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RESUMEN. SUMMARY. 

El estudio de la vida y obra del pintor Nícolár 
Antonio de la Cuadra (San Julián de Musquiz, 1663 - 
Bilbao, 1728) desvela la formación de algunos pintores 
de origen periférico en la Corte y su posterior traslado al 
lugar de nacimiento, conm'buyendo así a la difusión de 
los modos y f o m  de la pintura barroca de la escuela 
madrileña. En el caro de Nicolás Antonio de la Cuadra, 
tras la asimilación de la pintura madrileña, su destino 
fue la Villa de Bilbao y sus alrededores, donde 
desarrolló una abundante actividad como pintor y como 
agente amktico. El tiempo nos ha conservado un 
considerable número de obras de su mano, 
frecuentemente finnadas, lo que nos ha permitido 
analizar su personalidad. 

m e  srudy of the life and work of the painfer Nicolár 
Antonio de la Cuadra (San Julián de Musquiz. 1663- 
Bilbao, 1728) reveais the apprenticeship of some 
painters bomed out of the Court and their late retum to 
their place of origin. lñat is one way of dimion of the 
style and forms from the Madrid school of Barroque 
painting. In the case of Nicolár Antonio de la Cuadra. 
ujier leaming the way of painting in Madrid, his destiny 
was the city of Bilbao and its environs, where He 
developped an important work m a painter and as un 
arts dealer. We h e  preserved un important nurnber of 
his works and we can study his pe~sonaliq because most 
of them are signed usually. 

No siempre hay correspondencia entre el número de 
datos objetivos que conocemos sobre un artista y entre 
su producción; unas veces poseemos los datos y otras 
sólo las obras, y en ambas circunstancias nos 
encontramos con cierta incapacidad para emprender el 
estudio de estos artistas. Aún a sabiendas de que va a 
ser así vamos a intentar esbozar por vez primera el 
perfil humano y artístico del pintor vizcaíno del siglo 
XVIII Nicolás Antonio de la Cuadra, a partir de un 
conjunto de documentos ciertamente escaso, aunque de 
gran interés, y de un conjunto de obras muy abundante, 
si bien en ocasiones algo monótonas, que se extiende 
entre 1695 y 1728. 

Poco a poco los más diversos aspectos del arte 
barrocoen Vizcaya van siendo objetode estudio y 
vanquedando al descubierto. De todas las artes sin duda 
ha sido la pintura la que ha padecido un mayor 
abandono, debido en gran medida a la desaparición o 
dispersión de los conjuntos que llegaron a realizar 
algunos pintores de la segunda mitad del siglo XVII: los 
Bustrín, Martín Amigo, Vistral,. . . , o los diversos miem- 
bros de la familia Rada: Andrés, Domingo y José 
Anselmo en la segunda mitad del siglo XVITI. Es 
probable que el nexo de unión entre ambos grupos de 
pintores lo fuese Nicolás Antonio de la Cuadra, formado 
en Madrid en pleno ambiente barroco y afincado en 
Bilbao durante el primer cuarto del siglo XVIII, hasta 
muerte. 
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Nicolás NLLulllu UL LLULUI.~ fue hijo de Domin,, 
la Cuadra y de Cecilia de Montaño, quienes aparecen en 
las actas bautismales de sus nietos como vecinos y 
naturales de la villa de Somorrostro (Vizcaya). El futuro 

intor fue bautizado el día 6 de noviembre de 1663 en la 
arroquia de San Julián de Musquiz, uno de los concejos 
e Somorrostro, actuando como padrinos Antonio del 

&amo y Catalina de Llanos '. El hecho de nacer en el 
Señoríode Vizcaya le otorgaba el estatuto de hidalguía. 
En algunas de sus más floreadas firmas hace acom- 
pañarse del Don m e  simifica su estatus social. De estas 

icolás 
lar el 
& Y  

ctividad profesional transcurrieron en Vizcaya y en 
4adrid principalmente, aunque una serie de 
ircunstancias le llevarían también a trabajar en Burgos, 
,lava y Guipuzcoa. 

Sobre su formación lo desconocemos 
do.  No sena extraño que su iniciación 
ibujo y de la pintura hubiesen tenido lugar en su 
atal, quizá en Bilbao dentro del último tercio del siglo 
NII, donde Martín Amigo se encontraba en plena 

Fi_e 1 - Inmaculad ctividad y admitía aprendices en su taller 2.  Aunque ron 1698 Brlbao, Museo de 

ubiera ocumdo así, el estilo de este pintor no se detecta 
osteriormente en la obra de Cuadra. Por el contrario, 
1s primeras obras nos lo sitúan en el ambiente pictórico 
e la Corte. demostrando un estilo deudor del de Claudio decoraciones teatrales del Buen Ketuo, la Ilega- 

ucca Giordano a la ( la gene- 
~n de un estilo plena berante, 
de gran efectismo vi oclive a 

695, cuando tenía algo más de treinta años. Su estilo es na  y a la mitología, por mas que no se haya 
ui madrileño que. necesariamente, hay que suponerle 
na larga estancia en la Corte que le sirviera de te debió moverse Cuadra cuando tenía 
)rmación complementaria. No sena extraño que el .UILC y ueinta años. No sabemos que en este 
)ven pintor, con los rudimentos del oficio aprendidos en llegara a contraer matrimonio y tampoco se 
ilbao, se hallase en Madrid al menos diez años antes, referencias de sus amistades. En cuanto a sus 
rsde 1685, de la fecha de sus primeras obras. Esto ofesionales en Madrid, ha sido localizada el acta 

supone que en la década de 1685-1695 Cuadra pudo, si nomal  de la tasación de las pinturas de Diia. Antonia 
no conocer directamente a los grandes maestros de la es- M"a de la Puente, realizada en la Corte el 8 de octubre 

cuela: Cmefio y ~ i z i  principalmente, al menos sus de 1698. Por ella consta que Cuadra vivía en la Calle de 
-bras más vivas. v a sus discí~ulos: fundamental- rr---- l n ~  Nemos bs 

sar de los muchos años que median entre una 
a formación por los años 1680-1685 y la única 
: recoge Ceán Bermúdez: el remaro de un obispo 
a, fechadc ser en estos años 
prolífico. mismo Ceán lo 
aba comc sconocido" y de 

I I I U W I ~  maestría", VCI LSIICLICIILC E: M escuela de Claudio 
coello3. ~ u i  col 1 en algún taller o 
con algún maestro la, permaneciendo 
así en un anonimato que no se rompe hasta que tuvo más 
de treinta años. 
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Fig. 2.- Inmaculada Concepción. Col. A.S. V (en paradero des- 
conocido). 

el 20 dc 
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o de 1722' 
'; de Migu 

