y DE DECORACIÓN

El solar sobre el que se levantaría la vivienda de Ricardo Augustin y Elvira Zu-
lueta ocupaba una superficie de 5.402,50 m2. Limita al norte con la línea de 
ferrocarril Madrid-Irún, y en 1911-1912 lindaba con las propiedades de los se-
ñores Cesáreo Iradier y Marcelo Irurzun90. Se establecía como límite al sur la 
denominada todavía Senda del Prado o Paseo de la Senda, aunque la calle ya 
era conocida como Fray Francisco de Vitoria. El terreno había sido adquirido 
el 28 de agosto de 1911 a Pablo de Velasco y Viguri, por la cantidad de 80.000 
pesetas91.

El 18 de enero de 1912, se redactaron las condiciones para la construcción de 
una tapia de cerramiento del solar, que debería realizarse con mampostería or-
dinaria desde sus cimientos, y cubierta con teja plana a un agua. Se establecía 
asimismo el tipo de piedra a emplear -de las canteras de Mendiola o similar-, y 
otros datos técnicos.

Presentaron sus propuestas varios contratistas. Félix Lizarduy fue quien hizo la 
oferta más económica y llevó a cabo esta obra. Julián de Apraiz y Javier de Luque 
llevaron la dirección de los trabajos, que según las condiciones deberían ejecutar-
se en dos meses a partir de la firma del contrato. Al parecer no debió de alargarse 
mucho este plazo, puesto que el 3 de mayo del mismo año los arquitectos firman 
la finalización de estas obras, que costaron un total de 6.240,63 pesetas.

90  Véase el edificio “Villa Sofía” en una imagen anterior a la construcción del palacio de Augustin. BE-
GOÑA Y AZCÁRRAGA, Ana de, “Arquitectura civil en Vitoria” en Vitoria 800 Años, nº 7, Caja Pro-
vincial de Ahorros de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1981.

91  Registro de la Propiedad nº 3 de Vitoria-Gasteiz. Inscripción de 4 de septiembre de 1911, nº 19865, 
fol. 82.
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4.1. 
OBrAs de CAnteríA, ALBAñiLeríA Y HierrOs

Las condiciones correspondientes para las obras de albañilería, cantería y hie-
rros redactadas por los arquitectos, describen detalladamente los materiales a 
emplear y las diferentes operaciones a realizar por el contratista, desde la aper-
tura de zanjas y cimentación, a las armaduras y viguería de hierro, revestimien-
to de paredes interiores, suelos, acometidas y bajadas de aguas92.

En cuanto a las fachadas, se hacía especial incidencia en el empleo de sillería 
arenisca de Fontecha en todas ellas, “con las labras y tallas que claramente se 
manifiestan en los planos”. El contratista debería presentar además “modelos 
en yeso de las principales tallas”, así como un presupuesto aparte con el costo 

92  ATHA. Fondo Apraiz. Proposiciones de cantería, albañilería y hierros.

Postal de la catedral de Burdeos enviada por Ricardo Augustin a Javier de Luque 
comentando distintos aspectos de la obra, fechada el 25 de abril de 1912. 
ATHA. Fondo Apraiz.
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de la ejecución de “dos casitas de tres fachadas y pared medianera” y del “local 
destinado a garage”93.

Los propietarios realizaron un seguimiento muy próximo tanto del proyecto 
como de la construcción. Así, mientras se presentaban las primeras proposi-
ciones para la construcción del hotel y se iniciaban los primeros trabajos en 
el solar, el matrimonio Augustin Zulueta enviaba a Javier de Luque varias tar-
jetas postales desde Burdeos, haciendo referencia a varios de los contratistas 
presentados.

El 6 de mayo de 1912 presentaban sus proposiciones Hilarión San Vicente, 
Bernabé López de Uralde, Ricardo López de Uralde, Esteban Grau Santama-
ría y los hermanos Viguri. Todos ellos figuraban inscritos con la actividad de 
canteros en el ayuntamiento vitoriano en 1912. Algunos de estos intervinie-
ron en otras importantes obras en Vitoria; así por ejemplo, desde 1908 Este-
ban Grau se encontraba ejerciendo como contratista de las obras de la Cate-
dral Nueva94. Años más tarde, Ricardo López de Uralde, Hilarión San Vicente, 
Avelino Landa y otros contratistas se presentaban a la subasta para el derribo 
del convento de Santo Domingo, siéndole adjudicada ésta a Hilarión San Vi-
cente. También en 1916, los Uraldes e Hilarión San Vicente se ocuparían de 
la construcción de siete chalés en la calle Elvira Zulueta, promovidos por el 
mismo Ricardo Augustin 95. Encontramos asimismo a Ricardo López de Ural-
de en la comisión encargada para la edificación de nuevos hoteles en esta mis-
ma zona del Prado, en los terrenos que quedarían tras el de derribo de “La 

93  Muy posiblemente, estos modelos en yeso , así como la labra de la piedra en zonas de decoración 
más complicada, fueron realizados por alguno de los artistas presentes en Vitoria con motivo de la 
construcción de la Catedral Nueva, obra que, dirigida por los mismos arquitectos, quedó paralizada 
en 1914 mientras se estaban desarrollando las obras del palacio Augustin Zulueta.

94  AMVG. L-8-49. Libro de Matricula Industrial, 1912; Obras de la nueva iglesia catedral de Vitoria. 
Memoria Anual. Segunda Memoria. Año 1908. Imprenta y Litografía de Julián Palacios. Madrid, 
1909, p. 16. Esteban Grau se comprometió a ejecutar la obra de la Catedral Nueva, sin la talla 
ornamental, en la cantidad de 198.000 pesetas.

95  “Los hoteles del Prado”. La Libertad, 27-5-1918, p. 1.

Industrial”. Posteriormente, en 1920, Hilarión San Vicente será quien se ocupe 
de la ejecución de las obras del palacio de Ajuria Enea96.

Los presupuestos presentados por estos contratistas oscilaban entre las 154.800 
pesetas de la proposición de Hilarión San Vicente, y la más cara, de Esteban 
Grau, por 208.000 pesetas. El 30 de mayo de 1912, San Vicente firmaba el 
“Contrato de cantería, albañilería y hierros para la construcción de una Casa-
Hotel y sus anejos en el solar que su propietario D. Ricardo Augustin posee en 
Paseo de Fray Francisco de esta Ciudad”, comprometiéndose a comenzar las 
obras el 1 de junio de acuerdo al pliego de condiciones y planos. Quedaba tam-
bién fijado por escrito el compromiso de finalización de las obras dos años más 
tarde97.

A pesar de que algunas informaciones periodísticas recogían incidentes labo-
rales y huelgas de trabajadores de Hilarión San Vicente98, que pudieron haber 
provocado momentáneamente la paralización de los trabajos, la construcción 
debió comenzarse a buen ritmo, pues en octubre de 1912 la prensa local reco-
gía la construcción de “dos pequeños kioscos, miradores, glorietas, choritoques 
(como los llaman en Bilbao) o como quiere llamárseles” y un “edificio para 
cuadras, cocheras y garaje”, mientras que los cimientos del edificio principal 
estaban ya a flor de tierra99.

Algunas imágenes fotográficas documentan también estas primeras fases de la 
construcción, con los txoritokis ya construidos para 1913. Lamentablemente, no 
se ha conservado la filmación realizada en septiembre de este mismo año a ex-
pensas de Julián Ajuria, en la que además de otros acontecimientos de Vitoria, 

96 “Información general. Más hoteles en el Prado”. La Libertad, 5-10-1918, p. 1; PECIÑA, Manuel, El 
Vitoria de principios de siglo y sus pintores. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, 1982, pp. 12 y 
14; BEGOÑA, Ana de, Vitoria: Aspectos de arquitectura y urbanismo, p. 48.

97  ATHA. Fondo Apraiz. Contrato de cantería, albañilería y hierro; Borrador del contrato de pintura y 
empapelado. En este último, firmado poco después, se señala que las obras de cimentación comen-
zarían el 1 de junio de 1912 y que la fecha definitiva de finalización sería el 9 de julio de 1914.

98  “Huelga de canteros”. Heraldo Alavés, 10-9-1912, p. 1.

99  COLA y GOITI, José, “Paseos de Canotier”. Heraldo Alavés, 8-10-1912, p. 1.
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se rodaron “una interesante partida de tennis y la salida de la aristocracia del 
Vitoria-Club”, donde quizás pudo quedar plasmada alguna escena que docu-
mentara el transcurso de la construcción, situada frente al citado Club100.

En agosto de 1915, las obras de cantería estaban prácticamente terminadas, 
pues se conocían los gastos realizados y las cantidades estimadas para su finali-
zación, que rondarían las 400.000 pesetas101.

100 Heraldo Alavés, 19-9-1913 y 26-9-1913; La Libertad, 26-9-1913.

101  ATHA. Fondo Apraiz. Tras unas primeras estimaciones que situaban el costo alrededor de las de 
200.000 pesetas, en otras cuentas se eleva esa cifra hasta el doble, incluidos los costes de la “ver-
ja, vidriería, decoración, carpintería artística” y otros; La Libertad, 30-8-1915, pp. 1 y 2.

Una curiosa fotografía aérea publicada en prensa en agosto de 1916 recoge las 
todavía escasas construcciones existentes al sur de Vitoria. En ella, puede ad-
vertirse la edificación completa del palacio, así como los caminos que fueron 
creándose durante las obras en el espacio circundante que luego ocuparía el 
jardín102.

102  La Libertad, 4-8-1916, p. 1.

Partido de tenis en el Vitoria-Club. 
AMVG GUI-III-046_01. 
Enrique Guinea.

Vitoria-Club en el paseo de Fray Francisco.
Al fondo se aprecian las torretas del palacio en construcción. 
AMVG ALF-10x15-2+T. ALFARO_1913_Tennis Club. 
Tomás Alfaro.
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4.2. 
CArPinteríA Y eBAnisteríA

Para los trabajos de “carpintería de armar y taller, vidriería y pintura” se re-
dactaron toda una serie de condicionados y contratos específicos. En concreto, 
a finales del mes de mayo de 1912 firmaba el “Contrato de carpintería de ar-
mar y taller” Salustiano Mendía, quien años después intervendría también en 
la construcción de dos de los chalés promovidos por Ricardo Augustin en la 
calle Elvira Zulueta. Lo hacía de parte de Julián Mendía, que tenía establecidos 
desde 1870 su taller de carpintería y vivienda en la calle Santo Domingo103.

El compromiso firmado hacía referencia a la ejecución de la obra completa de 
carpintería por importe total de 33.200 pesetas, estimándose la finalización de 
estos trabajos para el 1 de enero de 1914, si bien el plazo estaba supeditado a la 
marcha de las obras de cantería104.

En el contrato se daban todo tipo de especificaciones técnicas referentes a di-
mensiones, tipo de ensamblajes, etc. y se insistía en la calidad de los materiales 
a emplear (“pino rojo del Norte sin sangrar”). Se advertía además que, con el 
fin de evitar retrasos, una parte de los materiales a colocar serían suministrados 
por el propietario. Los trabajos a realizar incluían: “cubierta, huecos exteriores 
e interiores, piso de desvanes, piso para sirvientes, entarimados, galerías sobre 
el hall y escalera de servicio”. Esta última por ejemplo, debería ser con “las 
gradas de roble de 4 cm grueso, balaustres de hierro y pasamanos de nogal”.

En relación con los pavimentos de madera ejecutados por los Mendía, las con-
diciones diferencian los entarimados a realizar en el sótano y piso de sirvientes, 
“de pino tea, sobre ristreles o cuartones”, de los pavimentos de parquet a co-
locar en los pisos nobles. Para estos últimos, se insiste en que sus ristreles “des-
cansen con perfección y en forma tal, que sus caras superiores queden en un 
plano horizontal”.

103  AMVG. L-8-49. Libro de Matricula Industrial, 1912.

104  ATHA. Fondo Apraiz.

Se concretaba en los presupuestos presentados los modelos a tener en cuenta 
para la realización de estos pavimentos de parquet y cenefas, haciendo referen-
cia al “Catálogo de los Sres. Casas y Bardés” para los suelos de las plantas baja 
y primera. Bien los Mendía o los arquitectos, contaban por tanto, con un catá-
logo o muestrario numerado de modelos procedentes del taller de ebanistería 
catalán Casas i Bardes.

Contrato de carpintería especificando varios 
modelos de parquet. 
ATHA. Fondo Apraiz. 

Anuncio de la empresa Casas i Bardes.
Anuario para 1906 y 1907. 
Asociación de Arquitectos de Cataluña.
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Este taller barcelonés fue uno de los más activos durante el modernismo cata-
lán, especializándose en parquets, artesonados y muebles. Intervino en un im-
portante número de viviendas construidas en Barcelona a finales del siglo XIX 
y comienzos del XX, en proyectos diseñados y dirigidos por Josep Puig i Cada-
falch, como la casa Amatller, y en otros edificios modernistas construidos por 
Gaudí, como la casa Batlló y la casa Calvet, que conservan en su interior varios 
trabajos de este taller, fundamentalmente suelos105. Asimismo, Casas i Bardés, 
además de otros artesanos de relevancia como Joan Munné, se ocuparon de la 
plasmación en madera de los trabajos de ebanistería, muebles, puertas y traba-
jos de marquetería diseñados también por Gaudí106.

Acerca de la ebanisteria, no se dispone de documentación sobre la contratación 
de estos trabajos en el palacio vitoriano, pero las referencias bibliográficas y 
otras fuentes como dibujos y fotografías, han permitido identificar su autoría. 
Así, en una de las primeras guías turísticas de Álava107, la Guía General de la 
Casa de Álava, se describían hacia 1947 los diferentes archivos, colecciones y 
fondos que la integraban y que se encontraban reunidos entonces en este pala-
cio. Entre otros datos, se menciona la autoría de al menos parte de los trabajos 
de ebanistería del palacio: “Riquísima labra del gótico florido, la Sillería de la 
Capilla. Verdaderamente catedralicia. Obra de Ibargoitia, como el vestíbulo”.

Son más completos los datos -en notas manuscritas y mecanografiadas- de An-
tonio Mañueco, secretario del Consejo de Cultura, y que al parecer le fueron 

105  CUITO, Aurora; GAUDÍ, Antoni; MONTES, Cristina: Obra completa. Gaudí. Ed. H. Kliczkowski-
Onlybook, S.L. Loft Publications. Barcelona, 2002, pp. 160-169; NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: 
“Arquitectura española (1808-1914)” . Summa Artis. XXXV. Espasa Calpe. Madrid, 1993, pp. 629 y 
ss.; RODRÍGUEZ, Leire, “Los talleres de ebanistería de Barcelona (1875-1914)” . Estudio del Mue-
ble, nº 14, Barcelona, 2011, pp. 26-29.

106  MALMANGER, Nelly: “Gaudí, 150 años de un genio” , en AITIM. Boletín de Información Técnica. 
Noviembre-diciembre de 2001, pp. 13-21.

