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La mayor parte de los sindicatos agrarios 

SOLICITAN QUE 
SE CONGELE 
LA CONTRIBUCIÓN 
RUSTICA 
Y PECUARIA 

Las organizaciones agrarias 
CNJA, UFADE, COAG, FTT y 

la CNAG han solicitado a la 
Administración la necesidad de 

congelar la aplicación de los 
acuerdos adoptados por los 

consorcios provinciales para la 
revisión de la contribución 

rústica y pecuaria. Esta 
petición fue hecha durante la 
reunión que tuvo lugar en el 

Ministerio de Agricultura, con 
carácter informativo, entre las 

organizaciones agrarias y 
representantes de Hacienda y 

Agricultura 

Los sindicatos insisten en 
que el procedimiento emplea
do para esta revisión no ha si
do el correcto, suponiendo, asi
mismo, una serie de conse
cuencias muy nagativas para 
los agricultores, sobre todo en 
lo que se refiere a los mínimos 
exentos, líquidos imponibles 
para continuar en el régimen 
especial agrario de la Seguri
dad Social, régimen fiscal de 
cooperativas, etc. 

La nueva fiscalidad para el 
sector agrario viene determi
nada por dos actuaciones muy 
concretas. De un lado, el nuevo 
método que entró en vigorv el 
pasado 1 de enero para la de
claración de la renta por parte 
de los agricultores y ganade
ros, y por otro, las nuevas tasas 
para la contribución rústica y 
pecuaria. 

Para la declaración de la 
renta en el sector agrario, has
ta el tope de unos ingresos bru
tos de diez millones de pesetas, 
hasta el pasado 1 de enero ve
nia funcionando el sistema de
nominado como de estimación 
objetiva singular, con un coefi
ciente del 6 por 100. Esto 
significaba que un agricultor 
con unos ingresos brutos de 
cinco millones de pesetas, con 
ese coeficiente del 6 por 100, 
obtenía a efectos de la declara
ción de la renta un ingreso ne
to de sólo 300.000 pesetas. Esta 
situación se consideró que era 
muy baja para el sector, por lo 
que prácticamente desde hace 
dos años se viene tratando de 
modificar el referido coefi
ciente del 6 por 100. En el Mi

nisterio de Hacienda se reali
zaron diversas negociaciones 
con las organizaciones agrarias 
sin que se llegase a un acuerdo. 

Por este motivo, desde el 
Ministerio de Hacienda se han 
fijado unos nuevos niveles pa
ra calcular los ingresos netos 
de los agricultores que se con
cretan en las siguientes cifras: 
para olivar, viñedo y hortofru-
ticultura el coeficiente será del 
40 por 100; para el resto de los 
cultivos, del 20 por 100; para la 
ganadería, del 12 por 100, y el 

Para olivar, viñedo y horticultura el coeficiente de ingresos netos que ha fijado el Ministerio de Haciencda 
es del 40 por 100 

40 por 100 para las produccio
nes forestales. Esto significa 
que ese mismo agricultor con 

En la actualidad los ingresos de Hacienda por la contribución rústica 
y pecuaria es de unos 2.600 millones de pesetas 

LOS RECURSOS DE 
APELACIÓN, A LA ESPERA 

A la hora de cerrar esta edición, los agri
cultores de la provincia están a la espera de 
la publicación en el «Boletín Oficial de la 
Provincia» de la revisión de la contribución 
rústica y pecuaria. Según nos han confirma
do en la Cámara Agraria, los impuestos de 
recursos están distribuidos para que una vez 
confirmada la medida se presente la apela
ción. 

La subida de la contribución ha sido acogi
da por los agricultores con preocupación por 
las posibles consecuencias en los demás as
pectos contributivos. 

En la provincia se calcula el aumento me
dio de esta subida en un 240 por 100 y en los 
cultivos más representativos tenemos el vi
ñedo con un 325 y el secano un 331 por 100, 
respectivamente. 

unos ingresos brutos de cinco 
millones en el caso del viñedo 
tendría unos ingresos netos de 
dos millones, al aplicar el coe
ficiente del 40 por 100. 

Esta modificación tiene una 
gran significación para el cam
po en cuanto se va a aumentar 
considerablemente el número 
de agricultores que presten su 
declaración de la renta y ade
más con cifras positivas. 

En lo que se refiere a las 
contribuciones rústicas, en 
1982 se consiguió su congela
ción en las negociaciones de 
precios. Sin embargo, durante 
los últimos meses, desde el pa
sado julio, se puso en marcha 
la figura de los consorcios pro
vinciales compuestos por fun
cionarios y representantes de 
los ayuntamientos para modi
ficar las bases imponibles que 
existían para cada una de las 
provincias. 