A Bilbao regresó cuando tenía 43 años, doce años 
más tarde de la última fecha en que se documenta la 
actividad conocida de Martín Amigo. En 1706 estaba en 
la Villa contrayendo matrimonio el 6 de junio en la 
iglesia de Santiago con Manuela de Villalón Gil, natural 
de Bilbao e hija del dorador Manuel de Villalón4. De 
este matrimonio consta el bautismo en San Nicolás de 
Bilbao de Cecilia Micaela el 17 de agosto de 171g5; de 
Rafael José de 17196 de Gertrudis 
Juliana el 17 '; de Micaela Nicolasa el 
30 de octub~ iel el 19 de abril de 1727 
9. Sin embargo, en el testamen 510 del pintor 
constan otros hijos, tanto mayore mores, alguno 
de los cuales, como Nicolás Ma Rafael o Ana 
Francisca no aparecen bautizado, ,,, ,,, parroquia. Esto 
hace sospechar que el matrimonio debió viajar al ritmo 
de sus encargos y que quizá nacieran en Burgos, en 
donde Cuadra trabajó continuadamente a partir de 1712. 
Algunos de estos hijos empm 3n pintores y 
doradores de la zona, especialme I de la Cuadra 
que casó con Andrés de Ra al de Sesma 
(Navarra), uno de los más activos aoraaores del antiguo 
obispado de Calahorra". No sabemos que relacción 
pueda unir a Nicolás Antonio con Juan Antonio de la 
Cuadra, quien en 1763 f m ó  un bodegón, cuya grafía 
recoge Oña Iribarren". 
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.,;,l.. fa.. La reconstrucción de la .,- l,lul,, ,, 
Antonio de la Cuadra es por tanto inco 
murió el 15 de diciembre de 1728, sit 
día siguiente en la iglesia de San F r m  
En su testamento, dictado al notario Juan Je 
Zugasti el 24 de mayo de 1724 (13), se precisan d 
gran interés y a veces aparentemente contradic 
como el hecho de llamar Miguel a su padre . .., 
Domingo, como dice la partida de bautismo. Mandaba 
amortajarse con el hábito de San Francisco y ser ente- 
rrado en la parroquia de San Nicolás de Bilbao, en uno 
de los sepulcros de la cofrai nisas enci 
por su alma quedaron dispe los Recoli 
Vitoria, la parroquia de Sai le Musqui 
Nicolás y San Francisco de u,,,w , San Mar 
Abando. Aún estaba casado con Manuela de Vil 
Recacoechea, quien no había aportado biei 
matrimonio. Los hijos aparecen relatados en el si, 
orden: D. José Antonio, D.Nicolás ri 
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Fig. 4.- Título de Marqués de Canillejas. 1696: Retrato alegó- Fig. 5.- Título de Marqués de Canillejas. 1696: Orla decorati- 
rico de Carlos 11 (fol. 4 r7. va con las alegorías de la Liberaliras y del animi Robur vol. 4 ve). 

Fig. 6.- Título de Marqués de Canillejas. 1696: Orla decorati- Fig. 7.- Tírulo & Marqués de Canillejas. 1696: Orla decorati- 
va con Mercurio y Argos (fol. 5 vo). va con la Sinceritas (fol. 7 re). 
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Fig. 8.- Título de Marqués de Canillejas. 1696: Orla decorati- Fig. 9.- Título de Marqués de Canillejas. 1696: Orla decorati- 
va con la Animi candor. la Modestia y Niños jugando con una va con la Stirpis splendor; la Fidelitas y Niños jugando 
cabra Ifol. 7 v3. (fol. 8 v"). 

Llanas de Somomstro. Aunque las compró a D. Martín 
Tomás de Meñaca, marido y heredero de Da María 
Luisa de Escalante, habían pertenecido en parte a su 
padre, quien las perdió como pago de una deuda. A 
través de este rasgo se nos muestra el pintor como un 
hombre tenaz, que intenta rehacer un patrimonio familiar 
perdido. En este sentido, el testamento también revela 
que Nicolás Antonio de la Cuadra estaba al cargo de la 
administración de un mayorazgo "de corta entidad" en la 
ciudad de Jaén, perteneciente a su hermano Antonio de 
la Cuadra, que residía en Lima. 

El capítulo profesional está representado en el testa- 
mento por el encargo de "veintidós o veinticuatro liemos 
de la vida de San Antonio" para el convento de los 
Recoletos de Vitoria, entregados en parte, pero a falta 
aún de once. Este encargo estaba parcialmente cobrado, 
aunque faltaban por ejecutar algunos liemos y por 
entregar otros ya acabados: "ocho de ellos en esta mi 
casa en buen estado y para concluir". A su mujer dejaba 
encargado que algún pintor de la villa, "con el 
beneplácito y agrado del dicho Rdo. P. Guardián", los 
acabase y entregase. 

Entre los albaceas figura un pariente, Agustín de la 
Cuadra y un alguacil del Santo Oficio de la Inquisición 
de Navarra, Joaquín de Basave, vecinos de Bilbao. 

Fig. 10.- Tírulo de Marqués de Canillejas. 1696: Orla decora- 
tiva con el Dignitas premii y el Virtus premiata (fol. 8 vo). 

El testamento va firmado con buena caligrafía, de 
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Fig. 12.- Título de Marqués de Canillejas. 1696: Detalle d e nueve ale 
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Por desgracia desconocemos el paradero de este 
retrato, si es que se conserva, pero esta vinculación a 
Coello queda bien patente en la Imculada Concepción, 
f m d a  y fechada en 1698, recientemente adquirida por 
el Museo de Bellas Artes de Bilbao (Fig. 1). que sin 
duda alguna es una de sus obras maestras. Cuadra hace 
alarde de plena madurez y de personalidad combinando 
diversos modelos concepcionistas, de Carreño a Coello y 
Palomino, para crear el suyo propio, dotado de una 
ampulosiodad, dinamismo y colorido plenamente 
barrocos. La línea del dibujo ciiíe con fmeza el 
contomo del manto azul de la Virgen, cuya densidad 
destaca sobre el ligero celaje del fondo. La figura se 
impone con su fuerte aplomo sobre el espacio celeste en 
el que revolotean varias figuras de angelitos desnudos, 
algunos con las rubias cabelleras trenzadas, tan comunes 
en las obras de Cm 

ras capitd 
a.ia CA1;An 

los de lo 
de los cue 
puntos mi 

les y en la 
A a  --m"- 

S paños ( 

rpos infan 
iy ligeras, 

itín está fi 
......A ,.A- 

del manta 
tiles apare 
lo mismo 

rmado el 1 
A:h..;A.. " . primero 

duma a 
En let 

de 10s nuGvG iuiiua UG pie;rui-u, ~ i i  u i ~ p a  a 1 

toda página o formando orlas, de que se compone el 
nombramiento de Marqués de Canillejas, expedido por 
Carlos 11 a favor de D. Gonzálo Guillermo Fernández de 
Córdoba el 20  de agosto de 16% (Madrid, colección 
privada) (16). Se trata de un bello manuscrito, forrado 
en terciopelo rojo, con cantoneras de plata repujada, en 
cuyas hojas escritas generalmente por las dos caras se 
distribuyen un tema religioso, dieciocho alegoría 
las virtudes premiadas del buen cortesano, do! 
mitológicos con otros dos de niños jugando y un retraro 
alegórico del rey Carlos 11, todo en el siguiente oi 

Fol. 1. de papel ve jurado. En blanco. 
Fol. 2. Pergamino. En blanco. 
Fol. 3. Pergamino. Blanco en el rO. En el v0 luce un 

espléndido dibujo de la lnmaculada Concepción (Fig. 3), 
en el que el dibujo inicial fue sustituido poco a poco por 
puntos indicadores de Ia distinta intensidad de los 
sombreac 1. Así mi 
ligereza ( xx expres: 
líneas de que el grc 
solar radiante sobre el que se recorta la image 
Virgen. En la parte inferior del recuadro de trip 
que limita el dibujo aparece la firma y la fech 
M.DC.XCVI. D.NICOLAVS ANTONIVS A QVADRA. U" 
M A ~ " .  

