
de San ta Q uiteria, n.° 3, prim era d esd e varios  
siglos, según M anzaneque.

Las cam as de tab las se cam b iaron  por 
o tras de hierro. Los serijos por sillas da Vitoria y 
las fam ilias pudientes pusieron h asta  p erch as y la 
vab os, que antes no se co n o cían .

El viñedo hizo fructífero nuestro suelo y 
co n  el tren em pezaron a lleg ar a A lcázar los pe
riód icos antes que a ningún pueblo, cu yo reparto, 
lim itadísim o, tom ó a su c a rg o  el padre de las  
«C arteras»  y después «C agu illo», zap atero  de ofi
cio , cu y a  sem blanza se hizo en el segundo fas-

h acían  lag areros, engrosan do las tertulias de za
paterías y dem ás talleres de artesan o s donde  
siem pre hab ía alguno que ley era  en alta  v o z  el 
periódico, antes o  después de darle rep aso  a los 
chism es lo cales.

Puede decirse que el pensam iento a lc a z a 
reño se m odeló en la lectu ra de los p erió d icos y 
en los hech os d e sta ca d o s  por la prensa de la épo
ca : Ja política , los toros y los sucesos. La gente  
iba a San Isidro y al Dos de M ayo, con  aleg ría  
infantil, ap ro v ech an d o  la  baratu ra, co m o  iban a 
A licante en los fam osos trenes botijos, apretuja-

P U E B L A
H om bre v iv a ra c h o , lisio , que tom ó  

u n a p arte  muy activ a  en el desenvolvi
m iento p ro g resiv o  de la vida lo c a l. Tenía  
una d o g u ería  y h o ja la te ría  en la  calle  
R esa y aili se h icieron  la s  prim eras b a 
ñ e ra s  de zinc en cu an to  la gente em pezó  
a sen tir la  necesidad de la v a rse  y cu ando  
to d a v ía  no h a b ía  batios ni en el P alacio  
Real.

E n  A lcá z a r u tilizab an , generalm ente  
p a ra  lo s  ch ico s, en plena ca n ícu la , los pa
lan co n es , co la d o re s , a rte silla s  de la v a r  
la  ro p a  y los tin o s de las b od egas, pues
to s  al se l p a ra  c a le n ta rse  co n  los c á n ta 
ro s , cub os y ca ld e ra s  disponibles en la 
c a s a  y se d ab an  cin co , siete o nueve b a 
ñ o s . Siem pre non es y sin exced erse . Las  
fam ilias m ás pudientes so lían  alq uilar  
una de e sas  b a ñ e ra s  de zin c, p e r  la s  que 
p a g ab an  cin co  re a le s  d ia rio s .

A p a rte  de ese p eríodo, la s  bañ eras  
so lo  se u tilizab an  muy excepcion alm ente  
p a ra  b a ñ a r  algún enferm o.

P ero  E n riq u e no e s ta b a  o c io so  por eso , puso fá b rica  de g a se o sa s  y se hizo re tra tista .
C on stru yó la  b od ega de la  Rondiila y m ontó la im p ren ta, com poniendo él, o sea que no se d or

m ía p a ra  in iciar en A lcá z a r lo que c a p ta b a  del e x te rio r , adm inistrándose siem pre acertadam ente com o  
lo d em uestra la posición  que se c re ó .

Su inquietud y fin a o b serv ació n  lo acred itó  desde muy joven, com o d em uestra su c a r ta  pub lica
d a  en el te rce r  volum en de las m em orias de G utiérrez G am ero , titulado «La E sp a ñ a  que fué». Da d eta
lles muy d em ostrativos de la  p ro clam ació n  de A lfonso XII en S ag u n to , en la que tom ó parte com o  
C ab o  del B ata lló u  de R eserva de M adrid .

En  el ce n tro  de e s ta  fo to g rafía  fig ura se n ta d o , con su g ran  bigote ca síe la rin o  y con  la s  m an os  
cru z a d a s , E n riq u e Pueb la. Los que le ro d ean  son  to d o s a lca z a re ñ o s que m erecieron  resp eto  y confian za  
g en eral p o r sus b u en as cu alid ad es p erso n ales . A su derech a  es^án Julián A ria s  (el de P ieto lo  M oranol  
y E u seb io  M on íealegre, (el C o so ). A su izqu ierd a Jesús V aquero (el del Registro) e Isido ro  López <ei 
del C ielo ). De píe, de izquierd a a d erech a , P edro  R ab o so , (el de P erra ); P aco  P an iag u a  (el de Q uinicaj; 
A n to nio B a rrile ro , (C h a v ico s); León V aquero  y Joaquín S o u b riet.
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cicu lo  y ai que pronto se co n o ció  por «José Ma
ría el de los p ap eles». Era aficion ado a la m úsica  
e incluso dab a leccio n es. A últim a h ora to c ó  el 
violón en la orq u esta , lo que le haría reírse de sí 
mismo, pues era  hom bre de chisp a, y el violón el 
instrum ento que m ejor cu ad rab a  a su espíritu  
zum bón. M ondaba la p a ta ta  asad a  co n  tal arte  
p ara  ech ar un trag o , que cu an tos estaban a su al
red ed o r abrían la b o ca  cu an d o él, pero solo en la 
suya en trab a ia «ch u leta» de huerta.

La Estación  colm ó las asp iracion es de los 
a lca z a re ñ o s  y com o el cam p o siguió siendo p o ca  
co sa , m uchos padres, p ara  d ar o cu p ació n  a los 
hijos, aban d on ab an  las h azas a los 40 años y se

dos com o sard inas en b an asta  y nunca se venían  
sin ver la P arad a de P alacio , una corrid a  buena, 
y los que podían, una sesión del C on greso y has
ta alguna vista ruidosa en la A udiencia por ta l cual 
crim en pasional- En sum a, to d o  aqu ello de que se 
h ab lab a y discutía continuam ente en la  zap atería .

Los arrieros y los p erió d icos introdujeron  
en la vida de A lcázar, aunque tardíam en te, los 
rasg o s del rom anticism o, m atizán dola de c ierto  

lirismo ® im pulso h a cia  ei id eai.
Más satisfech os los cuerpos que en otras  

ép o cas, con  los estóm agos llenos, la gen te  em pie
za a desentenderse de lo más inm ediato y p rend e  
el optim ismo ca ld e a d o  por Alvarez G uerra, un-
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