Según los datos facilitados 
por las organizaciones agra
rias, el aumento de estas bases 
ha sido en una media del 300 
por 100, llegando en algunas 
ocasiones hasta más del 600 
por 100. Por el contrario, para 
Hacienda, el aumento de las 
contribuciones ha sido en tor
no al 244 por 100, lo que a nivel 
nacional viene a suponer un 
aumento de los ingresos de Ha
cienda por este concepto de 
unos seis mil quinientos millo
nes de pesetas. En la actuali
dad los ingresos de Hacienda 
por la contribución rústica y 
pecuaria es de unos dos mil 
seiscientos millones de pesetas, 
cifra que generalmente se con
sidera como baja. 

A la hora de hacer un análi
sis de este problema, es preciso 
partir en honor a la verdd, de 
que las contribuciones rústicas 
y pecuarias no es eran altas, al 
margen de que la no existencia 
de censos en muchas ocasiones 
desvirtuaba aun más el im
puesto. Por este motivo y acep
tando el que muchas tierras 
hubieran sido transformadas 
en los últimos años, el sector 
agrario no se negaba a revisar 
sus aportaciones por la contri
bución rústica y pecuaria, pero 
siempre que la revisión se hu
biera hecho tras unas negocia
ciones con las organizaciones 
agrarias. 

Así pues, una de las críticas 
más importantes se debe a la 
forma como se ha hecho la su-

El procedimiento 
empleado para 

revisar los acuerdos 
no ha sido el 

correcto, resultando 
afectados 

negativamente los 
agricultores 

bida más que por el incremen
to en sí, aunque grave a veces 
fuertemente sobre todo a las 
agriculturas familiares. 

Sin embargo, a la hora de 
contemplar este nuevo im
puesto es preciso considerar 
sobre todo los efectos que del 
mismo pueden derivarse. En 
principio, al aumentar las ba
ses imponibles, el líquido im
ponible de los agricultores se 
puede triplicar al menos. De 
cara a la Seguridad Social en la 
actualidad figuraba un tope de 
50.000 pesetas para figurar en 
el régimen especial agrario. 
Con la subida, la mayor parte 
de los pequeños agricultores 
superarán esta cifra, por lo que 
deberán afiliarse como autóno
mos. La consecuencia inmedia
ta sería el pasar de pagar el 
«sello» mensual por algo más 
de 3.000 pesetas a unas 17.000 
pesetas como autónomos. Esta 
misma situación se produciría 
también en el caso de la fiscali
dad a las cooperativas. 

A estas circunstancias se su
ma el hecho de que la revisión 
de estas bases impositivas se 
produce cuando todavía no se 
ha hecho una revisión en pro
fundidad del catastro, de los 
censos ganaderos, etc.. con lo 
que ni se consigue la eficacia ni 
la justicia pretendida. 

El sector agrario, en líneas 
generales, no tiene una eleva
da fiscalidad por estos concep
tos. Pero la realidad es que está 
pagando sumas por otros con
ceptos, como las jornadas teóri
cas que el agricultor lo consi
dera como un impuesto más, 
aunque sea otro su fin recauda
torio. El campo no renuncia a 
pagar más, siempre que se ne
gocie y que, sobre todo, se pro
duzcan también contraparti
das. 

Alfredo VAL MARÍN 
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MADRID 
no se acaba aquí 
COORDINACIÓN 
DE LOS AUTOBUSES 
POR COMPUTADOR 

Un nuevo proyecto para el 
control por computador del 
servicio de autobuses del siste
ma de transporte londinense, 
al que se ha bautizado con el 
nombre de BUSCO, comenza
rá probablemente sus opera
ciones el año que viene, según 
informe del municipio del 
gran Londres. Este sistema 
dispondrá de la capacidad de 
intercambiar información con 
hasta 15 autobuses por segun
do. La posición del autobús se 
detecta por medio de cables 
emplazados bajo el pavimento, 
transmitiéndose por radio y a 
través del computador hasta la 
sección de control de rutas. De 
este modo los controladores 
podrán enviar mensajes a los 
conductores, los cuales dispon
drán en sus cabinas de una pe
queña pantalla de visualiza-
ción. 