Fol. 4. Pergamino. Representa un COI 

arquitectónico, precedido de dos gradas  escalona^ , 
acabado en una exedra cóncava. En su centro, dentro de 
un marco ovalado decorado con ramas de laurel, aparece 
el Retrato del rey Carlos II (Fig. 4). vestido con traje 
negro y sencillo cuello blanco. De bellísima composición 
asimétrica, con un ala plegada y otra, la derecha, 
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explayada en la misma dirección hacia la que extiende la 
cabeza, es el águila imperial que posa sus garras sobre 
una cartela escultórica con el nombre del rey en e' 

adaptan a is. En tre 
ando el regio, SI 

distriLuyGil JIG~G F~sonificacio~~~a UG las virtude 
mies y teologales: la Caridad y la Esperanza 
ias en las gradas a los lados de la cartela; la 

-11anza y la Justicia flanqueando la imagen del rey; 
y, rematando la composi~ hidencia. la Fe y 1, 
Fortaleza. 

Las figuras c ;entadas ei 
distintas escalas y con diterente canon, lo que, unido a la 
concavidad del marco arquitectónico, acentúa el efecto 
monumental de la ilustración. La simetría de la 
composición es absoluta, con la salvedad del águila. 
cuyo ala explayada introduce un elemento dinámico que 
completa la gesticulación de las virtudes. La 
composición tiene caracteres más propios de la estampa 
-. a- la ilustración del libro barroco que de una 

dera pintu realidad es deudora de otra 
:n antena por Teodoro Ardemans y 

- da por 1. . ~uliardo,  como frontispicio de la 
Historia de la Nueva España, de Antonio Sol i 

doce años antes, en 1684. Cuadra la enriquec S 

a base de incrementar las figuras, entre las qu 1 

tiene una destacada presencia y un notable valor 
heráldico " b". Pero de cualquier modo es una de las más 
bellas composiciones alegóricas sobre la figura de Carlos 
11 rrpadas por los pintores madrileños. Es también un 

rjemplo del grado de absorción que Cuadra hizo de 
nira de barroco efímero, tan común en la Corte 

maanleiia de fines del siglo XVII. 
1. 4 vO. Pergamino. Este folio marca el comienzo 
m estructura de distribución entre motivos 
ientales y escritura que se repite a lo largo de todo 
ianussrito. Arriba, en el centro, preside la 
ssición el escudo real del papel sellado de 16%. 
edor de toda la hoja se extiende una orla 

U-lativa de unos 5.5 cms.. aue deia en el centro una 
le escrinir amente. A 
de sendc ; lados de 

orealsee 1 a base de 
es roleos c a m ~ ~ ~ s ,  con nifios enzarzados en ellos 
cinas y cartelas con letreros que identifican a la 
s alegóricas que se cobijan bajo ellas, recortandc 
:licadas siluetas sobre fondos de cielo. 
esta página aparece en la hornacina de la izquierda 

IERALITAS (Fig. 5). una figura alada que derrama 
de un cuerno de la abundancia y que lleva en la 

mano un corazón ardiente. Como la mayona de estas 
alegorías, tiene su fundamento en la Iconología de Ripa, 
según iremos viendo. Esta figura quizá pueda 
identificarse con la personificación del concepto de 1; 
Piedad: "lleva alas a la t va vestida de rojo. 

dos a los 
ornamenta 

lís, editad; 
ió aún m& 
ie el águil; 



Fig. 14.- Título de Marqués de Canillejas. 1696: Detalle de Mercurio y Argos p de Baco y Ceres. 



y que Ile' 
io. Quizá 
aciones de 

ste folio i 
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na de una 
orcha y ui 
~tuáio, co 

pintándose una llama encima de su cabeza. Pondrá la 
mano izquierda sobre su corazón, mientras que con la 
diestra ha de estar vaciando una gran cornucopia llena de 
cosas útiles para el vivir humano"16. 

La segunda alegoría es el ANM ROBVR, 
ejemplificada mediante un Hércules vestido con la piel 
del león de Nemea y con la clava en la mano d ~ - - - ~ -  
Quizá sea la Fortaleza de ánimo, aunque en F 
ejemplifica con una figura femenina". 

Fol. 5 rO. Pergamino. Mantiene la misma 
composición en la orla que el folio anterior, con la 
salvedad de que el sello real ha sido sustituido por un 
óculo arquitectónico a cuyos lados se adhieren dos 
cabezas de quembes con las alas explayadas, un 
elemento inspirado en los repertorios ornamentales de 
Borromini. 

Las alegonas de esta página van rotuladas como 
DIVINORVM COGNITIO y E S T V D ~ ,  situadas a la 
izquierda y a la derecha de la orla respectivamente. Las 
dos tienen su fuente de inspiración en R i ~ a .  La ~rimera 
representa al Conocimiento bajo la fon 
joven, que lleva en las manos una ant 
abierto". La segunda representa al E: 
joven de rostro pálido, sentado, con un libro en la mano 
izquierda, y con un cálamo en la derecha en actitud de 
escribir; son complementos de su iconografía tanto el 
gallo, como la lámpara de aceite encendidai9. 

Fol. 5 vO. Pergamino.(Fig. 6) Bajo el rótulo NON 
STVLTI aparece representada una especie de alegona de 
la Pintura, una mujer con la espalda desnuda, vuelta 
hacia un caballete con un lienzo, sobre el que hace 
ademán de pintar, mientras lleva la paleta en la mano 
izquierda. Con sus pies pisa a una figura con los ojos 
vendados y las orejas de asno. No hemos hallado ningún 
paralelo en la obra de Ripa. 

La segunda alegoría de e carece de rótulo 
identificativo. Representa a L U ~  I I I U J C ~  sentada en los 
lomos de un león va en la mano derecha el 
caduceo de Mercur se relacione con alguna de 
las varias .represent la Fuerza: bien la Fuerza 
sometida a la Elocuencia, bien sometida a la Justicia *O. 