107  MARTINEZ DE MARIGORTA, J., Álava: 25 recorridos turísticos de la provincia y sus alrededores: 
guía general de la Casa de Álava: Palacio de la Diputación: datos prácticos para el turista, IGOR, 
Industrias Gráficas Ortega, Vitoria, 2ª edición, 1947.

Suelos de las distintas habitaciones 
del palacio Augustin Zulueta.
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directamente proporcionados por el propio Ricardo Augustin en varias de las 
visitas que realizó a Vitoria en 1951108:

“La viga frente al rellano de la escalera es una buena muestra de lo que eran 
las maderas que tomó de Santo Domingo. La techumbre de la escalera es tam-
bién de la misma madera e Ibargoitia le dijo que le había costado mucho”

“Las maderas las compró en el Convento de Santo Domingo. Por entonces ese 
se hallaba en ruinas y el conde acudió al entonces Ministro de la Guerra, Ge-
neral Luque, quien le vendió los materiales del derribo en pública subasta. Con 
la piedra sillería, buena pero ya un poco deshecha, embocinó el riachuelo para 
hacer los chalets del Prado. Y con las enormes vigas de madera, bien seca y 
dura, nogal y roble, como árboles apenas desbastados, hizo toda la madera del 
Palacio; puertas, todas, capilla y algo del zócalo”

En relación con el reaprovechamiento de la madera, se constatan en ese mo-
mento dificultades de transporte para el abastecimiento de materiales. La pren-
sa se hace eco de ello, aunque desconocemos si este hecho fue determinante 
para provocar el retraso de la obra de carpintería artística realizada por Ibar-
goitia. Sí está bien documentada en cambio, la intervención de Hilarión San 

108  Archivo del Museo Bellas Artes de Álava. “Detalles de Museo”, “Hable con el Conde”, 1951.

Vistas generales de la capilla en la actualidad. Proyecto de capilla para el Hotel de don Ricardo Augustin. 
ATHA. Fondo Apraiz. 

Sillería de la capilla realizada por la casa Ibargoitia. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.
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Vicente y del propio Ricardo Augustin en el aprovechamiento de los materiales 
de derribo del convento de Santo Domingo. Y aunque se localiza también a los 
Ibargoitia en varias subastas de árboles109, haciendo acopio de la materia prima 
para sus encargos, no dudamos que ante esta situación de escasez de material, 
habría sido el propio Ricardo Augustin quien proporcionara la madera para 
la terminación de su vivienda, de la misma forma que quedaba indicado en el 
contrato de la carpintería de taller.

109  AMVG 34-006-085, 25-014-020 y LD-004-070.

La vitoriana casa J. Ybargoitia, fue fundada en 1860, y durante su existencia 
integró en ella a varias generaciones de la familia110. A comienzos del siglo XX, 
los Ibargoitia estaban establecidos en la calle San Prudencio en uno de los talle-
res que había ocupado Heraclio Fournier antes de la construcción de su fábrica 
de naipes en la calle del Sur. El taller de Ibargoitia, a cargo entonces de Juan 
Ibargoitia, hijo de su fundador, tenía gran fama en la realización de esculturas 

110  José Ibargoitia fundó en 1860 un taller en Vitoria, donde se tallaban muebles, reproducían obras 
antiguas y hacían esculturas en madera, yeso o piedra. Alcanzó gran fama en Vitoria y también en 
Madrid. A su muerte, le sucedió en el taller su hijo Juan Ibargoitia, quien junto a su esposa Emilia 
Herrero, se dedicaron a la decoración de habitaciones. Un hijo de éstos, Emilio Ibargoitia Herrero, 
estudió en las escuelas de Arte de París y Londres, y se ocupó asimismo del taller.
Auñamendi Eusko Entziklopedia, voz “Ibargoitia” . Eusko Ikaskuntza. Euskomedia Fundazioa [consul-
ta 2015-12-10]

Distintos detalles de la labor de ebanistería
del hall del palacio Augustin Zulueta.

Distintos detalles de la labor de ebanistería
del hall del palacio Augustin Zulueta.
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y “en la construcción de muebles de arte” “por varias capitales, a la cabeza de 
las cuales figura la de España, pues en las mansiones de no pocos demócratas 
madrileños se ven con preferencia riquísimos muebles salidos de los citados ta-
lleres” 111. El prestigio y los numerosos encargos hicieron que tuvieran que am-
pliar sus talleres112, llevándoles a establecerse en Madrid113.

Entre los numerosos operarios que llegó a tener la casa Ibargoitia114, conoce-
mos el nombre de algunos de sus diseñadores, como Domingo Madrona o Díaz 
de Alda115. Algunos de los diseños de esta casa se conservan en el Archivo Mu-
nicipal de Vitoria-Gasteiz, y nos dan idea del trabajo que conllevaba el diseño 
y elaboración del “mueble de encargo” en esta época.

Los muebles salidos de la casa Ibargoitia, reproducían ejemplares de diversos 
estilos: “cuartos de caoba estilo Imperio”, “habitaciones Luis XVI”, “salones 
Luis XV dorados”, “cuartos de caballero y alcobas de estilo inglés”, “y espa-
ñol”, así como aparadores y muebles de “estilo moderno” y “modernistas”. 
Realizaron frecuentemente muebles, armarios y arcones, en los que combi-
naban “ricas tallas de dibujos chismográficos y figuras mitológicas”, mezclan-
do en ellos el “estilo vasco arcaico” con escenas mitológicas y otros motivos 

111   “La casa de Ibargoitia”. La Libertad, 19-5-1905, p. 1.

112  En 1921 Juan Ibargoitia solicita al Ayuntamiento la construcción de un pabellón en el Camino de las 
Trianas. Posteriormente, 1927, se solicita la instalación de un taller de serrería en la calle Olaguíbel, y 
en los años 40 en la calle La Esperanza. AMVG 26-014-020, LD-035-088, 30-005-036 y otros.

113  Se instalará en Madrid Emilio Ibargoitia, aunque Juan Ibargoitia hace frecuentes viajes a la capital, 
como el realizado con motivo de la inauguración de un nuevo pabellón en los talleres madrileños. 
“Información de Vitoria. Industria floreciente” . La Libertad, 8-6-1918.

114  En la crónica de Joaquín Bellsolá, se describe la exposición con muebles y pinturas que Emilio Ibar-
goitia y su socio Sebastián Tauler tienen en el Paseo de Recoletos de Madrid, y se mencionan los 
cincuenta obreros que trabajan en el taller de la Glorieta de Quevedo, entre ebanistas, tapiceros, 
silleros, doradores y barnizadores. “Emilio Ibargoitia”. Heraldo Alavés, 15-3-1917, p. 1.

115  Al menos hasta mediados de 1919, trabajó en el mismo taller Díaz de Alda, quien, posteriormente 
se instalaría por su cuenta dando lugar a otra casa de prestigio en Vitoria, “Muebles Díaz”. ROJO, 
Miguel Angel, “Mesas calculadas por ingenieros y comedores para nuncios, resumen de la historia 
del taller de Díaz de Alda”. El Correo, 15-2-1987.

renacentistas116. En el caso que nos ocupa, encontramos simultáneamente va-
rios de estos “estilos” distribuidos por las dos alturas del hall del palacio.

La buena marcha de los talleres de Vitoria y Madrid, les permitía compatibi-
lizar varios encargos como los trabajos “de decoración y muebles para el sun-
tuoso y original palacio del señor Oriol que está terminando en Las Arenas”117, 
o el “hall de puro estilo español” que vinieron a encargar desde Madrid los 
Marqueses de Albaicín118. En 1919, con motivo de la visita real a Vitoria para 
colocar la primera piedra del cuartel de caballería, Juan Ibargoitia se encargó 
también de la decoración de varias salas del Ayuntamiento119.

No se dedicaban por tanto únicamente al diseño y fabricación de muebles ar-
tísticos, sino a la decoración integral de estancias y viviendas completas. Así 
lo confirman también los anuncios insertos en diferentes publicaciones120, o 
el membrete de sus impresos. Se ocupaban de la combinación y elección de 
cortinas, alfombras, decoraciones en yeso, y del diseño y realización de arte-
sonados, panelados, jambas y escaleras, de ahí que contaran en plantilla con 
delineantes y pintores-diseñadores como el propio Emilio Ibargoitia, el men-
cionado Domingo Madrona, e incluso el artista vitoriano Obdulio López de 
Uralde121, quien años después también trabajaría con Muebles Díaz. El pintor 

116  Así se describe por ejemplo, la caja-estuche que realizó la casa Ibargoitia para contener la Corbata 
y Gran Cruz de Beneficiencia que impondría al “Regimiento de Caballería de Alfonso XIII” el propio 
rey en su visita a Vitoria en 1918. “El rey en Vitoria”. La Libertad, 23-9-1918, p. 1.

117  “Notas de sociedad. Los que viajan” . Heraldo Alavés, 8-7-1916, p. 1.

118  “Ecos de sociedad” . Heraldo Alavés, 26-1-1917, p. 1.

119 “El acreditado constructor de muebles don Juan Ibargoitia ha amueblado con gusto exquisito el 
tocador de Sus Majestades con muebles de variados estilos, destacando el inglés modernista con 
adornos dorados y con color caoba y morado”. “SSMM los Reyes en Vitoria”. Heraldo Alavés, 30-9-
1919, pp. 1 y 2.

120 ALONSO Y ULLIVARRI, Z., Albúm de Álava. Ligero esbozo gráfico de la Provincia a través de la 
Historia, el Arte y los Negocios. Publicaciones Zaus. Vitoria, 1929.

121 “En el despacho de los dueños hay una porción de bonitos proyectos, inimitablemente pintados a 
la acuarela por Ibargoitia. Con él trabaja Obdulio López de Uralde”. “Emilio Ibargoitia”. Heraldo 
Alavés, 15-3-1917, p. 1.
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Miguel Jimeno Martínez de Lahidalga fue, en concreto, el autor del proyecto 
y dibujos de la “decoración y mobiliario de todos los interiores, escaleras-hall-
salones-capilla, etc. del Palacio”122 elaborado entre los años 1915 y 1917.

El pintor, ilustrador y cartelista Jimeno de Lahidalga (1895-1977), había apren-
dido también el oficio de tallista junto a Julián Herviá123 y pasó por diferentes 
establecimientos de mobiliario en Vitoria (Ibargoitia y Bonilla) y Zarauz (Mue-
bles Arruti) con el “oficio de dibujante de muebles”. En la casa Ibargoitia, con 
20 años, diseña las decoraciones del palacio Augustin Zulueta, y en 1920 pro-
yectará las “Puertas, balcones, escudos, farolas y todos los hierros artísticos” del 
de Ajuria Enea124.

Además de realizar los trabajos de madera del hall, escalera principal, cancel y 
sillería125 de la capilla, en la casa Ibargoitia se realizaron los diseños de decora-
ción del comedor, entrada y posiblemente de otras habitaciones. Seguramen-
te realizarían además algunos de los muebles que decoraron las estancias del 
palacio126.

122  JIMENO MATEO, Otilia, Ochenta años de un siglo, E. Txertoa, Bilbao, 1996, p. 196.

123  AMVG L-8-49. Libro de Matricula Industrial, 1912. Nº de orden, 1514.

124  JIMENO MATEO, Otilia, Ochenta años de un siglo, Ed. Txertoa, Bilbao, 1996, pp. 192- 200.BE-
RIAIN GONZALO, María Jesús, “Jimeno de Lahidalga” en Jimeno de Lahidalga 1895-1977 [Catá-
logo], Caja Provincial de Ahorros de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1987.
GARCÍA DÍEZ, José Antonio, “Comentarios bibliográficos” en Jimeno de Lahidalga 1895-1977 [Ca-
tálogo], Caja Provincial de Ahorros de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1987.

125   AMVG. GUI-III-153.2. La documentación fotográfica indica por otra parte, que al menos parte de 
la sillería “de ocho plazas” y el resto de los “frisos tallados” que recorren las paredes de la capilla, 
debieron concluirse varios años después de instalado el retablo.

126  ATHA. Fondo Apraiz. Entre las cuentas de “coste aproximado de las obras de la Casa-Hotel pro-
piedad de D. Ricardo Augustin” , figuraba la cantidad de 50.000 ptas. destinadas a los trabajos 
de decoración y carpintería artística.

4.3. 
PinturA Y PAPeL PintAdO

El 18 de mayo de 1912, el pintor Clemente Arraiz Incháurregui, remitía a Javier 
de Luque el presupuesto “para las obras de pintura y empapelados de la Casa-
Hotel de Don Ricardo Augustin” por importe de 2.100 pesetas127.

Las condiciones a las que debía atenerse hacían referencia a los trabajos de 
pintura en esmalte blanco de la carpintería de taller, la pintura del exterior de 
huecos y galerías, la pintura de panelados y rodapiés -“ya con esmalte ya imi-
tando maderas finas”-, la imprimación y pintura de herrajes, canalones y ar-
madura de la claraboya, así como la pintura de techos, al óleo o temple, y la 
decoración de paredes de las habitaciones, pintadas al temple con cenefas, o 
empapeladas.

Clemente Arraiz (1873-1952) se formó en la Escuela de Artes y Oficios de Vito-
ria, fundamentalmente como pintor de naturalezas muertas y paisajista, junto a 
Fernando de Amárica. A partir de 1906 desarrolló asimismo otras facetas liga-
das a la pintura, como la de decoración y la pintura industrial128.

El año que se iniciaba la construcción del palacio, Clemente Arraiz presidía 
la Sección de Artes Decorativas de la Exposición de Arte organizada por la 
Unión Sportiva Alavesa en el Café Suizo, en la que tomaron parte pintores vi-
torianos y otros artistas que intervenían en las obras de la Catedral Nueva129.

En 1916, además de participar con siete obras en la Exposición de Pintura Ala-
vesa, organizada por el Ateneo de Vitoria, continuó desarrollando su faceta de 

127  ATHA. Fondo Apraiz.

128  PECIÑA, Manuel: El Vitoria de principios de siglo y sus pintores. Diputación Foral de Álava, Vitoria-
Gasteiz, 1982, pp. 66 a 69.
Arte Vasco hasta los 50 en el Museo de Bellas Artes de Álava. Diputación Foral de Álava. Vito-
ria-Gasteiz, 2001; GARCÍA DÍEZ, José Antonio: La pintura en Álava. Fundación Caja Vital Kutxa, 
Vitoria-Gasteiz, 1990.

129 GARCÍA DÍEZ, José Antonio: Clemente Arraiz. Catálogo de la exposición-homenaje. Aula de Cultu-
ra Luis de Ajuria. Fundación Caja Vital Kutxa. Vitoria-Gasteiz, 10-27 de enero de 1997.
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decorador industrial. Este mismo año decoraría las estancias del palacio Au-
gustin Zulueta. Posteriormente intervino también en los trabajos de pintura y 
decoración de los chalets “Seigarren” y “Zazpigarren Echea” de la calle Elvira 
Zulueta130, y en las “obras de pintura y decorado de un hotel que la señora 
marquesa de Villalva posee en San Sebastián”131.