Prácticamente todos los au
tobuses de Londres dispondrán 
a finales de este año de una 
radio de emergencia. Dichas 
radios servirán como medida 
de seguridad y para permitir a 
los conductores el comunicar 
valiosa información sobre atas
cos y las condiciones de las ca
lles. La utilización vocal conti
nuada de la radio como ele

mento de control requeriría, 
sin embargo, muchos má cana
les de los que hay disponibles, 
por lo que BUSCÓ resuelve es
te problema enviando la infor
mación de forma fácilmente 
codificable. «Este sistema in
troduce el computador en la 
vida laboral de las tripulacio
nes de los autobuses y de sus 
supervisores», afirma Mr. Mar
tin Whitley, quien está a cargo 
del plantel de investigación del 
transporte londinense. «Nues
tro objetivo ha sido incorporar 
la automatización de la rutina 
a los aspectos humanos del tra
bajo. BUSCO es la herramien
ta que han estado esperando 
los controladores de ruta, la 
cual les comunicará la posición 
de cada autobús, permitiéndo
les responder de un modo más 
rápido y flexible a las dificul
tades operacionales. Los pro
blemas podrán ser descubier
tos en un tiempo más breve y 
los controladores serán capaces 
de establecer contacto con 
cualquier autobús en cualquier 
momento de un modo que has
ta ahora resultaba imposible. 
El resultado será un mejor 
control, con menos frustracio
nes para el personal y un me
jor servicio para los pasajeros.» 

Alemania preside el Mercado Común 

LA LUCHA CONTRA EL PARO, 
PRIORIDAD EUROPEA 

La República Federal de 
Alemania ha asumido el 1 de 
enero de 1983 lapresidencia de 
la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE), puesto que de
sempeña rotativamente cada 
seis meses cada uno de los diez 
miembros comunitarios. 

El ministro de Exteriores de 
la RF de Alemania, Hans Die-
trich Genscher, ha subrayado 
que durante estos seis meses de 

Eresidencia de la CEE el Go-
ierno federal alemán no cir

cunscribirá sus tareas a la me
ra función administrativa, sino 
que «abrirá nuevos caminos 
para la unión de Europa». 

Para Genscher, el problema 
cardinal que enfrentan todos 
los países integrados en la Co
munidad Económica Europea 
es la lucha contra el desem
pleo, uri problema cuya solu
ción, o cuando menos la reduc
ción del nivel actual, demanda 
la movilización de todos los r.e-
cursos e instrumentos al alcan
ce de los gobiernos y de las 
instancias comunitarias. Y 
dentro de esta lucha tiene pre-
lación absoluta para la RF de 
Alemania la reducción de la 
desocupación de la juventud 
europea. 

Según un análisis de la CEE, 
hasta el año 1987 accederán 
año tras año a la vida laboral 
en los diez países comunitarios, 
conjuntamente, más de tres 
millones de jóvenes, y puesto 
que al mismo tiempo se jubilan 

anualmente unos 2,3 millones 
de trabajadores y empleados, 
hay que crear anualmente más 
de 700.000 nuevos puestos de 
trabajo. 

DESARME NUCLEAR: 
ALGO SE MUEVE 

Andrei Gromyko, esa ve
dette impasible de la diploma
cia soviética, se fue de Bonn 
el 18 de enero, dejando la fir
me impresión de que Moscú 
de ningún modo aceptará des
mantelar todos sus cohetes de 
medio radio instalados en la 
parte europea del territorio 
soviético, pero sin poder des
mentir los indicios de un 
arreglo que se suceden ahora. 

Efectivamente, después de 
la ya famosa fórmula emplea
da por el presidente Reagan 
para definir las ofertas sovié
ticas («dignas de interés y de 
estudio») y las mutaciones si
multáneas operadas por Mos
cú y Washington en las perso
nas de Valentín Falin y Euge-
ne Rostow puede pensarse 
que algo se mueve en torno al 
tema de la limitación de las 
armas nucleares. 

Es útil recordar que el cese 
de Valentín Falin es un im
portante gesto del nuevo líder 
del PC soviético, Yuri Andro-

f>ov, y los sovietólogos han sa-
udado la iniciativa como una 

evidente prueba de determi
nación y aun de audacia. Fa
lin, brezneviano sin tacha, 
había sido largos años emba
jador en la República Federal 
Alemana y fue un privilegia
do interlocutor de las admi
nistraciones socialdemócra-
tas* las de Willy Brandt y 
Helmut Schmidt, que aprecia
ron en él sus notorias cualida
des, su destreza y su dedica
ción a la creación de un cierto 
clima en Europa Central, la 
que emergía del arreglo sobre 
Berlín, el abandono por Bonn 
de la llamada «doctrina Halls-
tein» (1), la apertura al Este y, 
en definitiva, la consagración 
del orden geopolítico salido 
de la segunda guerra mun
dial. 