La mitad inferior de este folio introduce una variante 
respecto a los precedentes, pues esta zona está ocupada 
por una magnífica representación de Argos y Mercurio, 
con el pastor adormecido, lo mismo que su mastín, y la 
vaca, mientras Mercurio, semidesnudo, con el petacho y 
las sandalias aladas, desenfunda la espada después de 
haber abandonado la flauta. El mayor tamaño de estas 
figuras, al igual que ocurre en la Inmaculada inicial y en 
el retrato alegórico de Carlos 11, permite apreciar mejor 
la calidad del trazo continuo, tenso y seguro de estos 
dibujos de Cuadra, lo mismo que su capacidad para el 
manejo de la pluma y la tinta, logrando matices y 
volúmenes a través del rayado concentrado en contraste 
con las superficies limpias. A la vez es un excelente 
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ejemplo de tema mitológico relacionado con los 
conceptos y representaciones alegóricos, tal y como se 
trabajan en la escuela madrileña a fines del siglo XVII; 
mientras la figura de Argos se halla bajo la hoi 
la figura rotulada NON STVLTI, la de Argos se 
la de Elocuencia. 

. 6 .  Pergamino con orla de similar estructura 
tiva, en la que la mitad inferior está ocupada por 
yras sentadas y enfrentadas; la de la izquierda es 

,, ,,,,libre coronado de hojas de roble o encina, que 
lleva en la mano derecha acaso unas uvas; en el lado 
opuesto, una mujer con un manojo de espigas en el 
regazo y una hoz en la diestra quizá represente a Ceres. 
Las dos alegorías de las homacinas aparecen, una bajo el 
letrero FORTVNARVM Opulenria, una figura coronada de 
hojas y flores, con un cuerno de la abundancia volcado, 
repleto de mitos y riquezas, con unas espigas en la mano 
izquierda. Tal es la personificación de la Abundancia en 
la Iconología de Ripa". La otra está identificada como 
ANIMI FRMITAS (Entereza de ánimo), una joven asida a 

)busta col1 n la mano armada 
Y Pues una llama. Quiz 

icme con !ad de Ripa, "aqueli; 
firmeza que siente el hombre en cuando resp 
estado condición, ..., sin que tema la amen 
peligro de verse sacudido por ninguna mudanza 

Fol. 6 vO. Pergamino. Las dos alegorías 
representadas son la I ~ I G R I T A S ,  caracterizada como un 
joven alado que lleva en la mano derecha un reloj de 
arena y una espuela en la izquierda; su pie apoya sobre 
un basamento, junto al cual, por el lado derecho emerge 
el sol. Y la VIGILANTIA, una mujer con un candil 
encendido en la mano derecha y junto a ella una grulla 
que lleva una piedra en la Data. La trasposición del 
concepto de iüpa al 23. 

Fol. 7. Perg; rótulo, la primera 
alegoría represema a LIM JUVFll LVII un globo terráqueo 
al hombro y una serpiente enroscada en el brazo 
izquierdo. Es la Inteligencia, tal y como la caracteriza 
R i ~ a ~ ~ .  La segunda figuración es la SINCERITAS, una 
doncella que lleva en las manos una paloma blanca y un 
corazónz. 

Fol. 7 vO. Pergamino.(Fig. 8) Bajo el rótulo ANM 
CANDOR se representa a una joven que lleva en la mano 
derecha un lirio o una azucena y sobre el pecho un sol 
impreso26. La segunda alegoría es la MODESTIA, una 
mujer que Ripa caracteriza como vestida de blanco, con 
un cínp~lo dorado, con la 
sin adi .o Ilevandi 
cuyo e ve un ojo' 

En llllUlu dferior de iivja, luJ r u i l r w  i l i i~vlvEibuJ 

que implicaban variaciones notables de composición han 
sido sustituidos en este caso por una serie de niños 
desnudos, tres de los cuales juegan cabalgando sobre una 
cabra, mientras que otro 11( 3 en el sue 
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miedo que le produce una máscara teatral (Fig. 15). El 
espacio en el que sitúan estas figuras presenta la curiosa 
combinación del naturalismo y de la ficción; de los 
basares de las homacinas en las que se alojan las figuras 
alegóricas penden festones frutales y cintas, cuyas 
sombras se proyectan sobre la pared; pero a la vez los 
ninos juegan al aire libre en un paisaje de suaves leja- 
nías; sus cuerpos rotundos, trazados con la línea tersa y 
precisa que caracteriza toda esta obra, adquieren aún 
mayor volúmen gracias al sombreado. De nuevo en este 
dibujo surge una estrecha relación, no sólo formal, sino 
también temática, con ciertos dibujos de Claudio Coello, 
como el de los Amorcillos jugando con un asno 
(Florencia, Uffui) *'. 

Fol. 8. Pergamino (Fig. 9). Las dos alegorías de este 
folio son el S T ~ I S  SPLENWR y la FIDELITAS. El 
primero es lo que Ripa identifica con la Nobleza 
(esplendor de las estirpe o del linaje), caracterizada 
como una mujer ricamente vestida, con una estrella en la 
cabeza, una lanza en la mano derecha y una figura de 

cuelgan cartelas. Entre los dos Cuadra dibujó en escorzo 
dos figuras de ángeles portando una corona de laurel y 
una palma de triunfo. 

~ i n e r v a  en la izquierda, símbolos de la fama lograda Fig. 16.- Vissiración. C.  1708. Pasa j~s  de San Juan 
bien con 1% armas, bien con 1% letras2'. La re- (Gicipúzcoa): Parroquia de San Juan Bautista. 
presentación de la Fidelidad, con una llave en las manos 
y acompañada de un perro, procede también 
directamente de RipaZ9. 

En la mitad inferior de la hoja se repite el tema de los 
niños jugando sobre un similar fondo espacial: dos de 
ellos se cubren las cabezas con telas y otros juegan con 
una lanza. 

Fol. 8 vO. Pergamino (Fig. 10). La última hoja 
completa, tanto en lo decorativo, como en la caja de 
escritura, respeta el esquema general, pero vuelve a 
introducir nuevos temas. Así, en el óculo, donde hasta 
ahora había representado un jarrón con flores, se ve un 
paisaje montafioso wn un sol al lado izquierdo, 
señalando quizá el ocaso. En la mitad inferior de la V. ESTABLECIMENTO Y ACTWIDAD EN 
página la decoración se ha vuelto más arquitectónica, BILBAO. 

con consolas laterales sobre mascarones, de donde 
parten unas cintas que van a enlazar con festones de Con motivo de su boda en 1706, o poco antes, 

frutos agrripados sobre los frontones curvos y avenerados Nicolás Antonio de la Cuadra se estableció en Bilbao, 

del centro de la composición, muy parecidos a 10s que aunque sin perder contacto ni con Madrid, ni con 

J~~ Vicente de Ribera utilizó en la capilla de 1% cualquier otra ciudad en donde existiera posibilidad de 

F~~~~ de Santa de ~ l ~ a l á  de H~~~~~~ ~ b s .  E~~~~ trabajo. A partir de estas fechas encontramos a Cuadra 

las formas de esta arquitectura dos niños llevan sobre sus en 'gunas Otras ocasiones en Madrid* aunque 

cabezas jarrones con frutas, hojas y cintas. siempre con la precisión de datos que sería deseable. El 

Las dos alegorías son, en lugar, el ~ k r i ~ ~  Conde de Polentimos dió a conocer la existencia de un 

(D1,-.~lTAS PREM1l) como un anciano lienzo de los Desposorios místicos de Santa CataIina, 

coronado de laurel, con el brazo derecho y con Con San Juan I-Iautista en el convento de los Carmelitas 

un cetro, mientras en la mano izquierda lleva un libro M. Descalzos de San Hermenegildo a fines del siglo XVIII. 