Además de su trabajo en estas y otras mansiones, Clemente Arraiz intervino 
en otros espacios en Vitoria como el garaje “New-Swift”, y realizó los trabajos 
de decoración de pintura y papel pintado del Palacio Provincial, éstos últimos 
entre 1924 y 1925 132.

Años después de terminadas las obras, Ricardo Augustin prosiguió con la or-
namentación interior de su vivienda. Asi, entre otros trabajos de decoración y 
mobiliario, encargó a un pintor la realización de la pintura de la chimenea que 
decoraba una de las estancias de la planta baja de su residencia 133.

130 “Los hoteles del Prado”. La Libertad, 27-5-1918, p. 1.

131  “Ecos de sociedad” , en Heraldo Alavés, 23-5-1917 y 18-6-1917.

132  La Libertad, 25-1-1915; ATHA. DH 5624-16 ; DH 5961-41.

133  Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava, “Detalles del museo”, 1951.

Sala de estar. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Despacho de Ricardo Augustin. 
Archivo del Museo 
de Bellas Artes de Álava.

Hall. 
Archivo del Museo 
de Bellas Artes de Álava.

Detalle de la escalera. 
Archivo del Museo 
de Bellas Artes de Álava.
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4.4. 
rejeríA Y trABAjOs en BrOnCe

Luque y Apraiz realizaron el proyecto de la reja con la obra de cantería com-
plementaria para flanquear las dos entradas del palacio y facilitar el asentado 
de la reja. En estas obras se incluyeron además varios medallones labrados en 
piedra, al estilo de los que rematan varias de las ventanas y arcos del edificio 
principal.

En el diseño original de las puertas de la reja, uno de los tondos hoy decora-
do con una cabeza de bronce, estaba ocupado por la inicial “A” del promotor; 
suponemos que en la otra hoja de la puerta estaría prevista la colocación de la 
“Z” del apellido Zulueta. En el coronamiento de estas puertas se diseñó ade-
más una esfera, posiblemente de vidrio, actualmente desaparecida, y que por 
fotografías puede identificarse con algún elemento de iluminación134.

Por referencias de Antonio Mañueco, conocemos la autoría y coste de los tra-
bajos de rejería del palacio: “...toda la verja y labor de hierro, la hizo la Casa 
Ballarín de Barcelona y le costó 14.000 pesetas. Las seis cabezas de bronce de 
las puertas le costaron unas 12.000 pesetas. Las hizo Blay” 135.

La casa catalana Ballarín, a cargo de Manuel Ballarín, intervino en la realiza-
ción de importantes edificios catalanes modernistas construidos o reformados 
por Josep Puig i Cadafalch, como la Casa Amatller y la residencia del Barón de 
Quadras 136. Los trabajos en hierro de Ballarín se desarrollaron por tanto junto 
a otras artes y oficios artísticos, vidrieros, ceramistas, estucadores, o ebanistas 

134  Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

135  En las notas manuscritas que tomó Mañueco de otra entrevista con Ricardo Augustin pocos meses 
antes, indicaba “la verja de fuera, 30.000 duros” , sin embargo, en uno de los resúmenes de costes 
de obras, la cantidad presupuestada por este mismo concepto era de 30.000 ptas.
Archivo Museo de Bellas Artes de Álava, “Detalles del Museo”, “Hablé con el Conde”, 1951; ATHA. 
Fondo Apraiz. Resúmenes de costes de obras.

136  NAVASCUÉS PALACIO, Pedro: “Arquitectura española (1808-1914)”. Summa Artis. XXXV. Espasa 
Calpe. Madrid, 1993, pp. 646 y ss.

Comedor. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Dormitorio principal. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.
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Diseño para la reja del palacio Augustin Zulueta. 
Archivo Familia Apraiz.

Diseño para la reja del palacio Augustin Zulueta. 
Archivo Familia Apraiz.

Cabeza de bronce de Miquel Blay
que decora la entrada principal.
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como Casas i Bardés, y junto con la obra de escultores modernistas como Euse-
bi Arnau y Alfons Juyol, o los trabajos en bronce de Masriera i Campins.

Otro escultor catalán de ese momento modeló las cabezas de bronce que de-
coran las puertas de la reja así como las de la puerta principal del palacio. Mi-
quel Blay i Fàbrega (1866-1936), fue discípulo de Josep Berga i Foix, y trabajó 
en el taller “El Arte Cristiano” de imaginería religiosa de Olot. Residió y tra-
bajó asimismo en Roma, Barcelona, París y Madrid, y obtuvo varios premios 
y medallas de reconocimiento. Fue académico de San Fernando y director de 
la Academia Española de Bellas Artes de Roma137. En Barcelona, además de 
cultivar la escultura exenta, entre el simbolismo y la estética modernista, bajo 
clara influencia de Rodin, participó en trabajos de escultura decorativa apli-
cada a la arquitectura como el Palau de la Música Catalana, bajo proyecto de 
Lluís Domènech i Montaner, y junto a otros artistas y artesanos, entre otros el 
mencionado Eusebi Arnau138. Los trabajos desarrollados en Madrid, a partir de 
1906, son fundamentalmente obras monumentales de estilo oficial y realista, y 
en gran parte destinados a América Latina.

137  Miquel Blay i Fàbrega. 1866-1936. La escultura del sentimiento. Catálogo. Caja Segovia-Obra Social 
y Cultural. Girona, 2001.

138  GONZÁLEZ NAVARRO, María Isabel: “La escultura en el modernismo”, Modernismo Catalán. 
Catálogo de la exposición. Fundación Caja Vital Kutxa. Vitoria-Gasteiz, marzo-abril, 2002, pp. 19-28.

4.5. 
VidrierAs Y deCOrACiÓn CeráMiCA

Aunque consta la finalización de la obra del palacio para 1916, algunas obras 
de ornamentación del interior se prolongaron varios años más. Al igual que los 
trabajos de ebanistería de la capilla y hall, o algunas decoraciones de pintura, 
posiblemente otros como los de vidriería artística no quedaron finalizados hasta 
la conclusión de la ornamentación de la escalera y del hall, a partir de 1917. 
Mientras que la vidriera de la capilla se encuentra fechada en 1916, se reali-
zaron otras dos vidrieras, aunque carecen de fecha, por lo que ignoramos si se 
debieron a un encargo simultáneo, o fueron colocadas con posterioridad.

Del proyecto original de Apraiz y Luque se desprende que sí estaban previstas 
al menos unas vidrieras historiadas en la capilla y en la escalera, aunque los di-
seños esbozados en los planos parecen ser meramente orientativos. La vidriera 
de la capilla, se encuentra firmada por la casa Maumejean y fechada en el án-
gulo inferior izquierdo. Todas las escenas contienen iconografía religiosa; ade-
más de las escenas acerca de la infancia de Cristo y de la Virgen, se sitúan en el 
cuerpo central a ambos lados de la Virgen de los Dolores, las representaciones 
de San Ricardo y Santa Elvira, con sus respectivas inscripciones a los pies, ha-
ciendo referencia a los propietarios de la casa. El estilo goticista de la vidriera 
encaja perfectamente en el conjunto de esta pequeña capilla.

Las otras dos vidrieras, también de la casa Maumejean, se sitúan en el descan-
sillo de la escalera principal y en la cubierta del hall. Se conserva un boceto a 
escala de la de la escalera, que pudo haber sido empleado además en la reali-
zación de otros encargos, como indican los escudos presentes en el diseño. El 
dibujo en tinta y acuarela, se halla también sin fechar139 y muestra con todo 
detalle el diseño arquitectónico renacentista que aparece plasmado en vidrio.

139  Fundación Centro Nacional del Vidrio La numeración que posee, posiblemente de “encargo de 
obra”, es Nº 888-409 A. Nº 97 del inventario del Fondo Maumejean.
El trabajo continuado de varias generaciones durante un siglo en esta empresa, produjo gran can-
tidad de bocetos, cartones y dibujos de taller. Esta colección, actualmente depositada en el Museo 
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En fecha posterior, habiendo pasado ya el palacio a manos de la Diputación 
Foral de Álava se procedió a la sustitución de los escudos heráldicos de los anti-
guos propietarios por el de la Diputación140.

La vidriera de la cubierta del hall, situada a gran altura, presenta en su diseño 
una cenefa cuadrangular con cartelas, trofeos y otros motivos de inspiración 
renacentista, procedentes de la antigüedad clásica.

Estas dos últimas vidrieras, tan diferentes al goticismo de las vidrieras de la 
capilla, se adecúan perfectamente al estilo neorrenacimiento de la carpin-
tería artística de esta zona de hall. En cuanto a la técnica empleada, se trata 
de vidrios pintados con grisallas y esmaltes, fundidos al fuego según métodos 
tradicionales.

La Casa Maumejean, artífice de la totalidad de las vidrieras señaladas, fue fun-
dada en 1860 por el vidriero francés Jules Maumejean. Al establecer su taller 
en España, se convirtió en el más solicitado del país. El taller con mejor equipo 
de artistas vidrieros fue el de Madrid, que produjo obras de gran calidad, des-
tinadas para toda América y España. Tenía otras sucursales en Hendaya, San 
Sebastián, Barcelona y París. Los hijos del fundador, José y Enrique (Maume-
jean Hermanos), se encargarían de los principales encargos realizados en Es-
paña desde finales del siglo XIX a mediados del XX para edificios religiosos y 
civiles, públicos y privados, reproduciendo en sus obras diversos estilos, formas 
neogóticas y neorrenacentistas, art decó, etc.

Además de estas decoraciones en vidrio, se emplearon asimismo revestimientos 
cerámicos en la ornamentación de algunos paramentos. Junto a los tradiciona-
les azulejos blancos, empleados en zonas de aseo y cocina, se localizan en otras 
dos estancias azulejos con decoración y escenas esmaltadas al fuego.

Tecnológico del Vidrio por el Museo Nacional de Artes Decorativas, constituye uno de los fondos 
más importantes de la Fundación Centro Nacional del Vidrio, sita en la Real Fábrica de Cristales 
de La Granja de San Ildefonso, en Segovia.

140  ATHA. Libro de Actas de la Comisión Provincial de Álava desde el 1 de agosto al 31 de diciembre 
de 1942. Libro nº 176. Sesión del 3 de noviembre de 1942.

Boceto empleado para la realización de la vidriera de la escalera. 
Fondo Maumejean. Museo Nacional de Artes Decorativas (MNAD_FD 00127). 
Depositado en la Fundación Centro Nacional del Vidrio.

Vidriera de la capilla del
palacio Augustin Zulueta.
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La primera de ellas es el vestíbulo o portal, ocupado por la escalera de acceso 
principal, que presenta estos azulejos vítreos en el suelo, peldaños y zócalo al-
rededor de todas las paredes. Proceden de una renombrada industria de Tala-
vera de la Reina, en Toledo, tal y como indica una cartela situada en el ángulo 
sudoeste de este portal: “J. RUIZ DE LUNA / CERAMISTA/ TALAVERA”.

La fábrica de Juan Ruiz de Luna (1863-1945) resucitó a comienzos del siglo 
XX la azulejería talaverana, en declive por las consecuencias de la guerra de la 
Independencia. Se impulsó de nuevo esta actividad, recuperando las técnicas 
e iconografía tradicionales, y tomando especialmente como modelo la decora-
ción de retablos y frontales de azulejos de iglesias del entorno, de los siglos XVI 
y XVII 141.

En 1911, un año antes de iniciarse el proyecto para la Casa Hotel de Ricar-
do Augustin, recibió Ruiz de Luna la Medalla de Oro en la Exposición Na-
cional de Artes Aplicadas y Decorativas de Madrid por un retablo de estilo 
Renacimiento. Este mismo estilo se refleja en la entrada principal del palacio, 
con elementos del repertorio decorativo renacentista realizados en gamas de 
azul cobalto sobre fondo amarillo cálido; hay medallones con retratos de per-
fil, roleos, cartelas correiformes de cueros recortados, pelícanos y otras figuras 
metamorfoseadas.

Otro espacio que fue revestido con decoración cerámica fue el garaje. A media 
altura de sus paredes, se sitúa aún hoy, una banda o cenefa ancha de azule-
jos esmaltados, con motivos alusivos al carácter del edificio. Se muestran varios 
vehículos circulando por diferentes paisajes, y algunos ocupantes entre los que 
quizá podría distinguirse a los señores Augustin Zulueta guiados por su chófer.

141   SESEÑA, Natacha: “Talavera y Puente del Arzobispo”, en VV.AA., Cerámica esmaltada española. 
Labor. Barcelona, 1981, p. 84.
VACA, P. Diodoro y RUIZ DE LUNA, Juan: Historia de la cerámica de Talavera. Editora Nacional. 
Madrid, 1943.
La fábrica cerró definitivamente en 1961, aunque otros continuadores de la familia trasladaron su 
industria a Málaga. La colección de Ruiz de Luna fue adquirida en 1963, y constituye la mayor 
parte de los fondos del actual Museo “Ruiz de Luna”.

Detalle de la decoración
cerámica del vestíbulo.

Vista general del vestíbulo. Detalle de la decoración
cerámica del garaje.
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Estas placas esmaltadas, son obra muy posible de la industria “Cerámica Ala-
vesa”, sociedad constituida a finales del año 1912 y establecida en Salvatierra-
Agurain. En 1916 tomó parte en el “Tercer Concurso Obrero, Agrícola, In-
dustrial y de Enseñanza” que se instaló en el edificio del colegio del Sagrado 
Corazón, en las proximidades del palacio Augustin Zulueta142. En esta sociedad 
intervino, entre otros, Obdulio López de Uralde.

142  La Libertad, 21-11-1912, p.1; 12-8-1916, p. 1.
Obdulio López de Uralde. Exposición Homenaje. Fundación Caja Vital Kutxa Fundazioa. Vitoria-
Gasteiz, 1998; SÁENZ DE UGARTE, José Luis: “Músicos y pintores vitorianos”, en Vitoria, 800 
años, Caja Provincial de Ahorros de Álava, Vitoria, 1981, p. 19.

4.6. 
MOBiLiAriO Y OBjetOs ArtístiCOs

Entre el conjunto de mobiliario que fue donado al producirse la venta del pa-
lacio a la Diputación Foral de Álava en 1941, destaca el de la capilla. La casa 
Ibargoitia fue la encargada de la talla de la sillería de la capilla, empleando 
como modelo los diseños realizados por el pintor Jimeno de Lahidalga.

Este conjunto se documenta en fotografías y postales del edificio cuando toda-
vía estaba ocupado143. En ellas se puede apreciar aún el viacrucis de marfil que 
fue retirado antes de ser traspasada la propiedad del palacio a la Diputación. 
En el lugar de estos marfiles, se hicieron tallar unos “florones” siguiendo el mo-
delo de los existentes en la puerta de la sacristía y en el zócalo a ambos lados 
del retablo144.

El retablo neogótico, ya estaría construido antes de 1930, probablemente por 
alguna de las casas vitorianas de ebanistería o de arte religioso activas enton-
ces, como la Casa Apellaniz y Cª145, Azpiazu Hermanos146 o Clemente Cantera 
Orive147.