La VIRTVs PREmTA o el Prenzio es, según ~ i ~ ~ ,  un Era un lienzo de grandes proporciones, 3 varas de ancho 

hombre vestido de blanco , que lleva en las manos un por 2 de alto (unos 2,5 por 1,65 ms. aproximadamente). 

ramo de palma y encina, símbolos del honor y de la SU temática, concebida en forma de sacra conversación, 

utilidad, y una corona 'l. nos hace de nuevo recordar las composiciones similares 

Pergamino (Fig. l). La hoja sólo está decora& de Claudio Coello, conservadas en el Museo del Prado 
32 

en la parte superior con los mascarones de los que 



Cuadra de las que se tiene noticia es el lienzo de la 
Visitación del retablo mayor de la parroquia de Pasajes 
de San Juan (Guipuzcoa). Las obras de este espléndido 

larroco dieron comienzo en 1708, estando a su 
rquitecto Sebastián de Le~uona'~. Se trata de 
barroco con grandes columnas salomónicas, 

CII buya ~structura conviven cuatro esculturas ambuídas 
a Felipe de Arismendi y tres pinturas, de las cuales al 
menos la Visitación tiene todos los rasgos estilísticos de 
Cuadra, mientras que los óvalos del Bautismo de Crisro 
y de Salomé con la cabeza del Bautista pertenecen a otra 
mano más torpe. 

La Visitacion (Fig. 16) se si entro de la calle 
principal del retablo, entre el ostensono y la escultura de 
San Miguel Arcángel. Es este tema que conservarnos de 
Cuadra, sin duda alguna la más interesante por el grado 
de concentración de los personajes y por la eliminación 
de los espacios secundarios que el formato vertical 
impone. Procediendo una de las tres versiones de de una 
estampa de Rubens, que el pintor también utiliza en las 

ie la catedral de Santo Doming dzada 
:asa de la Misericordia de B Fechas 
i, en esta de Pasajes ha ( do el 

,,u,,u,uJ~~ de la arquitectura y las fi*, Y U G U ~ ~  más 
trabadas. De todas ellas, sólo la de Santa Isabel 
permanece inalterable en las tres versiones; todo lo 
demás admite más o menos variantes, siendo 
especialmente significativo en esta versic ijes el 
gran desarrollo de la gloria celestial, con :uerpo 
entero, y su luz diagonal, así como el p : salta 
sobre las faldas de la Virgen. Su coloriao se encuentra 
más entero que el de las restantes versiones, 
especialmente los ocres amarillos y verdes de las ropas 
de Santa Ana v los azules y carmines de las de la 
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stica bilbaína y, desde su conocimiento de la situac 
irileiia, puedo también desarrollar labores 
rmediarío artístico. Esta privilegiada posición fue 
sa de que en 1719 diseñara las figuras de tres sayo1 
a el mismo paso de la Flagelación y que, en 
ceso de renovación, en 1723 se le pagara al escul 
mundo Capúz la figura del Cristo de los Azotes 
lo paso, que también había diseñado Cuadrax. Qu 

estos encargos madrileños haya que relacionar 
~encia del ~ in to r  en Madrid entre los días 8 v 14 
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Aproximadamente desde 1712 Nicolás Antonio de la 
Cuadra aparece vinculado a las empresas pictóricas 
promovidas por el arzobispo de Burgos D. Manuel 
Francisco Navarrete Ladrón de Guevara (1705-1723)". 
El 13 de abril de 1711 el cabildo de la catedral de 
Burgos se dio por enterado de los deseos del arzobispo 

,L,,uv,. la antigua serie de retratos de los prelados de 
la Diócesis y de que se hiciera la relación de todos ellos, 
según su antigüedad, de lo que quedaron encargados el 
Abad de San Quirce D. Antonio de Arteaga, el Capiscol 
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Fig 36.- Francisco Pacheco de To 
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Fig 38.- Fernando de Acevedo. 

Fig 37.- ( ola. 

Fig 39.-,  Fray José ( 



de Salas liveros D. 
Angel de Las pinm 

LL L L , ~ ~ , ~ ,  en totai ciento doce retratos UiGL 

tn leyendas de los obispos, arzobispos y cardenales 
:uparon la sede de Burgos y las incorporadas a 
:sde el apóstol Santiago hasta el propio arzot,,, 

Navarrete y Ladrón de Guevara, constituye el núcleo 
más importantes de la obra de Cuadra, no exento de una 
cierta monotonía. La síntesis del proceso histórico de 

te encargo ha sido reflejada con más o menos preci " 
kr todos los historiadores de la catedral burgalesa 38 

A partir del 30 de septiembre de 1712, fecha e 
ie el Cabildo metropolitano de Burgos dio el T -_._ 

mado por orden de antigüedad de 
rzobispos de Burgos, así como a 
ic!ies y zelo a esta Santa Iglesia") 

que cada uno había de ostentar 
del donante, quién sólo quiso q 
su toma de posesión, dejando el 
a;i después de su muerte-, se uLviv uL pi-LuLi 

qtura de toda la serie3'. El 17 de mayo de 1714 
bía ir muy avanzada, ya que, considerando que 
"' arzobispo auia de poner en la sachristia mayor 
tratos nuebos de todos los s " obispos y Arzc 
s.. . y que en este supuesto y considerando no se 
cesarios en esta Su y Y* los retratos antiguos quc 
:ha sachristía mayor había los pedía su Yllustns 
ra su palacio de Arcos", para lo cual se los dierc 
i esta misma fecha algunos rótulos no estaban cla 
iiendo el obisw algunas rectificaciones a las fec 

Te, y otras cuestiones. hclusc 
jecución se incorporaron nut 

avanzado de la serie ya 
:upar su lugar cronológico dentro 
lmo en el caso de Ato o Atilano (no 
aquí el último lugar por estar la obra 

+p.iecidan, según reza una de las cartelas. 
En nin-gún momento los Registros de Actas Capit 
í se refieren al autor de los retratos4', por lo 
rece claro que la relación se establecía directami 

entre el arzobispo y el 
para que mucho ant 
estuviera concluída. 

La serie de obispos y ar~uoispus ia seae ae rrui 
)izó literalmente las paredes de la capilla de S, 
talina en el claustro de la catedral burgalesa, desd 
ea de la cajonena hasta las bóvedas. En el12 
ividad de Nicolás P 
es poco a represe 

a con su numeracic 
nhispos (desde el 1 al 95) y por otro lado a 

!obispos (desde el 1 al 17), además de otra serie 
nzos con cartelas para recoger las leyendas er 
ivas de los gobiernos de algunos prelados. Tod; 
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;ima 
)n40. 
ros, 
:ha.. aurgos se encuentra sinrerizaaa aqw, ya que incluye 

; de los obispos de las sedes de Oca, 
:sta4', absorbidas por Burgos. Este 
esde el Apóstol Santiago (Fig. 17) 

r v r u u w R  DE LA,SEDE DE OCA" y concluye 
:trato del , siendo los dos 
:nos que iferenciado entre 

,VJ de la niviiu~viui wziir. LI esfuerzo de su 
creación, dos fuesen parecida 
sena la c rara y singular del 
 pon^^^, fi a la causa de que F 
pintor recurriera a repertorios variados de retratos 
preexistentes, utilizados de modo indiscriminado para 
captar poses y gestos expresivos, a pesar de la 
pretendida fidelidad y exactitud purista, desde un punto 
de vista histórico, del planteamiento del arzobispo 
comitente y de los archiveros encargados de redactar la 
relación nominal. Se rastrean en todo el conjunto varias 

le inspira< mente grabados 
;; en pnmt fía de Van Dyck 
los obispc : los cuales no 

Lniaiioii ~etratos CM-IGUJ UG JU i i i ~ ~ i i ~ n t o  histórico. Se 
producen de este modo algunas curiosas situaciones de 
las que es fácil darse cuenta con una ojeada muy general 
sobre toda la serie: Así, el retrato en el que Van Dyck 
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Fig 41.- Enrique de Peralfa. 

galená de los obispos de Burgos transformado en D. 
Alonso de Caríagena (no 85).(Fig. 34) La utilización de 
los modelos de Van Dyck por Nicolás Antonio de la 
Cuadra es directa, de la estampa al retrato, en más de 
treinta casos, e indirecta en cuanto a gestos de manos, 
poses del cuerpo y giros de las cabezas, tono ampuloso y 
mundano, de afectada elegancia "vandickiana" en otros 
muchos, largos de enumerar, con el esencial cambio de 
las ropas por hábitos clericales, esclavinas y sotanas 
(véase Anexo 1). A veces se han podido utilizar otras 
series o estampas sueltas, como es el caso del obispo 
Munio (Fig. 25), trasposición directa de un retrato 
grabado de Calderón de la Barca, o el de D. Pedro (no 
59) que sigue la iconografía del venerable Palafox. 

Con anterioridad a la serie episcopal actual, la cate- 
dral de Burgos contó con otra galería de retratos, 
iguaimente apócrifos en su mayor parte, pero que desde 
la segunda mitad del siglo XVI comenzaron a atenerse a 
los modelos naturales. Por iniciativa del cardenal D. 
Francisco Pacheco el 17 de septiembre de 1571 se pidió 
en cabildo que se hiciera la relación de todos los obispos 
para ponerlos en pintura, lo que ya estaba ejecutado en 
1579, tomando como punto de partida al obispo D. 
Simón (1075-1082), que había trasladado la sede a 
Burgos. También se acordó que el retrato del cardenal 
Pacheco fuera de cuerpo enteroJ5. No constan qué pintor 

Fig 42.- Manuel Francisco Navarrefe Ladrrín de Guevara. 

o pintores realizaron esta serie, pero sí la rapidez del 
cabildo en ponerla en práctica e ir constituyendo pro- 
gresivamente una galería iconográfica de arzobispos, 
quizá en relación directamente proporcional al paulatino 
empobrecimiento de los monumentos funerarios de los 
prelados, entre los que resulta excepcional el del 
arzobispo Peralta. Tras un intervalo de casi treinta aiios 
Diego de Leiva, Mateo Cerezo el Viejo y Juan Valle 
volvieron a pintar nueve retratos de prelados46. Se puede 
con.jeturar que los retratos de los arzobispos D. Crisrobai 
Vela ( 1580- 1599), D. Antonio Zapata ( 1600-1 604). D. 
AIonso Manrique ( 1  604- 1612). D. Femndo de Acevedo 
(1613-1629) y D. José Gonzúlez de Villuiobos (1630- 
1631) fueron los pintados por Leiva entre 1628 y 1632 
(Fig. 37, 38 y 39). Por su parte, Cerezo el Viejo pintan'a 
en 1645 el de D. Femndo de Andrade ( 1  63 1 - 1640). Sin 
embargo, con los retratos pintados por Juan del Valle 
parece que de nuevo se produjo una interrupción en la 
serie, o al menos no constan pagos a otros pintores: es 
probable que los retratos pagados a Valle en 1705 fueran 
los de tres prelados que de modo muy rápido se 
sucedieron en la sede burgalesa entre 1701 y 1704: 
D.Juan de Isla (1680-1701). D. Francisco de Borja 
( 1  702) y D. Fernando Manuel de Mejía(1703-1704). 
Estos tres encargos a tres pintores diferentes dejarían una 
laguna entre D.Francisco Mamo de Ziüliqa (1640-1655) 
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conjunto. No conocemos que tuviera Cuadra aprendices 
u oficiales, si exceptúarnos a Andres de Rada, casado 
con su hija Cecilia, pero la magnitud de la obra induce a 
pensarlo, ya que el conjunto de prelados de Burgos fue 
pintado en menos de dos años, entre fines de 171 y 
1714. 

La ejecución técnica de toda la serie pone de 
manifiesto un estilo ahorrativo y barato destinado a 
cubrir con una ligera capa de pintura muy diluida la 
mayor superficie posible. Ello produce como 
consecuencia otros resultados,principalmente una 
pincelada larga, pero no empastada, que aproxima y a la 
vez aleja a nuestro artista de su modelo Van Dyck. Sin 
embargo, no hay que achacar a estas circunstancias un 
estilo de pintar; evidentemente están más acabados los 
retratos de Santiago y del arzobispo Navarrete, pero la 
misma ligereza y fluídez técnica del resto de los retratos 
domina en los dos lienzos del retablo de la parroquia de 
San Andrés de Elciego (Alava). 

Es precisamente en este retablo donde se ve que la 
relación con el arzobispo Navarrete tuvo ramificaciones 
fuera del encargo para la catedral de Burgos. En 1713 
Nicolás Antonio de la Cuadra pintó y fechó los dos 
lienzos del retablo de los Santos Manuel, Sabelio e 
Ismael (Fig. 43) de la parroquia de Elciego (Alava), 
patria del arzobispo Navarrete, que él mismo pagó, 
dedicándolo a su patrón4'. En el banco consta la 
siguiente inscripción: "EL ILvS/TRISSIMO SR. / DON 
MANUEL / FRANCISCO / NAVARRETE LADRON / DE 
GVEBARA AR/ZOBISPO DE BVR~GOS ANO DE 1714". Y en 
una tablilla aparte la dedicatoria: "Este altar está 
dedicado a los / Santos Mártires Manvel, Sabelo / y 
Ismael, embajadores del 1 rei de Persia, a quienles 
Juliano 1 apostata mandó quemar bi- 1 vos después de 
haverles enc 1 labado las cabezas i metido / cvñas por las 
unas y dado o 1 tros tormentos. Sv memoria 1 celebra la 
Iglesia en el Mar 1 tiriologio Romano a 17 de junio". 