Años después, en la Sesión Permanente del 30 de enero de 1951 del Conse-
jo de Cultura, el Obispo de Vitoria presentó un escrito ofreciendo en depó-
sito para el Museo Provincial el retablo de la Iglesia Parroquial de Ribera de 

143  Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava. En la fotografía nº 19 de la colección remitida por el 
Conde de Dávila al Consejo se aprecia además el cancel o comulgatorio existente en la capilla, y 
cuyo diseño se debe asimismo a Jimeno de Lahidalga.

  MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J., Álava: 25 recorridos turísticos de la provincia y sus alrededores: 
guía general de la Casa de Álava: Palacio de la Diputación: datos prácticos para el turista, IGOR, 
Industrias Gráficas Ortega, Vitoria, 2ª edición, 1947, p. 50.

144  ATHA. DAI L. 06783, p. 40 v.

145  Heraldo Alavés, 8-1-1914, pp. 3 y 4.

146  Heraldo Alavés, varios ejemplares de 1912 y 1913, y 15-1-1917

147  “Anuncio” en La Libertad, 7-7-1916, p. 2.

Detalle de la decoración cerámica del garaje.
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Valderejo148, y para 1955 ya estaba aprobada con presupuesto extraordinario 
una partida para el “Montaje del retablo de Ribera de Valderejo en la capilla 
actual, desmontándose el existente en la actualidad”149. El retablo original de 
la capilla del palacio fue desmontado, quedando sin uso en el Museo durante 
al menos año y medio, hasta que el Consejo de Cultura acordó su cesión a Ri-
cardo Augustin, su primitivo dueño. Debió retirar también entonces el “comul-
gatorio”, diseñado también por Miguel Jimeno de Lahidalga para Ibargoitia150.

Aquel retablo se encontraba presidido por una imagen de la Virgen Blanca, 
que se conserva actualmente en los fondos del Museo de Bellas Artes de Álava. 
Se documenta colocada en su altar en varias fotografías antiguas151, y aparece 
también en el inventario de los efectos que donó Ricardo Augustin en 1941.

La imagen, una talla en madera policromada, es una copia a menor escala de 
la realizada por Francisco Font y donada por Felicia Olave a la ciudad de Vito-
ria en 1897152. Como muestra de esta devoción de Ricardo Augustin a la Vir-

148  ATHA. DAI 16027-8

149   ATHA. DAI 16844-5-10

150  Según consta en una factura de la casa “Marín y Goicolea”, en el mes de marzo de 1956 se remitió 
otra “referente al montaje del Altar de Ribera de Valderejo”. ATHA. DAI 16844-5-3.
José Marín (1888-1968) había trabajado desde 1914, al llegar a Vitoria, en la Casa Apellániz. Pos-
teriormente continuó en el campo de la escultura religiosa y realizó numerosas reproducciones de 
imágenes religiosas, interviniendo además en la restauración de retablos y otras esculturas y pintu-
ras junto a José López Goicolea. VALLEJO, Aurelio, Evocación apasionada de un artista. José Marín 
Bosque. Diputación Foral de Álava. Vitoria, 1983, pp. 14 y 17.
ARREGUI BARANDIARAN, Ana, “José Marín. Semblanza de un escultor” en Revista Hornacina 
nº 6, Cofradia de la Virgen Blanca, Vitoria-Gasteiz, 2015.

151   Museo de Bellas Artes de Álava. Nº de inventario: 322; AMVG. GUI-III-153.5; Archivo del Museo 
de Bellas Artes de Álava.

152  La imagen de Font estuvo depositada desde 1908 en la Capilla de la Residencia Provincial de 
Santa María de las Nieves -Asilo de las Nieves- y actualmente es custodiada por la Cofradía de la 
Virgen Blanca. Se trata de la imagen que preside la procesión del Rosario de los Faroles del 4 de 
agosto.
MARTÍN LATORRE, Peli: Nuestra Señora La Blanca. Historias de su Cofradía, Diputación Foral de 
Álava, Vitoria-Gasteiz, 2003, pp. 136, 226 y 227.

gen Blanca, en 1921 regalaba además un pendón para su Cofradía, y en 1953 
figuraría entre los miembros de la Junta de Honor creada para los actos de la 
Coronación de la Virgen Blanca153.

Además de esta representación de la patrona de Vitoria, se destinó en el pala-
cio otro espacio dedicado a la patrona de Álava. A la izquierda del hall, junto a 
la escalera principal, se colocó una pequeña imagen de piedra policromada, en 
una hornacina también de piedra labrada a modo de portada medieval, bajo 
la cual se puede leer una inscripción con una invocación para la protección de 
la casa y sus habitantes154. La imagen de esta virgen fue realizada por “uno de 
los mejores escultores de la catedral” a partir de un grabado que conservaba el 
también escultor Lorenzo Fernández de Viana.

Además de las imágenes de la Virgen Blanca y la de Estíbaliz, por testimonios 
fotográficos se conocen otras obras escultóricas que existieron en el palacio155. 
Una de éstas esculturas, quedaba registrada asimismo en el inventario de 1941 
como “una figura, busto antigua, de alabastro”, y actualmente se conserva en 
los fondos del Museo del Bellas Artes de Álava.

En 1951 Ricardo Augustin haría donación al Consejo de Cultura de otra ima-
gen, “un relicario figura de un Obispo, en talla policromada”156.

ALONSO Y ULLIVARRI, Z: Albúm de Álava. Ligero esbozo gráfico de la provincia a través de la 
historia, el arte y los negocios, Publicaciones Zaus, Vitoria, 1929.

153  “La procesión del Rosario” en Heraldo Alavés 5-VIII-1922, p. 2; MARTIN LATORRE, Peli, Nuestra 
Señora La Blanca. Historias de su Cofradía. Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 2003, pp. 
140, 142 y 375.

154  SEDANO LAÑO, José María: Placas y lápidas. Epigrafía vitoriana. Monumentos y esculturas, Ayun-
tamiento de Vitoria-Gasteiz, Vitoria-Gasteiz, 1999, p. 75.
Archivo del Museo de Bellas Artes. “Hablé con el Conde”. Liborio Azpiazu, rector del Seminario y 
director espiritual de Elvira Zulueta, fue quien redactó la inscripción en castellano y latín.

155  Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava. Colección de 20 fotografías numeradas enviadas por 
Ricardo Augustin al Consejo de Cultura después de noviembre de 1951.

156  ATHA. DAI L. 06783.
Posiblemente se trate del “busto relicario de S. Pedro de Alcántara” a que se hace referencia en la 
relación de altas y bajas de 1953. ATHA. DAI 16026-10.
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Numerosas obras de pintura decoraron las plantas nobles de la vivienda, tal y 
como puede apreciarse en fotografías que muestran estos interiores cuando aún 
estaba habitado el edificio157. Se advierte alguna pintura sobre tabla, pero son 
fundamentalmente lienzos, con retratos familiares y personajes históricos, así 
como escenas religiosas los temas representados. Por testimonios familiares co-
nocemos la afición de Ricardo Augustin a la pintura en particular y a las bellas 
artes en general 158.

157   Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava. Colección de 20 fotografías.

158   Apreciaba la pintura de Moreno Carbonero, era aficionado a la copia, y acudía con frecuencia al 
Museo del Prado. Poseía además una colección artística importante, en la que se encontraba algu-
na obra atribuida a Alonso Cano y una colección de marfiles adquiridos en Alemania en el periodo 
de entreguerras.
Who´s who in Spain. 1st Edition. Intercontinental Book and Publishing Co. Ltd. Spanish Editor, Edito-
rial Herder S.A., Barcelona, 1963, p. 83. En esta guía se registra a Ricardo Augustin Ortega como 
coleccionista de antigüedades.

Detalle de la decoración del hall. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Galería del primer piso del palacio Augustin Zulueta. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Uno de los salones del palacio Augustin Zulueta. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.
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Algunos de estos cuadros fueron donados por Ricardo Augustin al Museo o 
“Casa de Álava” en 1951, tras haber adquirido la Diputación Foral de Álava su 
palacio en 1941, fecha en que asimismo realizó donación de otros objetos. En 
la ampliación del inventario realizado en 1952159, se hacía mención a “2 cua-
dros del Lucas” y “4 cuadros de la Escuela Italiana de autor desconocido”160, 
y se añadían al “retrato de Dn. Simón de Anda y Salazar”161, “un retrato del 
fundador del Vínculo Anda y Salazar, D. Tomás de Anda y Salazar”162, y “un 
gran cuadro de 2,40 por 3,30 de ancho, de gran carácter Histórico, por repre-
sentar los principales y gloriosos hechos, realizados por D. Simón de Anda y 
Salazar, en la defensa de las Islas Filipinas, contra los Ingleses”163. Este último 
cuadro, aunque debió permanecer una larga temporada “en Gernika en casa 
de los Condes de Montefuerte”, fue enviado a Vitoria en junio de 1951 desde el 
domicilio en Madrid de Ricardo Augustin, “en el camión de la Fábrica de Félix 

159  ATHA. DAI 16027-8. Acta de la Sesión Permanente del Consejo de Cultura, 30-1-1952, en la que 
se recoge la trascripción de la carta enviada por Ricardo Augustin el 1 de enero de 1952, y los inven-
tarios de 1941 y 1952.

160  Se trata de cuatro óleos sobre lienzo, de pequeñas dimensiones, con escenas bíblicas, que decora-
ban las paredes del hall.
Museo de Bellas Artes de Álava. Nos de inventario: 17, 18, 233 y 254.
TABAR ANITUA, Fernando, Barroco importado en Álava y Diócesis de Vitoria-Gasteiz. Escultura y 
Pintura. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, 1995, pp. 133 y 135.

161  Este retrato fue donado en 1941 y quedó depositado en la Casa Palacio de la Diputación Foral de 
Álava, al adquirirse el palacio de Augustin, hasta que en 2003 fue trasladado al Museo de Bellas 
Artes de Álava. ATHA. DAI 16027-8.
Museo de Bellas Artes de Álava. Nº de inventario: 2916.

162   Se trata seguramente de  la obra gráfica, en paradero desconocido, a que se hace  referencia en 
algunas cartas entre Ricardo Augustin y el secretario del Consejo de Cultura. ATHA. DAI 16027-9.

163  Este cuadro, según una nota existente en el mismo inventario y varias cartas de Ricardo Augustin, 
así como otros documentos, iba unido al mayorazgo o vínculo fundado por Tomás de Anda y Sa-
lazar, hijo de Simón de Anda, y cuya última poseedora había sido la abuela materna de Ricardo 
Augustin, Carmen Serrano y Anda. Se indicaba asimismo la conveniencia de colocar las tres obras 
referidas a los Anda Salazar en el Palacio de la Excelentísima Diputación de Álava.
ATHA. DAI 16027-4.
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava. “Detalles del Museo”, 1951.
Museo de Bellas Artes de Álava. Nº de inventario: 50.

Alfaro” junto a “un paquete con algunos documentos” referentes a Simón de 
Anda, y en septiembre se daba cuenta de los trabajos de restauración empren-
didos por Cristóbal González de Quesada, restaurador del Museo del Prado, 
en el “cuadro de D. Simón de Anda y Salazar”.

El retrato de Tomás de Anda debió recibirse con posterioridad, al menos des-
pués del 6 de octubre de 1951, fecha en que Ricardo Augustin escribe a Anto-
nio Mañueco, tratando varios asuntos más:

“... Se dejó vd. aquí las fotografías que le estaba preparando y el grabado de 
D. Simón y su hijo, ya se las remitiré cuando tenga ocasión; los negativos de la 
Casa de Álava, he encontrado unos pero busco otros mejores, que aún no he 
encontrado y que son más perfectos por ser posteriores y estar ya la casa más 
completa de mueblaje, cuadros, etc. Veremos si los encuentro, pues como tuve 
la desgracia de que mi casa de Vitoria, fue ocupada, como sabe, por el Cuartel 
Gral. del Ejército salvador, que me dejaron la casa libre de estorbos, y la de 
aquí estuvo en poder de los rojos que no dejaron casi nada de las cosas que 
había en los muebles, y no recuerdo en cuál de ellas estaban, es fácil que no los 
encuentre, pero como tengo algunos positivos, en último resultado se podría 
reconstruir todos ellos y hacer un álbum que recordase como estaba la casa, 
cuando era vivienda familiar, que fue para lo que se hizo.

Le mandaré también el grabado que se quedó aquí, de D. Simón y su hijo D. 
Tomás, que considero interesante, pues además ha desaparecido la plancha de 
cobre y por tanto quedan pocos ejemplares, en mi poder todos ellos...” 164

En otras de sus cartas, Ricardo Augustin hacía referencia a otros cuadros de 
su propiedad y que conservaba en San Sebastián. El mismo año ofreció un 
“cuadro de Díaz Olano, pero a precio razonable” al Consejo de Cultura por si 

164  ATHA. DAI 16027-9.
Con respecto a la colección de fotografías, que ilustran parte de este trabajo, en otra carta del 30 
de octubre añade: “ya tengo fotografías en tamaño grande del exterior e interior de mi antiguo Pa-
lacio que le remitiré con los otros documentos”, y en otra posterior del 25 de noviembre, y dirigida a 
Lorenzo de Cura prosigue con el tema de las “fotografías de cómo estaba la Casa de Álava, cuan-
do yo la habitaba, los remitiré al Consejo de Cultura como datos curiosos e interesantes”.
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podía interesar para el Museo Provincial, en particular para el “pabellón para 
Museo de Pinturas” que ya se empezaba a pensar en construir.

La colección de pintura que formó Ricardo Augustin en su palacio, comple-
taría en su día la decoración del interior de las plantas nobles de la vivienda, 
junto a otros objetos como alfombras, lámparas, espejos y varios elementos de 
mobiliario, tal y como se aprecia en la mencionada colección de fotografías que 
remitió Ricardo Augustin al Consejo de Cultura. Estas imágenes, así como los 
propios diseños realizados en la casa Ibargoitia para el palacio Augustin Zulue-
ta y otros diseños de decoración y muebles de otras casas como Muebles Díaz, 
proporcionan una idea del tipo de mobiliario producido por estas industrias vi-
torianas165 y de cómo estaban amuebladas las viviendas aristocráticas de aquel 
momento.

Este mobiliario, mencionado también en la correspondencia, se recoge en los 
inventarios realizados en 1941 y 1952 como “muebles y otros efectos” donados 
por Augustin “a la Excelentísima Diputación de Álava al ser adquirido su pala-
cio”. Algunos de estos muebles se conservan aún en la Casa Palacio de la Dipu-
tación y en el propio Museo de Bellas Artes de Álava166.

En el inventario de 1941 se enumeran los muebles del “Salón Dorado” y 
los de la capilla (sillería, retablo, mesas y reclinatorios), varios armarios y 
cubre-radiadores.

En 1951, Ricardo Augustin hizo donación de una nueva remesa de muebles, 
pinturas y otros objetos que envió desde Madrid en “el camión de la Diputa-
ción … para con los que existen en esa casa y los que están todavía en la Dipu-
tación dejar amueblado, por lo menos el Hall de la casa haciendo desaparecer 

165  AMVG. R-176.
ALFARO FOURNIER, Tomás, Una ciudad desencantada. Vitoria y el Mundo que la circunda en el 
siglo XX, edición de Antonio Rivera Blanco. Diputación Foral de Álava, Vitoria-Gasteiz, 1987, p. 113.