Resulta de interés iconográfico y compositivo el tema 
del cuadro titular, el Martirio de los Santos Manuel, 
Sabelio e Ismael; de entre su entonación parda rojiza, 
avivada por el resplandor de la hoguera, destacan las 
brillantes vestiduras púrpuras y d e s  de los mártires, 
emplazados en un escenario bellamente compuesto a 
base de gradas y columnas bambalinas, todo ello 
estructurado en profundidad. También ofrece gran 
interés la visión de espaldas del Mamrio de Santa 
Margarita, donde el efecto luminoso del cuerpo desnudo 
de la santa destaca en medio de la oscuridad circundante, 
con intensidad casi tenebrista. Nada hay que añadir 
desde el punto de vista técnico a la factura diluída y 
rápida, de ambos cuadros. 

Para el mismo arzobispo, como obsequio para sus 
famiiiares, Cuadra debió de pintar otro retrato que al 
parecer se encuentra en poder de sus descendientes 
directos. De este original que desconozco debe ser copia 

Fig 45.- Milagro de San Jitcin de Ortega. 1717-1718. Brcqos. 
catedral. 

el retrato de medio cuerpo del arzobispo, que se 
conserva en la sacnstía de la parroquia de Elciego, obra 
de escasa calidad pagada al pintor riojano Matías 
Garrido en 176249 

El 19 de septiembre de 1718 el fabriquero de la 
catedral de Burgos comunicaba al cabildo que el 
arzobispo Navarrete "deseaba poner un quadro de S" 
Juan de Ilortega frente del altar de S". Joseph a 
correspondencia y del mismo tamaño que el de S". 
Xristobal y que para poderlo executar pedía su YIlm. su 
aprovación al Cau*, que en su vista conuino con ello, y 
acordó que el Sr. fabriquero dé las gracias a dicho señor 
Arzobispo", cuadro que ejecutó Nicolás Antonio de la 
Cuadra en tomo a esta fechas0, pues la redación de la 
nota parece indicar que ya estaba concluído, sustituyendo 
al de San José que en 1632 había pintado Jacinto de 
Anguiano. 

El Milagro de San Juan de Ortega (Fig. 45) es el 
lienzo de mayores proporciones pintado por Cuadra 
unos 3 x 6 m. aproximadamente . El pasaje de !a vida de 
San Juan de Ortega se desarrolla dentro de una estancia 
amplísima, de sólida arquitectura clásica, abierta hacia el 
fondo mediante un gran arco de medio punto, que 
permite ver en escorzo la fachada escalonada de un 
templo con abundantes columnas y frontones rematados 
por estatuas; es un tipo de arquitectura que parece 
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esclarea y el rellz una arco Santas 
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José que está llegandow. El tema, más simplificado, 
volvió a ser tratado en uno de los lienzos de la serie de 
Santo Domingo de la Calzada. Frente a la claridad de !a 
composicióíi anterior, el contraluz es lo más destacable 
de la Adoración de los pastores. A partir del foco de luz 
que surge del Niño, las largas siluetas de los pastores 
quedan reducidas a telas sin estructura corpórea, 

do casi a las figuras de El Greco. Los dos 
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Fig 50.- San Anronio y el avaro. Virorici. M~teso de Relkts Aries 

Fig 5 1 .- El milagro del peso de la plata. Krorra Mitseo de H B I I ~ s  A r t v . ~  
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Fig 58.- Adoración d, 
Misericordia. 

e los reTes Bilbao. CL 

Fig 60.- Huida a Egipto. 1726. Bi Ibao. Cnsa de Miserio 

pudo conocer en el transcurso de su estancia en Madnd 
La Huída a Egipto es quizá la más bella composición 

de la serie, a pesar de que su esquema es el común a 
tantas otras versiones realizadas por maestros madrileños 
desde finales del siglo XVII. El fondo verdoso 
anaranjado señala el alba de la huída. Firmado en 1726, 
es una obra clave dentro de la producción de Cuadra 69. 

Finalmente la serie concluye c 
produce una curiosa combinac 
leño, atribuído a José Jiméne; 
como el Cristo Resucitado, de a3LrlluC;IILla LIaIILIILa. 

pesar de todo, la composición forma una diagonal de 
nubes, ángeles y telas que deja lugar para los Apóstoles 
junto al sepulcro en el plano inferior". 

Además de estos diez lienzos también existe en la 
Casa de Misericordia una bella Inmaculada Concepción, 
de estilo y formas muy próximos a los de la ejecutoria 
de nobleza del Marqués de Canillejas. Por desgracia 
presenta un gran roto en el á n ~ l o  superior derecho que 
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Fig 61.-. 

no afecta a nada esencial de la composición. 
Bajo la suciedad se adivina la firmeza del dibujo de 

Cuadra, sus modelos sólidos y compactos, sus niños 
carnosos de cabelleras rubias trenzadas, como los de 
Coello. Lleva las manos juntas, los picos del manto al 
viento y la cabeza elevada, mirando al frente, denotando 
el conocimiento de al-mos ejemplares de Palomino7'. 
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nogal p; ira dicho: ; retablos. 

daría de Ciüeñes es una o t l a  uL iiiarviirild 
'larroca del primer tercio del siglo XVIII. En la visita 
,lastoral del 18 de febrero de 1724 se ordenó que se 
1 icieran dos retablos colaterales. En las cuentas de 
1 ibrica del 19 de junio de 1727 se asentaron los gastos 
( i la madera de 
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ecutados entre 1727 y 1728, ajustándose ; con 
maestro retablista Miguel de Villanueva cntas 

:123 de junio de 1729. En estas mismas m t a  
pago de 620 reales a Nicolás Antonio UG ia  adra 

)r la hechi por retocar el del santo 
d a r ,  que mente". Se trata de un 
~tablo compuesto por un banco, con un cuerpo de tres 

calles y un ático semicircular, articulado con columnas 
salomónicas cuajadas de racimos de uvas que apoyan 
sobre grandes ménsulas de hojarasca. El ático lleva en el 

:ntro estípites con fragmentos de frontón curvo, 
anqueando una gran cartela de motivos vegetales. Toda 

talla es de una gran fmura, especialmente en los 
meles del banco, ménsulas y cartelas. El lienzo de San 
iego de Alcalá ocupa la calle centrai; es una imagen 
:rtical, en la que el santo lleva un crucifijo en la mano 
:recha, mientras que se recoge el alda del hábito con un 
mjunto de ima, 
iizá del s que 
)mpletan 1 ía y 
znta Aguecru Gil lrw LaiLJ laiLlaLJ, y ~ o n  el 
iño en el ático (Fig. 62-64), son obras documentadas 
: Cuadra, realizadas probablemente el Último aiio de su 
da7'. LOS dos lienzos de las santas en las calles 
terales están plante; ) estatuas policromadas, 
testas sobre pedestal ; rótulos identificativos y 
cortadas sobre fond ;, de los que las figuras 

aestacan gracias a la nierte luz dirigida que reciben. La 
solución recuerda otras de los grandes maestros del 
barroco madrileib, y especialmente las dos pinturas de 
Santo Domingo de Guvnán y Santa Rosa de Lima 
~i )r Claudic convento 
RI Madrid %ado). Ar 
fil :n túnica J a la altur 