166  ATHA. DAI 16027-8.
En el Palacio de la Diputación se conservan la mesa “de centro con tapa de mármol” y un juego del 
sillas del “Sálón Dorado” , y en el Museo, una banqueta perteneciente a esta misma sillería.

Sala de estar. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Vista de uno de los salones del
palacio Augustin Zulueta. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.
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la impresión de frialdad de casa no habitada”167. En el inventario realizado 
entonces, aparecen, además de las pinturas ya descritas, varias piezas de mo-
biliario y “...un relicario figura de un obispo en talla policromada, un reloj 
de sobremesa, magnífica escultura en bronce con figuras y dos candelabros a 
juego...”

Estos últimos objetos, se unían a los otros cedidos previamente, y que com-
prendían variados elementos como faroles, cornucopias, apliques y jarrones, así 
como diversos elementos de orfebrería y otros ornamentos para el servicio de la 
capilla, alguno de los cuales también se conserva168.

167  ATHA. DAI 16027-4. En otra carta dirigida con la misma fecha a Lorenzo de Cura, presidente del 
Consejo de Cultura, le habla sobre los muebles que “han de completar el Salón Dorado de la Casa 
de Álava (...) y ya todos los muebles del salón reunidos darán aspecto de habitado, siquiere el Hall 
de la casa, y ya procuraremos ir mejorando todo lo demás”.
Finalmente, el 5 de diciembre de 1951, Lorenzo de Cura le contesta: “me alegro mucho que sus 
muebles llegaran perfectamente; también se recibieron aquí en perfecto estado los que Vd. regala 
al Consejo, que ya han sido colocados en el vestíbulo”.
Existen fotografías de Enrique Guinea conservadas en el Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz, que 
corresponden a algunas estancias de la planta baja, con escasos muebles, por lo que posiblemente 
sean anteriores a estas donaciones de mobiliario.

 ATHA. DAI 16027-9. Carta de Ricardo Augustin a Antonio Mañueco, del 25 de noviembre de 1951.

168  En el inventario de 1941 se registran “...seis candelabros, seis relicarios, una copa dorada, ...un cruci-
fijo Vía-Crucis, un relicario en forma de custodia, ...”. ATHA. DAI 16027-8.

Capilla y retablo con la imagen de la Virgen Blanca. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.



5 
LA CASA DE ÁLAVA

5.1. 
AdquisiCiÓn deL PALACiO Augustin ZuLuetA

Tras la muerte de su esposa en 1917, Ricardo Augustin fue alternando la re-
sidencia en su recién estrenada vivienda en Vitoria, con estancias más o me-
nos prolongadas en Madrid. Aunque se mantenía parte del personal de servicio 
de forma permanente, el palacio pasaba temporadas de varios meses sin estar 
ocupado. Hacia 1918, incluso se llegaron a rodar en el jardín y el interior del 
palacio algunas escenas de la película Josetxu, actualmente desaparecida, pero 
protagonizada entonces entre otros, por Teófilo Mingueza, Obdulio López de 
Uralde e Isaac Díez169.

En 1930 Ricardo Augustin adquirió el edificio de viviendas de la calle Amnistía 
12 de Madrid, donde él ya tenía una vivienda en propiedad desde 1922170. Du-
rante estos años previos a la guerra, Augustin vivía con sus hermanos y sobrino 
en Madrid; sin embargo, con el inicio de la guerra civil, esta casa fue ocupada 
por las tropas republicanas. También en los primeros años de la guerra civil, 
1936 y 1937, su palacio de Fray Francisco 8 fue ocupado, en este caso por el 
Ejército Nacional de la zona norte.

Desde principios de 1938 Ricardo Augustin se encuentra en Vitoria acompa-
ñado de otros familiares171. Sin embargo, creemos muy posible que para el final 

169 SANTOYO, J. C. y LARRAÑAGA, K., “Teatro y cine” en Álava en sus manos, T. 4, Caja Provincial 
de Álava, Vitoria, 1983, p. 281.

170  El edificio se encuentra en el chaflán entre la Plaza Ramales y la calle Amnistía. Fue reedificado por 
el arquitecto Cayo Redón en 1922.

171 AMVG. 28/6(BIS)/99. .
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de la guerra civil ya existía por parte del propietario un interés por la venta del 
inmueble y de hecho, Ricardo Augustin ofrece a la Diputación Foral de Álava 
la venta del palacio en 1941. La Diputación aceptó gustosamente la oferta y el 
30 de julio de 1941 se realizó la venta, aunque la firma de la escritura fue algo 
posterior172.

La idea de crear un museo en la provincia que fuera capaz de agrupar todo 
el patrimonio disperso era antigua. A finales del siglo XIX, Federico Baraibar 
había logrado reunir lo que él mismo llamaba Museo incipiente en algunas salas 
del Instituto de Segunda Enseñanza de Vitoria, compuesto fundamentalmen-
te por piezas arqueológicas. El Obispado, por su parte, había reunido algunas 
piezas procedentes de distintas ermitas e iglesias, que consideraba que estaban 
en peligro, en unas dependencias del Seminario y lo había denominado Mu-
seo Diocesano; la Escuela de Artes y Oficios tenía además algunas salas con 
obras, principalmente, de artistas alaveses. A todas estas iniciativas habría que 
añadir la labor realizada por la Comisión de Monumentos y por distintas per-
sonalidades. Podemos destacar algunas iniciativas como la de Cola y Goiti que 
proponía crear un museo histórico y artístico en el Palacio Provincial, aunque 
su artículo terminaba reconociendo que “un Museo no se improvisa, siendo 
preciso tiempo para su debido y oportuno crecimiento y completo desarrollo a 
fin de responder cumplidamente a su misión”173. Dos años más tarde, en 1914, 
la propia Diputación, parecía dar un primer impulso a estas ideas, acordando  
“una subvención de 500 ptas. para la creación de un museo de arte antiguo”, y 

172 “Terreno en la Senda del Prado de esta ciudad dentro del cual existe una Casa-Hotel señalada con el 
número 8 de la calle de Fray Francisco de Vitoria... Don Ricardo Augustin y Ortega, mayor de edad, 
viudo en sus únicas nupcias con doña Elvira de Zulueta y Ruiz de Gámiz, propietario y vecino de Vitoria  
...la vende a la Excelentísima Diputación Foral y Provincial de Álava representada por su presidente 
don José María Díaz de Mendívil Velasco debidamente autorizado por acuerdo tomado por dicha Ex-
celentísima Diputación en sesión del día 30 de julio del año en curso en la cual también se acordó la 
adquisición de la casa-hotel finca de este número para articularla... a la instalación en ella del Museo, 
Archivo y Biblioteca Provincial... El precio de la venta se fija en la cantidad de 600.000 pesetas, que 
el señor vendedor confiesa tener recibidas antes del acto de otorgamiento de la escritura ...” en Registro 
de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz nº 3. Nº 19865, fol. 70 r y 71 r. 16 de diciembre de 1941.

173 COLA Y GOITI, José, “Museo provincial” en La Libertad, 13-02-1912, p. 1.

otra de 250 ptas anuales, para la Junta de Monumentos de Álava: ... “El museo 
de arte antiguo, siquiera sea en apariencia modesta, existe ya ... Recuérdense 
los ensayos de don Federico Baraibar, y sus trabajos arqueológicos ... y que han 
cristalizado en el museo del Instituto General y Técnico de Vitoria … Hacía 
falta protección oficial y ningún centro más indicado que la Diputación para 
proteger y fomentar esta clase de trabajos artísticos y de investigación histórico-
arqueológica. la Junta de Monumentos de Álava, está, pues, de enhorabuena. 
Ha conseguido una subvención anual, que buena falta le hacía y un donativo 
para el museo. Ayer, la Diputación se mostró espléndida. ¡Rara avis!”174

El interés y la inquietud continúa durante los siguientes años, tal y como se 
recoge en la prensa del momento 175, pero por distintas razones todo este pro-
ceso se fue demorando y no fue hasta la compra del palacio Augustin Zulueta 
cuando el entonces recientemente formado Consejo de Cultura decide crear un 
Museo, Biblioteca y Archivos Provinciales. La idea de la compra fue muy bien 
acogida en la prensa local:

“…Aquí nos hemos cansado de ser ya la humilde Álava, de presentarnos por-
dioseramente, de no dar importancia a lo que tenemos y de que otros se vistan 
en exposiciones cercanas con galas nuestras. Nuestra Diputación Foral ha acor-
dado la adquisición de un edificio –que se le ha ofrecido en excelentes con-
diciones– para instalar en él todo lo más representativo del arte, manuscritos, 
libros, eraria, panoplia, etc. Quizá no falten a los que les duelan estos gastos 
de archivo, museo y biblioteca provinciales. Querrán que todos los expresados 
monumentos representativos de la tierra no tuviesen ni más fin ni paradero que 
una tienda de antigüedades. Son respecto de esos tesoros del pasado como los 
hijos sin entrañas …. Álava no siente así. Su Diputación Foral que tanto está 
haciendo por mejorar todos los servicios provinciales, opina que la cultura no 

174 “La Junta de Monumentos” en Heraldo Alavés, 16-06-1914, p. 1.

175 APRAIZ, Emilio, “Rincones del arte alavés” en La Libertad 5/08/1932, s/p; “A favor de los artistas 
alaveses” en Pensamiento Alavés 13-02-1935; MIMBREDO, Juan de, “Patria y cultura. Sociedades 
culturales y Museo vitoriano” en Pensamiento Alavés 14-01-1938, p. 3; “Del momento. Bares y biblio-
tecas” en Pensamiento Alavés 18-01-1938, p. 1.
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debe quedar desatendida y menos costando tan poco esfuerzo, sino sólo un 
poco de voluntad y saber hacerse cargo”176.

176  ACEBEDO, “Apunte. Cuando se pasa por Vitoria” en Pensamiento Alavés, 1-8-1941, p. 1.

5.2. 
eL COnsejO de CuLturA Y LA CAsA de áLAVA

El 5 de noviembre de 1940, José María Díaz de Mendívil presentaba una Mo-
ción177 para la propuesta de creación de un Consejo de Cultura de la Provin-
cia que propondría y asesoraría a la Diputación en todo lo referido al fomen-
to, estímulo y difusión de la cultura. Su organismo rector sería la Comisión de 
Cultura, formada por varios diputados, encargada de “estudiar y proponer a la 
Corporación cuanto se relacione con el fomento y desarrollo de las cuestiones 
e intereses que se refieran a la cultura provincial y especialmente a la consti-
tución y funcionamiento del Museo Biblioteca y Archivos, Publicaciones que 
interesen a la Provincia, Protección a los Monumentos artísticos e históricos, 
becas y bolsas de estudios”, etc.

El Consejo estaría compuesto por representantes del Obispado de la Diócesis, 
del ayuntamiento de Vitoria y de otros ayuntamientos, del Patronato de Biblio-
tecas y Museos del Estado, Escuela de Artes y Oficios, Comisión de Monumen-
tos Históricos y Artísticos de Álava, seis vecinos designados por la Diputación, 
así como por los diputados que formasen la citada Comisión de Cultura. El 
funcionamiento del Consejo, se realizaría a través de comisiones, que estarían 
integradas por varios vocales.

Al año siguiente, el 17 de octubre de 1941, y una vez que ya había sido acor-
dada la adquisición del edificio para la “creación de una institución de Mu-
seos-Archivos y Bibliotecas” que se denominará Casa de Álava, se produce el 
nombramiento de los miembros del Consejo de Cultura. Además de las enti-
dades mencionadas, cuya representación recaería en Jaime Verástegui, José 
María Herrero, José Martínez de Marigorta, Félix Alfaro, Herminio Madina-
beitia y los representantes de los ayuntamientos de Laguardia y Salvatierra, 
los otros “seis vecinos” que lo compondrían serían: Gregorio de Altube, José 

177  ATHA. Libro de Actas. Nº 162. Sesión del 8 de noviembre de 1940, pp. 158 y 159.

Federico Baraibar en el gabinete de antigüedades del Instituto Provincial. 
ATHA-DAF-BAR-8848.
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Zunzunegui, Fernando Amárica, Ignacio Sagarna, Adrián Aldecoa y Aurelio 
Vera-Fajardo178.

En el Libro de Actas del Consejo de Cultura, que daba comienzo el 7 de no-
viembre de 1941179, se insistía en los objetivos de esta institución creada por 
la Diputación, “para estimular, encauzar y conservar todo el tesoro cultural 
alavés, tan amplio en múltiples manifestaciones monumentales, literarias y 
artísticas”. Se constituyeron inicialmente las comisiones de Museo, Arte y Ar-
queología, Archivos y Bibliotecas, Reglamentos e Iniciativas e Información. El 
Presidente indicaba que lo más urgente era, en aquel momento, la redacción 
del reglamento de régimen interno y “procurar obras de arte para el Museo”, 
“así como la colocación de Archivos”. El Sr. Verástegui, indicaba que expon-
dría al Sr. Obispo la conveniencia de instalar en el Palacio el Museo Diocesano.

Así se ponían en marcha las actividades del Consejo de Cultura, entre las que 
situamos, y destacamos, el origen del actual Museo de Bellas Artes de Álava.

Al analizarse la documentación generada por el Consejo de Cultura puede 
comprobarse que la formación de las distintas colecciones se realiza mediante 
variadas formas de ingreso (adquisición, cesión, donación, depósito) de distin-
tas instituciones y particulares. El resultado fue la Casa de Álava, un centro que 
integraba colecciones de Bellas Artes, Arte Sacro, Armería, Arqueología, Cien-
cias Naturales, Heráldica, Numismática y que serían el germen de lo que en la 
actualidad es la red de Museos, Archivos y Bibliotecas de la Diputación Foral 
de Álava180. De forma paralela se irán incrementando los fondos de biblioteca y 

178  ATHA. Libro de Actas. Nº 162. Sesión del 17 de octubre de 1941, pp. 431 y 432.
Posteriormente, en 1944, se nombran varios vocales para formar la Comisión Permanente.

179  ATHA. DAI L. 06783. Libro de Actas del Consejo de Cultura.
Véanse asimismo, ATHA. Libro de Actas nº 162. Sesiones del 8-11-1940 y 17-10-1941.

180 MARTÍNEZ DE MARIGORTA, J, Álava: 25 recorridos turísticos de la provincia y sus alrededores: 
guía general de la Casa de Álava: Palacio de la Diputación: datos prácticos para el turista, IGOR, 
Industrias Gráficas Ortega, Vitoria, 2ª edición, 1947, p. 35.

archivos provinciales con la documentación generada por la propia institución, 
los protocolos notariales y otras donaciones181.

El mismo centro fue asimismo sede de otras actuaciones impulsadas por el 
Consejo de Cultura como la Institución Local Francisco de Vitoria, y la Comi-
sión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos. Se desarrollaron otras 
actividades como los cursos de verano de la Universidad de Valladolid, inicia-
dos en 1946. También se dieron cita en la Casa de Álava diferentes exposicio-
nes sobre los Servicios Provinciales y del Folklore Alavés, con un importante 
depósito de la Sociedad de Estudios Vascos.

En estos años la sección de Bellas Artes recibe un impulso importante con la 
incorporación en 1942 del depósito de la Diócesis. A la calidad de estas obras 
se unían otras fundamentales como las de Ribera, procedentes del convento de 
Santo Domingo y que habían sido adquiridas por la Diputación tras la desa-
mortización. En 1944 se recibe un conjunto de obras en depósito del Museo 
Nacional del Prado182.

Otra de las secciones era la de Arqueología, con un incremento importante de 
piezas, lo que provocaba problemas a la hora de su exposición. En 1945 el ca-
nónigo Julián Cantera elevaba un informe al Consejo de Cultura sobre las pie-
dras labradas del Museo, y consideraba que era lastimoso verlas arrinconadas, 
tal y como estaban entonces, “ya que son en realidad, monumentos, objetos de 
Museo y debiendo mirarse su buena conservación”. Proponía su adecuada co-
locación en el hall de la Casa de Álava “o que se distribuyan por delante de la 

181   Según la publicación citada de Marigorta, en el “Archivo Administrativo” se custodiaba la docu-
mentación provincial hasta 1930, los Libros de Actas y Registro, el Boletín Oficial de la Provincia de 
Álava, etc.; el “Archivo Notarial” , formado por las escrituras de los siglos XIX y XX correspondientes 
a las notarías de Vitoria; la “Hemeroteca Alavesa” , con fondos depositados por el Círculo Vitoriano, 
correspondientes a varias publicaciones periódicas; el “Fondo de Publicaciones Provinciales”, etc. Pp. 
39 a 43.

182  ATHA. DAI L. 06783. Libro de Actas del Consejo de Cultura, pp. 5 y 5v.
Existe además documentación de 1950 que hace referencia a estos depósitos del Museo del Prado. 
ATHA. DAI 16026-21.
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fachada principal del edificio”, como así se hizo183. Este mismo año, en efecto, 
se proyectaría la construcción de una arquería arqueológica para albergar parte 
de estos restos.

No obstante, el crecimiento de las colecciones y el hecho de que fuera un cen-
tro multidisciplinar, hizo necesario una reordenación general de las colecciones 
y del espacio expositivo, tal y como se observa en el informe elaborado por el 
entonces secretario del Consejo de Cultura Antonio Mañueco:

“La actual distribución de los cuadros y esculturas del Museo, debido segura-
mente a haberse reunido en etapas sucesivas y a las grandes dificultades que 
para alojarlos poseen las salas-habitaciones a ellos destinadas, tanto por la 
proximidad de las puertas y tabiques como por la escasez de paños, ha cumpli-
do ya según el modesto entender del informante, su misión de iniciar un Mu-
seo Provincial y reunir una cuantas obras, algunas de extraordinario valor ... 
podría intentarse ahora, una vez cubiertas otras exigencias más perentorias, el 
instalar las tablas y pinturas que posee no sólo por las habitaciones donde hoy 
se exhiben, sino en otras dependencias de edificio, paso obligado para el visi-
tante, con lo que sin ocultarlos a su contemplación, se aliviarían el aprieto y 
estrechez que hoy presentan. Al mismo tiempo y como una consecuencia na-
tural sería así más factible el agrupar los cuadros por épocas o ciclos históricos, 
evitándose la desorientación para el público y descuido a nadie imputable, que 
su falta supone.”184

A comienzos de marzo de 1950 se terminó la nueva distribución cronológica en 
las salas del museo. Seguramente con ese motivo se realizó un reportaje foto-
gráfico que refleja fielmente la nueva distribución de las salas, y que se custodia 
en el archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Son años de intensa actividad, continuándose con la política de compras (en 
agosto de 1950 se adquiere el monetario, archivo y colección de historia na-
tural de Prestamero) o de depósito (cesión de la portada de Maestu que en la 

183  Sesión del 19 de enero de 1945. ATHA. DAI L. 06783. Véase asimismo, ATHA. DAI 16026-1.

184  Sesión del 22 de abril de 1949. ATHA. DAI L. 06783.

actualidad continúa instalada en el jardín del museo185). Comienza además la 
colaboración con el restaurador del Museo del Prado Cristóbal González de 
Quesada.

Las gestiones para las adquisiciones, depósitos y también donaciones en algu-
nos casos, realizadas por el Consejo de Cultura durante la primera década de 
su existencia, continuaron en años posteriores y siguieron incrementando las 
colecciones y fondos del museo. Se instalaron nuevas obras, de mayores di-
mensiones, en el museo, como el retablo de Ribera de Valderejo, sustituyendo 
al existente en la capilla del palacio, y se recibió el importante depósito de la 
Escuela de Artes y Oficios de Vitoria en 1957. Por convenios posteriores -ya 

185  La portada procedía de la ermita de San Martín de Guesal -o “de las Ferrerías”-, en término de 
Maestu; los trabajos para su instalación en el jardín, fueron llevados a cabo entre 1952 y 1953. 
ATHA. DAI 16028-1, DAI 16028-2, DAI 16028-3 y DAI 16844-5-7.

Galería construida en 1945 en los jardines de la
Casa de Álava para albergar restos arqueológicos. 
ATHA-DAF-SCH-25386. Alberto Schommer Koch.
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en los primeros años 90- pasaron a ser adquiridos por la Diputación Foral de 
Álava186.

Por otra parte, en 1962 se llegaría a un convenio con la Fundación Don Vidal 
y Don Fernando de Amárica, por el que la colección de este pintor, con más de 
200 obras, se depositaría en un nuevo espacio a crear con la ampliación previs-
ta en el museo. A finales de 1966, inaugurado ya el nuevo Pabellón Amárica, 
que supondría la ampliación del espacio destinado a salas de exposición, como 
se verá en el capítulo siguiente, se nombró una Comisión para la adquisición 
de obras de arte, que estuvo inicialmente compuesta por Jesús Guinea, Anto-
nio Mañueco y Félix Alfaro Fournier187. Convendría destacar esta última figura, 
como mecenas e impulsor de este museo, no sólo por su relación con el mundo 
del arte (artistas, galeristas y directores de museo) sino por la multitud de obras 
que adquirió, y posteriormente donó al Museo Provincial, incrementándose de 
esta manera más aún las colecciones que hoy en día conforman los distintos 
centros del actual Servicio de Museos y Arqueología de la Diputación Foral de 
Álava.

186  GONZÁLEZ DE ASPURU HIDALGO, Sara, SANCRISTÓVAL Y MURUA, Pedro, “El Museo de 
Bellas Artes de Álava y su colección de arte vasco”, Arte Vasco hasta los 50 en el Museo de Bellas 
Artes de Álava. Diputación Foral de Álava. Vitoria-Gasteiz, 2001, p. 15.

187  ATHA. DAI 16034-4.

Primera guía que recoge las colecciones albergadas en el palacio, hacia 1947. 
Fundación Sancho el Sabio. 
Vitoria-Gasteiz. ZRV 6822.



6 
ADAPTACIÓN DEL EDIFICIO A MUSEO. 

PROYECTOS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN

6.1. 
OBrAs de ACOndiCiOnAMientO en LOs AñOs 40

Al integrarse el palacio en el patrimonio provincial, se realizó el inventario con 
el mobiliario y “otros efectos” que quedaron en el edificio, y se levantaron pla-
nos del “Estado a su adquisición” con el fin de acometer futuras actuaciones188. 
En este primer momento, las obras se ciñeron casi exclusivamente a tareas de 
mantenimiento y pequeñas remodelaciones en el interior del edificio, con el ob-
jeto de adaptar y acondicionar la vivienda a los nuevos usos previstos189.

Así, en agosto de 1942 el Arquitecto Provincial daba cuenta de las reformas a 
introducir en el Museo Provincial, y de los trabajos que estaban entonces sien-
do efectuados. Mientras que la planta baja y segunda quedaban sin alterar, en 
el sótano se dio una “ligerísima reforma” para su acondicionamiento como ar-
chivo. La primera planta es donde se produjeron más alteraciones, al suprimir-
se dos cuartos de baño190, y comunicar los dormitorios con “grandes arcadas”. 

188  ATHA. DAI C 16844-5-2. Dibujo de la “Fachada Principal” del “Palacio de Archivo, Biblioteca y 
Museo”, firmado por Jesús Guinea en diciembre de 1942.

189  En el proyecto de presupuesto adicional de 1942 se consignaban cantidades para realizar obras de 
“acondicionamiento del Palacio-Museo”. ATHA . Libro de actas nº 163, p. 258.
Asimismo, en el presupuesto de 1943 se contemplaban partidas para “terminar el acondicionamien-
to del Museo Provincial”, y para “la completa amortización del préstamo de la Caja Provincial (...) 
para la adquisición del Palacio destinado a Archivo Museo y Biblioteca Provinciales”. ATHA . Libro 
de actas nº 164, pp. 28-29.

190 “Los aparatos desmontados de los cuartos de baño, no tienen utilización por el momento en ningún 
edificio provincial y como su almacenaje podría ocasionar deterioros de los mismos, y hoy tienen un 
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Como se preveía la instalación en esta planta de la sección de pintura, “se han 
suprimido en los muros todos los resaltos decorativos existentes, al objeto de 
tener entrepaños de dimensiones adecuadas para la colocación de cuadros, no 
modificándose ni los huecos ni los techos, y haciéndolo únicamente con los pa-
vimentos de los cuartos de baño”191.

Fue en estas mismas fechas cuando se vio la necesidad de construir una vivien-
da para “albergar al Conserje con su familia”. Jesús Guinea presentó para su 
aprobación un presupuesto para la realización de ésta “sobre el actual edificio 
del garaje”, o para que en caso contrario “se acondicionen para estos fines cua-
tro habitaciones de la última planta”.

Además de las obras realizadas en 1942 y 1943 en el interior de edificio prin-
cipal, a medida que se iban incrementando los fondos de las colecciones y las 
necesidades del “Museo, Archivo y Biblioteca”, este acondicionamiento se ex-
tendió también al exterior del edificio. Así, en noviembre de 1945 Jesús Gui-
nea presentaba la memoria del “Proyecto de colocación en el jardín del Museo 
Provincial de elementos de arqueología”, mediante el cual se edificaría una pe-
queña construcción de ladrillo y sillería, formada por una sucesión de arcos de 
medio punto con nichos que albergarían variadas obras de piedra, que por sus 
dimensiones y peso no podían exhibirse en el interior del palacio. Dado el plie-
go de condiciones, y presentadas las propuestas, la adjudicación de las obras 
de esta arquería se hizo a Julio Cortazar, finalizándolas para el 18 de marzo de 
1946192.

Se conservan algunas fotografías que documentan esta “galería arqueológi-
ca”, hoy desaparecida193, y aparece asimismo descrita en el artículo que Ángel 

gran valor, y más aún éstos por ser de loza inglesa, es por lo que propongo a V.E. venderlos previa 
convocatoria de un concurso o subasta”. ATHA . Libro de actas nº 163.
Dos meses después se subastaban estos aparatos sanitarios. ATHA. DAI 280-32.

191  ATHA. DAI 280-4 y Libro de Actas nº 163.

192  ATHA. DH 1374-9; DH 1374-15.

193   Se conservan imágenes de esta arquería en varios de los fondos fotográficos del ATHA, entre otras:
Fondo AF DFA. Gudiol (1946-1949). Carp. 89. Nos 15.042 a 15.056.

Apraiz realizó en 1951 sobre “El Museo de Vitoria”194, con esculturas y capi-
teles de Iruña, lápidas y otros restos medievales y renacentistas. Algunas de es-
tas piezas escultóricas y arqueológicas habían sido “cedidas por el Instituto de 
Enseñanza Media de Vitoria, en el que el sabio don Federico Baraibar había 
iniciado un interesante museo de tal clase”.

Esta obra obligó también a realizar algunos trabajos de jardinería. En enero de 
1946 se produjeron algunas talas “quitando los árboles que estorbaban para la 
construcción de la arquería”. Al finalizar ésta, se procedió a la “reparación y 
formación de jardines”, plantándose varias especies botánicas195. Estos y otros 
trabajos de jardinería, fueron llevados a cabo por Urtaran Hermanos196.

 

Fondo Schommer-Koch. Carp. 175. Nº 25.386
Fondo López de Guereñu. Nos 12.152 a 12.161 y 4.034 a 4.040
DAI. Caja 1. Carp. 69, con fotografías (1 a 3) que iban unidas al expediente de la construcción de la 
arquería.

194  APRAIZ, Ángel de: “El Museo de Vitoria” en Archivo Español de Arte, nº 96, tomo XXIV, Madrid, 
1951, il. b/n en Lám. I y p. 365.

195  ATHA. DH 1374-13; ATHA. DH 1374-7. Julio y octubre de 1946.

196  En 1948, nuevamente se producen varios arreglos del jardín , con motivo de la apertura de zanjas 
para el arreglo de unas tuberías. ATHA. DH 1374-11.
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6.2. 
OBrAs Y PrOYeCtOs entre 1949 Y 1956

“Reorganizado y reavivado el Consejo de Cultura en Septiembre de 1948”, el 
arquitecto provincial proponía en marzo de 1949 la realización de “pequeñas 
obras de adaptación en el edificio destinado a Biblioteca y Museos Provinciales 
para una mejor instalación de los locales que en su última planta se destinan a 
Arqueología y Etnografía” y que consistirían en “la construcción de un tabi-
que de división, instalación de varios puntos de luz y adquisición de armarios”, 
siendo también necesaria la reparación de las cubiertas por la rotura de algu-
nas pizarras197.

Un mes más tarde el Consejo de Cultura aprobaba las reformas propuestas 
para la reordenación de cuadros y esculturas, y se insistía en la necesidad de 
utilizar la segunda planta como espacio de exposición:

“Por otra parte existe en el último piso una gran sala trastera con luces a la 
fachada principal que podría dedicarse a la exposición de escultura, con lo que 
el Museo arqueológico, en la misma planta, sería más visitado; para ello basta-
ría decorar levemente los rellanos y escalera de servicio acceso obligado desde 
el piso principal, para que así no desentonara de la suntuosidad general del 
edificio.

Hemos citado el Museo Arqueológico, que actualmente se encuentra un poco 
hacinado en la exigüidad de las dos habitaciones que lo albergan, aumenta-
da con la gran cantidad de piezas arqueológicas que allí se exponen. Podrían 
aprovecharse las innovaciones susodichas para añadir la de escoger las piezas 
arqueológicas más completas y exponerlas en vitrinas adecuadas junto al ante-
pecho que circunda la claraboya ”198.

197  ATHA. DAI 16844-2.

198  Organización fondos del museo, aprobación reformas, y propuesta inicial del vocal José María Ra-
banera, sobre un proyecto de ampliación del museo. ATHA. DAI L. 06783. 22 de abril de 1949.