s brazos, gracias al las bandej 
~lmas de martirio, ; ien y dete 
tndo el perfil fusifon la Inmacu 
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ientras la Santa Lucía adopta una pos] 
:cididamente lateral, con el cuello vuelto y la 
itomada, sin halo de santidad visible, en actituc 
iecimiento, la Santa Agueda se muestra de modo 
ontal, en contraposo, suavemente girada haci, 
quierda y con un halo circular y cristalino, que p 
uacterizar el estilo de Cuadra, pues aparece tarnbié 
Santiago de la catedral de Burgos y en el Mam'n 

s Santos Manuel, Sabelio e Isrnael de la parroqui 
ciego. El colorido en ambas se reduce a 
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ecuentes en la escuela madrileña del siglo XVII, 
:sde Nardi y Pereda, aunque de un modo 
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ejemplares de Alonso del Arco y de Antonio Palomino. 
A diferencia de los otros dos lienzos de Nicolás Antonio 
de la Cuadra San José aparece sentado en medio del 
taller de carpintería tiene sobre su rodilla un niño 
regordete, que sujeta la vara florida. Las virutas, las 
maderas, las sierras, no son óbice para que la 
composición contenga una columna so"Lb ,Laal y un 
dosel rojo, símbolos sencillos de la majestad divina. En 
la cálida atmósfera del taller aparece el Espíritu Santo y 
algunos querubes que recuerdan las obras de Francisco ., 

En la restante obra conocida de Niwlás Antonio de 
la Cuadra las fechas no existen, haciéndose dificil darles 
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LUPLIV l l ~ l u ~ ~  de la Anunciación, Visitación, 
Adoración de los pastores y Adoración de los reyes, 
conservados en la catedral de Santo Domingo de la 
Calzada74 (Fig. 65 a 68) presentan una curiosa síntesis de 
modelos de distintas procedencias, fundamentalmente de 
Rubens, mezclados con el estilo personal del pintor. Así, 
mientras la Adoración de los Reyes es similar a la 
versión del mismo trema de la Casa de la Misericordia 
de Bilbao, copia literal de una obra de Rubens, y esta 
misma infiuencia se deja sentir en el marco 
arquitectónico de la Visitación, los modelos de la Virgen 

!Ón y de la Adoración de los 
largadas recubiertas por un 
al rostro pmeden de un 

~arrm itialiano, como es el de la Madonna del 
Carlo Dolci (Roma, Gailena Borghe~e)'~, 

:ión conocida a través de múltiples copias76. 
,m lo más netamente madrileño, entre lo que 

destaca sin duda las figuras de San José en la Viiitación 
y en las dos adoraciones, y la de los ángeles de la Anun- 
ciación y ,  sobre todo, el más coellesco de la Adoración 
de los Pastores, figuras que aluden al acerbo común 
madrileño de la segunda mitad del siglo XWI, también 
se puede seíialar la utilización de alguna estampa con 
modelos clasicistas italianos, tal como parece despren- 
derse de la embarada figura de la Virgen de la Vistación 
(¿Domenichino?) y del pastor con cayado al hombro. 

Dentro de esta diversidad de ~rocedencias de los 
1s de composiciói ie las 
as doradas, algo xrtorio 
o variado de azules I iarillos, 

verdes y rosas, blancos puros y rojos intensos. Las 
figuras alcanzan por lo general un canon desmesurado, 
un alargamiento casi manierista, especialmente cuando 
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Fig 62.- Santa Ageda. 1727-1728. Fig 63.- Sanra Luc 
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aparece en la Adoración de los pastores, único elel 
que nos permitiría fechar de una manera amplia 
cuatro pinturas en tomo al año 1718, pues esta r 
figura apa ~tud en el monaguill 
Milagro dt z de la catedral de Bi 
Nada sabe de estas cuatro pinn 
Santo Domingo de la Caizada. Sobre la manera de tratar 
los paños en largos y amplios pliegues paralelos ya 
hemos señalado su origen en Coello y Palomino, de 
donde también procede el gusto por el dibujo precien 
cada una de las partes. 

Hace algunos años tuve ocasión de ver, aunq 
modo muy rápido, dos pinturas pertenecientes i 

colección particular de Murcia, firmadas por Cuadra. 
Me parecieron los restos de una serie más larga dedicada 
a la Historia de José; uno de los lienzos representaba con 
claridad la Despedida para Egipto de los hijos de Jacob, 
en el que un niño, sin .duda Benjamín, tenía un papel 
principal. Este mismo niño, con las mismas ropas, 
aparece en la segunda pintura en la que el tema 
representado parece ser el Regreso de los hermanos de 
José a Canaán. Ambas pinturas están ejecutadas con 
colores densos sobre fondos rojizos y con fuertes 
contrastes de luz. En la primera de las pinturas destaca 
por su porte clásico la figura que centra la composición, 
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Fig 66.- Vi 'siración. Sc znro Dornin alzada. cart dral. ciación. Sn tiro Dott~it~,! Izada. cnre 
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:I. A MODO DE CONCLUSI( 
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~otado. Tanto uno como otro er completados 
n el futuro mediante la a documental 
stemática que ayude a cub luchas lagunas 
ronológicas que aún tiene su vida, especialmente su for- 
iación 11 sus contactos en Madrid hasta el momento de 
stablecerse en Bilbao hacia 1706. Es un vacío que de 
iomento sólo rellenan los datos que se deducen de las 
scasas obras de esta 
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1 m i ~ o  se puede decir con relación a la sociedad vas- 

: exceptuan las instituciones religiosas, a cuyo 
Cuadra pudo haber puesto sus cualidades 

cas. 
La sensación de que se trata de un pintor puente entre 

el centro artístico que era Madrid y la Corte, y la 
periferia del País Vasco, así como puente entre la 
tradición barroca de fmes del siglo XVII y los pintores 
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bilbaínos de la segunda mitad del siglo XVIII, me hace 
abrigar esperanzas de que su vida y obra serán 
completadas con mayor precisión. 

A pesar de todo, Nicolás Antonio de la Cuadra no ha 
sido un pintor desafortunado, en el sentido de que su 
catálogo se compone en estos momentos de unas ciento 
cincuenta obras, que, con sus virtudes y sus defectos, 
nos hablan de un pintor formado en el ambiente barroco 
madrileño de fines del siglo XVII, bajo la influencia de 
los grandes maestros (Carreño de Miranda, Rizi, Coe" ' 
y en contacto con sus discípulos (Arredondo, Ruiz di 
Iglesia, Ribera, Palomino,. . .), que se mantuvo unid 
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la Huída U Le;iptV (Bilbao, CaJa u= iriiaLiiLuiuia, YuL 
contiene una deuda con Miguel Jacinto Meléndez. En el 
contexto de Madrid sus Inmaculadm son dignas rivales 
de las de sus contemporáneos. En Bilbao es el más 
notable representante del barroco cortesano, c 
estilo dinámico, teatral y colorista, que revela a t r a  
la línea firme del dibujo un caracter monume 
escultórico, signo de la oscilación clasicista que inician 
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