En mayo de 1949 se aprobaba el presupuesto destinado a estas reformas199. En-
tre las obras previstas, además de la remodelación de las salas del último piso, 
se incluía, como se ha anotado, la reparación de la cubierta; pero en octubre 
del mismo año, las goteras filtradas hasta la sala en que estaban expuestos los 
Ribera, llevaban a considerar como urgentes la obras del tejado, y obligaban a 
ampliar este presupuesto, incrementándolo hasta 30.000 pesetas200:

“Da cuenta el secretario de que en la noche del 29 al 30 de septiembre del co-
rriente año (1949), efecto de las copiosas lluvias de aquellos días, el agua rom-
pió el techo del último piso y cayó al principal, precisamente en la ala donde 
están colgados los dos Riberas. A la mañana siguiente, el señor arquitecto de la 
provincia y el secretario del Consejo apreciaron el peligro a que estas pinturas 
habían estado expuestas”.

En 1950 se aprobaba una nueva distribución de pinturas y esculturas y se pro-
ponían otra serie de “obras de ornato y mejora” en el edificio y mobiliario, 
entre ellas la talla ya mencionada de unos florones para la capilla. Se precisaba 
la realización de varios trabajos de iluminación y elementos auxiliares como 
caballetes, peanas y vitrinas para la exposición de diferentes objetos201. Estos 
trabajos, se fueron realizando, tal como se indicaba en el citado acuerdo, “por 
el orden que se estime de mayor interés”202.

En años sucesivos continuaron estos y otros trabajos de reparación y equipamien-
to. En las ocasiones en que seplanteaba la reordenación de los fondos, y a medida 

199 ATHA. DAI 16026-10.
El importe de estos trabajos (cubierta y último piso), que por su naturaleza, propongo se me auto-
rice a realizarlos por gestión directa ascenderá aproximadamente a la cantidad de 9.000 pesetas 
que pueden ser abonadas con cargo a la cantidad consignada en el presupuesto ordinario vigente 
para reparaciones en edificios provinciales.

200 ATHA. DAI 16026-8. La mayor parte de estos trabajos se realizaron para el 17 de diciembre de 
1949 y se le abonan al contratista Mauricio Díaz de Garayo. Otros se aplazaron hasta 1953-1954.

201 ATHA. DAI 16026-10; ATHA. DAI 16026-13; ATHA. DAI 16026-15; ATHA. DAI L. 06783, p. 40 v.

202 Así se documenta por ejemplo la nueva acometida de electricidad y colocación del timbre en julio 
de ése año. ATHA. DAI 16844-2.
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Imagen de una de las salas con
obras depositadas por la diócesis de Vitoria. 
ATHA-DAF-DIP-15133.

Sala con obras de arte religioso.
En primer plano, los bustos relicarios de
Santa Úrsula y sus compañeras mártires. 
ATHA-DAF-SCH-25388.Alberto Schommer Koch.

San Pedro y San Pablo de José de Ribera,
procedentes del desaparecido convento de Santo Domingo. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Vista de una de las salas de exposición de 
la Casa de Álava con el Cristo de Zurbano. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.
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que iban incrementándose las colecciones y las actividades del Consejo de Cultu-
ra, surgía la cuestión de las necesidades de espacio a futuro. En este mismo senti-
do, Ángel Apraiz señalaba que en vista de las recientes adquisiciones de fondos 
“y el aumento de depósitos y donativos, el material procedente de las excava-
ciones de Iruña (...) el constante acrecentamiento de la Biblioteca y la labor de 
trabajos, cursos y publicaciones del Consejo están requiriendo una ampliación 
de los locales, que en estos momentos se estudia poder realizar en la medida en 
que los recursos de esta entidad lo permitan” 203.

En efecto, cuando en abril de 1949 se proponía y acordaba la reordenación de 
los fondos y la “nueva distribución de cuadros, esculturas y objetos arqueológi-
cos”, se daba cuenta en la misma sesión del escrito presentado por el Vocal de 
este Consejo de Cultura Don José María Rabanera “sobre la conveniencia de 
construir un pabellón en el lado E. del jardín del Museo, para poder instalar 
 

203 APRAIZ, Ángel de: “El Museo de Vitoria” en Archivo Español de Arte, nº 96, tomo XXIV, Madrid, 
1951, p. 365.

Vista de una de las salas de exposición de la Casa de Álava. 
Archivo del Museo de Bellas Artes de Álava.

Portada de la ermita de San Martín
de Guesal o de las Ferrerías (Maestu)
colocada en los jardines del museo en 1952.

Alegoría de la defensa de Filipinas por el alavés
don Simón de Anda y Salazar.
Obra anónima donada por Ricardo Augustin en 1951. 
Museo de Bellas Artes de Álava, nº de inventario 50.
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adecuadamente las obras que hoy guarda y las que en lo sucesivo se adquie-
ran. El Consejo de Cultura acuerda tomarlo en consideración, pasando dicho 
escrito al Vocal Sr. Arquitecto de Provincia para que trace un proyecto que se 
estudiará en la sesión próxima”204.

Al año siguiente se exponía la moción sobre la conveniencia de

“acometer diversas obras que permitan dedicar los salones del suntuoso edificio principal a 
otras actividades propias relacionadas con el Consejo de Cultura los cuales serían la creación 
de seminarios, centros de investigación, archivo, bibliotecas, salas de juntas, conferencias, etc., 
dotando al actual Museo de Arte y Arqueología de adecuada instalación.

Las obras de arte y objetos de arqueología que hoy se encuentran instalados en el Palacio no 
guardan a juicio del que suscribe el debido orden que la importancia del Museo requiere por 
la distribución interior del edificio sin que por otra parte la suntuosidad y belleza de la orna-
mentación permitan unas obras de reforma encaminadas a corregir estas deficiencias que amén 
de costosos, destrozarían su actual distribución que si no es indicada para Museo, si lo es en 
cambio para la instalación de locales apropiados a las actividades señaladas en el párrafo 
anterior.

Por otra parte, nos encontramos con que si el Museo ha de continuar enriqueciéndose con 
nuevas adquisiciones de Arte y Arqueología las salas que hoy resultarán insuficientes para ins-
talar debidamente y en condiciones de ser admirados convenientemente por cuantos el Museo 
visitasen.

Para salvar estas dificultades, en los jardines del lado este del edificio y junto a la tapia que 
separa la finca de su colindante pudiera construirse un pabellón de uno o dos pisos, susceptible 
de prolongarse por el lado norte si fuera necesario destinado exclusivamente a Museo de Arte 
y Arqueología dotándolo de las instalaciones necesarias para esta clase de edificios requieren 
adaptándose la parte externa del pabellón al edificio actual para evitar su desentonación.

De esta forma, la finca contaría con un verdadero Museo con sus secciones de Arte y Ar-
queología donde lucirán debidamente los fondos, esculturas y demás obras y objetos expuestos; 
asimismo, contaría con el actual edificio Palacio dedicado al desarrollo de diversas actividades 

204  ATHA. DAI L. 06783. Acuerdo de la Sesión del 22 de abril de 1949, p. 34.

de formación e investigación, Archivo, Biblioteca, Sala de Juntas, etc. Que conducirán a seguir 
manteniendo en alto el pabellón de la cultura que asiste al noble pueblo alavés 205.

En Vitoria, Casa Palacio de la Provincia, a 8 de febrero de 1950 ”

Seguramente, la elección de este emplazamiento en el lado Este del jardín, se 
debía a la reciente construcción de la “arquería arqueológica” en el lado con-
trario, y a la existencia de la vivienda del Conserje en el ángulo NO del solar206. 
Sin embargo, el arquitecto provincial, en previsión de nuevas necesidades, de-
bió de plantear otra propuesta más completa que abarcaba prácticamente todo 
el perímetro de la finca. Creemos que a este proyecto previo pertenecería un 
interesante croquis que situaba el “Emplazamiento futuro de las galerías del 
museo”, no sólo en la parte Este del jardín, sino prolongándolo en forma de 
“U” invertida, alrededor del edificio principal207.

Poco después, el arquitecto de la Provincia, Jesús Guinea, hacía el encargo a 
Obdulio López de Uralde para la realización de una vista en perspectiva de 
la construcción proyectada. Entre las propuestas realizadas por el artista para 
ilustrar el proyecto, se eligió un dibujo a la acuarela que mostraba los edificios 
proyectados rodeando al edificio actual208.

El proyecto de Guinea contemplaba, como en el anterior croquis mencionado, 
una estructura de “U” invertida rodeando el edificio del palacio, y alcanzando 
la línea de calle al enlazar con las dos construcciones existentes, aunque éstas 
deberían duplicar la anchura de sus fachadas.

El proyecto debió ser del agrado general, pues era una solución que amplia-
ba considerablemente el espacio destinado a las salas de exposición y otros 

205 ATHA. DAI 16026-10, y DAI 16028-8.

206 La portada procedente del término de Maestu, fue instalada en el jardín entre 1952 y 1953. ATHA. 
DAI 16028-1 , DAI 16028-3 y DAI 16844-5-7

207 ATHA. DAI 16844-5-8.

208 El encargo es de 1950, y se le abona en 1952. ATHA. DAI 16844-3.
Museo de Bellas Artes de Álava. Nº de inventario: 1995
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servicios, y además “guardaba el orden” con el estilo del palacio. El propio Ri-
cardo Augustin se expresaba en este sentido, en una de sus cartas dirigidas al 
secretario del Consejo de Cultura en noviembre de 1951; en ella, hacía referen-
cia al acuerdo que se había tomado

“... de construir el pabellón para Museo de Pinturas exclusivamente, pues re-
conozco que la Casa Palacio no reúne las condiciones de capacidad de muros, 
ni de luces adecuadas para que realcen los cuadros que se vayan adquiriendo y 
los que ya poseemos y además, como es de suponer, el proyecto de nave guar-
da el orden del edificio, dará un fondo de alto relieve y magnificencia a lo ya 
construido...”

Sin embargo, y seguramente por el elevado costo que habría supuesto su rea-
lización, este proyecto no se llevó a cabo. En años siguientes se registran las 
habituales reparaciones y tareas de mantenimiento209, además de otras “solu-
ciones eventuales para el aprovechamiento de la última planta del museo”210. 
Entre estas últimas, destacan las que se proyectan en septiembre de 1953, y 
realizadas entre 1953 y 1954, y que afectaron a la última planta y a la cubier-
ta211. Se reformaron varias habitaciones, llevándose a cabo diversas obras de 
carpintería, escayola, electricidad y pintura en este piso, donde eran “usadas 
principalmente para estudios y exposiciones de elementos arqueológicos (y) se 
proyecta habitarlas (sic) para este mismo uso y para ampliación del museo de 
pintura y escultura”. Asimismo, se renovó completamente la cubierta, en tan 
mal estado -informaba el Arquitecto de Provincia-, que las goteras “vierten 

209 Como la reparación de las puertas de hierro, y otras en cerraduras, etc. ATHA. DAI 16844-2.

210  ATHA. DAI 16028-4. En 1954 se recordaba nuevamente la moción de Rabanera para ampliación 
del Museo que había sido aprobada años atrás, pero parece que esta propuesta se desestimó de-
finitivamente, pues en julio de 1954 se proponen varias reformas e instalaciones “ante la imposibi-
lidad de afrontar la construcción del nuevo pabellón”; ATHA. DAI 16028-8; ATHA. DAI 16028-9.

211   ATHA. DAI 16844-5-1; DAI 16844-5-2; DAI 16028-8. En este último expediente, con documenta-
ción sobre la sesión del 13 de abril de 1954, el arquitecto provincial informaba sobre estado de las 
“obras de adaptación de adaptación del último piso del Museo para salas de pintura”, “habiéndose 
instalado una línea de bovedillas en el techo de la sala de la fachada principal y asegurando los 
tirantes de la armazón del mismo”.

sobre el vestíbulo de la planta principal” y las salas de la última planta. En 
aquel momento se propuso la sustitución de la pizarra de la cubierta, por teja 
plana, así como el cambio del cristal del lucero y la colocación de canalones de 
cinc212.

Mientras tanto, como queda señalado en capítulos anteriores, al exterior del 
edificio se instalaba la portada medieval de San Martín de Maestu, y a fina-
les de 1955, el arquitecto provincial proponía nuevas actuaciones, entre ellas el 
arreglo de los jardines213.

212  ATHA. DAI 16844-5-2.

213  Existe también una propuesta de iluminación de las tres fachadas, del año siguiente; ATHA. DAI 
16844-5-10; ATHA. DAI 16844-5-5.

Proyecto de pabellones de museos realizado por el 
arquitecto provincial Jesús Guinea en 1950. 
ATHA-DAF-DAI-03067.
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6.3. 
eL “PABeLLÓn AMáriCA” Y OtrOs PrOYeCtOs de AMPLiACiÓn

Aunque en 1954 parecía haberse desestimado definitivamente el proyecto de 
los pabellones de Guinea, a comienzos de los años 60 seguían existiendo simi-
lares necesidades de espacio y, como anotamos a continuación, se volvería a 
reconsiderar el proyecto realizado hacía diez años. Así, en 1961 se realizó un 
nuevo proyecto de ampliación, más modesto en apariencia, pero con vistas a 
su crecimiento en el futuro. A partir de la construcción del pabellón Amárica, 
realizada en entre 1963-1966, sería posible, y con relativa facilidad, su prolon-
gación por ambos lados con nuevas edificaciones. Este parece ser el motivo por 
el que la superficie de las fachadas laterales del pabellón, tal y como pueden 
contemplarse también en la actualidad, carezcan en su mayor parte de recubri-
miento de piedra.

 

Esta nueva construcción supondría por tanto una “primera fase del proyecto”, 
que contemplaba un edificio de planta cuadrangular en apariencia214, con dos 
alturas para salas de exposición de pintura más un sótano para el estableci-
miento de diferentes servicios: “almacén”, “sala de reunión de la Fundación 
Amárica”, “bar” y “ampliación del Archivo Provincial”215.

Quedaría unido al edificio principal por la parte trasera de éste. Inicialmen-
te, esta comunicación fue prevista mediante un paso elevado a la altura de la 
vidriera del descansillo de la escalera principal del palacio, tal y como puede 

214   En realidad, el edificio se prolongaba por  su parte posterior hasta el  “límite de  los terrenos de  la 
Renfe”, y enlazaría por su parte occidental con la “casa del conserje” a través de un pequeño paso 
que conducía a otro edificio que albergaba las instalaciones para “calefacción” y “carbonera”.

215   ATHA. DAI 16859-1.

Una de las paredes de la ampliación realizada en los años 60.
La falta de recubrimiento de la pared deja abierta la posibilidad de una 
futura ampliación desde este lado.

Carta y croquis de Félix Alfaro, vocal del Consejo de Cultura, a Jesús Guinea, 
arquitecto provincial, comentando la posible ampliación del museo. 
ATHA-DAI-16859-1.
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verse en algunos planos fechados a comienzos de 1961. Finalmente, este paso 
se realizó por la parte posterior de la escalera principal, a la altura de la planta 
baja del palacio y la de sótano216.

216  ATHA. DAI 16895-3; “Liquidación de los trabajos realizados en el paso abierto entre el Palacio 
Augusti [sic] y el pabellón Amárica, por el industrial D. Ursinio Sobrón”, con referencia a los trabajos 
de entarimado y artesonado-panelado de roble entre ambos edificios, 1966. ATHA. DAI 16859-1.

Aún cuando los planos de este proyecto, elaborado asimismo por Jesús Guinea, 
están fechados entre enero y abril de 1961 principalmente, las bases generales 
del proyecto para las “Obras para establecimiento de nuevas galerías de expo-
sición en el Museo Provincial – Pabellón Amárica” no se redactan hasta agosto 
de 1963217.

En julio de 1962, existía ya un presupuesto para las “obras para el nuevo pabe-
llón” calculado en 3.730.610 ptas. Sin embargo, tal y como señalaba el Inter-
ventor, puesto que “todavía no se ha recibido de la Fundación Amárica el mi-
llón de pesetas que esta Entidad trata de destinar a este fin”, únicamente sería 
posible convocar para ese año la estructura de hormigón de dicha construcción.

El adjudicatario de estas obras fue Aquilino Cortizo. El Ayuntamiento las au-
torizaba en noviembre de 1962, y debieron comenzar inmediatamente218, pues 
para marzo del año siguiente ya se hace el seguimiento de estas obras de am-
pliación en la prensa local, que avanzaban a buen ritmo219:

“Mañana y tarde, sin parar más de lo necesario, los obreros trabajan en la am-
pliación del Museo Provincial. Esta ampliación -que, Dios mediante, alcanzará 
a dos largos pabellones que han de empalmar con las casetas que sirven de an-
tesala al Museo, componiendo una U invertida- supone únicamente, por el mo-
mento, una nueva sala en la parte trasera del edificio, que tendrá comunicación 
con éste eliminando la vidriera que hay en la parte central de la escalera para 
el primer piso. Según se dijo, es casi seguro que el nuevo pabellón -que con-
servará en esencia, todo el arte del actual edificio- albergará las obras de don 
Fernando de Amárica, junto con algunas otras.

Esta mañana, he podido ver, sobre el terreno, estas obras del Museo Provincial, 
que van deprisa y, al propio tiempo, sobre seguro. Actualmente, van para arri-
ba los cimientos de la primera planta. Con el buen tiempo que se avecina, es de 

217  “Ampliación del Museo. Pabellón Amárica”. ATHA. DAI 16859-1.

218  Las obras comenzaron tras el derribo de los árboles que había en la parte posterior del Museo: “12 
castaños de Indias, 1 secuoya y 1 sauce”.

219  “Se trabaja en la ampliación del Museo” en Pensamiento Alavés, 14-III-63, pp. 1 y 2.

Plano del proyecto de ampliación
del Museo Provincial realizado por Jesús Guinea en 1961. 
ATHA-DAI-16859-1.
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esperar que sigan realizándose, con más rapidez todavía, estas obras de amplia-
ción de nuestra pinacoteca, completándose así la primera fase de “ensancha-
miento” de un edificio que, en realidad, se había quedado ya muy pequeño”.

El progreso de esta construcción continuó con las obras de cubierta y albañi-
lería, cuyas bases fueron presentadas el 30 de agosto de 1963. Finalizados los 
trabajos de cimentación, estructura y albañilería, se llevaron a cabo las obras 
de “Decoración de las salas de exposición del nuevo edificio del Pabellón Amá-
rica y Museo Provincial”, por la empresa Unidecor C. I., y cuyo proyecto había 
sido elaborado asimismo por el Arquitecto de Provincia para mayo de 1964220. 
Comprendía, entre otros, todos los trabajos de escayola en techos, cornisas, 
molduras, etc.

El proyecto, junto con las bases, planos, presupuesto y pliego de condiciones del 
“Enchapado de piedra de la fachada posterior y parte de las fachadas laterales 
del edificio “Pabellón Amárica en el Museo Provincial” se realiza en noviembre 
de 1964, presentándose un único licitador, Mármoles Bolumburu. Se adjudi-
caron en febrero del año siguiente, y se esperaba su finalización para el 15 de 
diciembre de 1965, aunque no finalizaron hasta el año siguiente221.

En marzo de 1966, se colocaban -por el taller de cerrajería Hijos de Isidro Cor-
ta- las “14 rejas forjadas con adornos repujados como la muestra (...) análogas 
al antiguo Palacio Augusti [sic]”, y se llevaban a cabo los trabajos de pintura 
-realizados por Aldecoa, Pintura Industrial y Decorativa-, que debían estar fi-
nalizados para el 2 de junio de 1966, diez días antes de la fecha prevista para la 
inauguración del edificio.

Se realizaron además otros trabajos de “ambientación de las salas de exposi-
ción del nuevo edificio”, con adquisición de mobiliario, instalación eléctrica y 
de calefacción.

220  ATHA. DAI 16859-1.

221   “Colocación de enchapado de piedra en las fachadas laterales y posterior del edificio del Pabellón 
Amárica en el Museo Provincial”. ATHA. DAI 16859-1.

Construido este edificio como “primera fase de ensanchamiento”, la pretensión 
era, como se ha indicado, la de continuar con sucesivas ampliaciones a ambos 
lados del jardín. Además de la mención recogida en prensa, se advierte esta 
intención en varios de los planos de Jesús Guinea222 en los que se advierte esta 
prolongación en “dos largos pabellones que han de empalmar con las casetas”. 
A diferencia del proyecto de la década de 1950 (el plasmado en la perspectiva 
de Obdulio López de Uralde), en los trazados en los años 60, estas edificacio-
nes de la entrada no sufrirían alteraciones significativas. El plano de Guinea 
(pág. 148), por ejemplo, muestra de esta manera esas entradas, así como la dis-
tribución de espacios previstas en los “brazos” de la ampliación.

Entre ambos proyectos, el del Pabellón Amárica y el de la “U” invertida, existió 
otro proyecto complementario para la “construcción de una galería con semi-
sótano y dos pisos en la parte derecha del jardín”223. Ya para 1967 se había 
encargado su estudio y presupuesto “con motivo de la reunión que para cele-
brar una Bienal de pintura” tuvo el Presidente del Consejo de Cultura. Pero 
además, antes incluso de que hubieran finalizado los trabajos de distribución 
interior en el pabellón Amárica, ya estaba prevista esta ampliación hacia este 
lado del jardín; según la carta –con el croquis adjunto- remitida entonces por 
Alfaro a Guinea (p. 147), ya se pensaba en el paso hacia un nuevo pabellón o 
galería, que estaría ubicada, al igual que la propuesta inicial de Rabanera de 
1949, en el lado Este.

El proyecto redactado por Guinea recogía “la necesidad de ampliar el Museo 
Provincial, construyendo un pabellón a la derecha del edificado últimamente 
y conocido como “Pabellón Amárica”. El citado pabellón se proyecta en tres 
plantas, una en semisótano y plantas primera y segunda de 362 metros cuadra-
dos. A este objeto se ha redactado el correspondiente proyecto a base de tratar 
las fachadas con forrados de sillería con el fin de que sean análogas a las del 
edificio principal, elevándose su presupuesto a la cifra de 8.563.310 pesetas”224.

222  Véanse los planos de los expedientes ATHA DAI 16859-1.

223  “Ampliación del Museo Provincial y estudio para dotar de aire acondicionado”. ATHA. DAI 16895-1.

224  ATHA. DAI 16895-3. El plano está fechado en noviembre de 1967.
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Se acordaba remitir este proyecto a su aprobación municipal, pero, tras la pro-
longación de una serie de trámites, finalmente no llegó a materializarse. El 
Ayuntamiento desestimaba en 1972 la petición efectuada ya que como conse-
cuencia del proyecto de creación de “dos vías de tráfico rápido” los terrenos 
donde se planteaba hacer la ampliación quedarían afectados.

Como se ha podido comprobar, el sucesivo incremento de fondos y coleccio-
nes había provocado durante estas décadas, la necesidad de realizar obras de 
adecuación, de diferente entidad, para adaptar las diferentes habitaciones de 
la antigua vivienda a sus nuevas funciones como salas exposición, además del 
archivo de diferentes documentos, y otras necesidades. Con el transcurso de 
los años, al no ser suficiente la capacidad del edificio, se impulsaron diferentes 
proyectos de ampliación, de los cuales únicamente prosperó el del “pabellón 
Amárica”.

La imposibilidad de un mayor crecimiento condujo a la adopción de soluciones 
en otro sentido: no intentando modificar el espacio, reordenándolo o agran-
dándolo, sino, desde criterios más museográficos agrupando las colecciones de 
forma más coherente. Esta reorganización ha supuesto la salida, en diferentes 
fases, de los numerosos fondos que fueron recogidos en el palacio por el Con-
sejo de Cultura desde 1942 hacia otros centros, y trajo consigo la creación de 
nuevos museos en edificios independientes: armería, naipes, heráldica, arqueo-
logía, ciencias naturales y más recientemente, arte sacro y la colección de arte 
contemporáneo, quedando el Museo de Bellas Artes de Álava con un fondo 
de arte español de los siglos XVIII y XIX y la colección de arte costumbrista 
vasco.

Las reformas realizadas en los últimos años especialmente la efectuada por José 
Luis Catón y el Servicio de Arquitectura de la Diputación Foral de Álava ade-
más de una nueva distribución y equipamiento, han dotado al Museo de un 
nuevo acceso entre ambos edificios y de un incremento del espacio expositi-
vo. En lo que respecta al edificio del antiguo palacio, estas reformas, excep-
tuando los cambios de distribución interior, realizadas desde los años 40 en el 
sótano y segunda planta, han mantenido el aspecto original, y ello a pesar de 
otras transformaciones realizadas en diferentes momentos, como el paso de 

comunicación con el edificio posterior, la instalación de un ascensor, o el cierre 
de algunos vanos -no perceptible desde el exterior- con el fin de adecuar alguna 
de las salas a la exhibición de determinado tipo de obras.

Finalmente, también como ampliación puede considerarse la integración del 
edificio de Villa Sofía -construido con anterioridad al palacio de Augustin Zu-
lueta, en los primeros años del siglo XX por Julio Saracibar-, para el estableci-
miento en él de varias funciones administrativas y técnicas del propio Museo 
de Bellas Artes, así como de la sede del Servicio de Museos de la Diputación 
Foral de Álava. Estas actividades se desarrollaron en Villa Sofía entre los años 
1986 y 2015. A partir de este año, las oficinas técnicas del Museo de Bellas Ar-
tes de Álava, junto con la biblioteca especializada de dicho museo, han vuelto 
a recuperar los espacios destinados originalmente a garaje y posteriormente a 
vivienda del conserje.

Exteriores del Museo de Bellas Artes de Álava.
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Salas del museo a través de su historia.
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7.2. 
dOCuMentACiÓn COnsuLtAdA

A la hora de realizar la investigación documental, tanto de las biografías per-
sonales como de la historia del edificio, se ha recurrido en primer lugar a los 
familiares de algunos de sus protagonistas. La disposición y facilidades ofrecidas 
para la consulta de la documentación de la familia Apraiz Buesa, nietos de Ju-
lián de Apraiz, han resultado fundamentales para entender la construcción del 
edificio. Este valioso conjunto documental (Archivo Familia Apraiz) formado 
por diseños, planos, proyectos, contratos de gremios y artistas, así como otros 
documentos, fue consultado y fotografiado en 2003 en el estudio de arquitec-
tura de Miguel Apraiz Buesa,  donde se conservaba entonces. Sin el acceso a 
estos documentos, no habría sido posible una parte muy importante de esta 
publicación.  

Los datos referidos a la familia Augustin han sido obtenidos de los archivos per-
sonales de Enrique Bas Augustin y Julio Bas Augustin, familiares de Ricardo 
Augustin Ortega.  

En cuanto a la documentación conservada en diferentes archivos e institucio-
nes, el Museo de Bellas Artes de Álava conserva una interesante documenta-
ción del secretario del Consejo de Cultura, Antonio Mañueco, donde se re-
cogen sus impresiones tras varias conversaciones mantenidas con el Conde de 
Dávila. Asimismo ha permitido conocer gran parte de las obras que Ricardo 
Augustin donó a la Diputación Foral de Álava tras la venta del inmueble.

El Registro de la Propiedad de Vitoria-Gasteiz ha permitido el acceso a aspec-
tos concretos relacionados con la transmisión de la propiedad.

La información consultada en el Archivo Histórico del Territorio de Álava 
(ATHA) ha sido asimismo fundamental en esta investigación. Por una parte ha 
permitido conocer la documentación referente al Consejo de Cultura, el orga-
nismo que a partir de 1941 fue el responsable de la gestión del Museo. Esta 
información se ha visto ampliada y reforzada con la consulta de la serie Actas 
de la Diputación Foral de Álava, así como con las consultas realizadas al fondo 

de hemeroteca. La documentación del Servicio de Arquitectura ha sido además 
útil para los aspectos referentes a las distintas ampliaciones y reformas del edifi-
cio. El depósito en este archivo a partir de 2015, de varia  documentación pro-
cedente de la familia Apraiz (ATHA. Fondo Apraiz), ha hecho posible además 
la reproducción de algunos documentos. La sección de fotografía de este archi-
vo además, es siempre de gran ayuda en cualquier trabajo de investigación.  

El Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz “Pilar Aróstegui” (AMVG) ha sido 
otra de las referencias a destacar. Se ha consultado documentación relativa a la 
construcción del edificio, a algunos artistas que trabajaron en él y a datos bio-
gráficos relevantes acerca de los promotores del palacio.  

El Archivo Histórico Diocesano de Vitoria (AHDV) ha ofrecido datos que han 
permitido completar la biografía del matrimonio Augustin Zulueta, así como la 
información referente al legado de Elvira Zulueta con el que se inició la cons-
trucción del Seminario Diocesano. Se han consultado también los archivos pa-
rroquiales (AP) de las iglesias de San Vicente y San Miguel de Vitoria-Gasteiz.

La documentación fotográfica ha sido recopilada en el propio Museo de Bellas 
Artes de Álava, en el Archivo del Territorio Histórico de Álava y en el Archivo 
Municipal de Vitoria-Gasteiz. Destacamos además las imágenes fotográficas fa-
cilitadas por la Biblioteca del Colegio de Arquitectos de Cataluña, así como por 
la Fundación Centro Nacional del Vidrio con la mediación del Museo Nacio-
nal de Artes Decorativas.
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Finalmente, debemos mencionar y agradecer la colaboración y atención a dis-
tintas personas que nos han ayudado a lo largo de este proyecto, desde su fase 
de estudio iniciada en 2003 hasta la actual publicación. En particular y espe-
cialmente a Sara González de Aspuru, Técnica Responsable del Museo de Be-
llas Artes de Álava, así como a Cristina Armentia e Itziar Ruiz de Erentxun, 
por las facilidades dadas entonces y su apoyo para hacer finalmente que esta 
publicación sea una realidad. Queremos mencionar también expresamente a 
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Javier Berasaluce (Archivo Municipal de Vitoria-Gasteiz), Marimar Masedo 
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