Falin fue ascendido tras su 
gestión en Bonn. Miembro del 
Comité Central desde hacía 
años, fue designado jefe ad
junto del Departamento In
ternacional de ese mismo Co
mité Central, un puesto clave 
en la elaboración de la políti
ca exterior soviética. Se dice 
de él que era el primer asesor 
de Lionid Briesniev en el te
ma de los euromisiles y que le 
redactaba personalmente los 
informes al respecto, además 
de supervisar la marcha de 

las negociaciones sobre armas 
atómicas de Ginebra y de re
ducción de tropas de Viena, 
que son dos instancias distin
tas. Su cese, como se ve, no es 
baladí. 

El «affaire» Rostow es dis
tinto y, formalmente, se pre
senta como una necesidad de 
la Casa Blanca y del Pentágo
no de hacer valer su autori
dad ante un negociador (en 
Ginebra) que tendía a posicio
nes autónomas y, aparente
mente, había avalado el 
acuerdo no oficial que había 
alcanzado con los soviéticos 
su predecesor, Paul Nitze, un 
prestigioso ex secretario de 
Marina. Rostow ha sido susti
tuido por Kenneth Adelman, 
ahora número dos en la dele
gación norteamericana en las 
Naciones Unidas, un funcio
nario capaz, pero de menor 
peso específico desde el punto 
de vista propiamente político. 

Todo permite suponer que, 
curiosamente, la URSS y los 
Estados Unidos rechazaron, 
por distintas razones, el com-

Í
>romiso alcanzado por sus de-
egados. La Casa Blanca insis

te en que no tiene más pro
puesta que la llamada «opción 
cero», que conlleva el des-
mantelamiento de todos los 
misiles soviéticos SS-20, a fal
ta del cual desplegará la 
OTAN en Europa, a finales 
del presente año sus cohetes 
de crucero (subsónicos, pero 
muy precisos y lanzados des
de aeronaves) y la segunda 
generación de los temibles 
«Pershing II». Rostow parecía 
considerar que el manteni
miento de la opción cero co
mo inalterable proposición 
norteamericana equivalía a 
un estancamiento irreversible 
de la negociación. El simultá
neo «sacrificio» de Falin equi
libraría las cosas. Es cierto, en 
cualquier caso, que hay movi
miento en torno a las conver
saciones y que éstas no han 
empeorado. 

E. VÁZQUEZ 

(1) Toma su nombre de su idea-
dor, Walter Hallstein. Según tal te
sis, la RFA rompía relaciones diplo
máticas con todo Estado que recono
cía la Alemania comunista, la RDA. 

R. F. A¿ HACIA LA SEMANA LABORAL DE 3 5 HORAS 
Para un trabajador alemán 

del año 1825, las condiciones 
de trabajo de hoy hubieran si
do paradisiacas. La semana la
boral tiene cuarenta horas, re
partidas en cinco días; dos días 
a la semana son libres. Y vie
nen a añadirse casi siempre 
menor esfuerzo físico, menor 
peligro de accidente y condi
ciones de trabajo más huma
nas, aparte de salarios más ele
vados, vacaciones anuales pa
gadas y amplia seguridad so
cial. Entonces —hace ciento 
cincuenta años—, lo normal en 
la industria, las minas y la ar
tesanía eran ochenta y dos ho
ras de trabajo por semana. Esto 
equfcralía a seis días de trabajo 
a casi catorce horas la jornada 
laboral. A finales de siglo se 
impuso la jornada laboral de 
diez horas. Otras estaciones en 
el camino hacia la semana la
boral de cuarenta horas se des
prenden del gráfico. Pero to
davía no ha terminado el pro
ceso de «acortamiento» del 
tiempo laboral. En el horizonte 
ya se divisa la semana laboral 
de treinta y cinco horas. Dos 

aspectos fomentan este desa
rrollo: primero, el trabajo esca
sea, y no solamente son los sin

dicatos los que exigen repartir 
el trabajo disponible sobre más 
espaldas. Segundo, entre aque

llos que tienen trabajo aumen
ta el deseo de disponer de más 
tiempo libre. 
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Éxito económico y artístico en el festejo que inauguró la temporada 

GRAN FESTIVAL TAURINO 
EN VILLAVICIOSA 
La temporada taurina comenzó 
e\ domingo en Villaciciosa de 
Odón. Se celebró un magno 

festival taurino, que resultó un 
gran éxito económico y 

artístico. El festejo fue a 
beneficio de la Cofradía del 

Cristo de San Sebastián, y hasta 
el alcalde socialista, Miguel 

Muñoz, presidente de la corrida, 
pagó su entrada 

Se lidiaron cuatro novillos 
de José Matías Bernardos, con 
poca fuerza, pero nobles, y uno 
cunero de el corral de Moisés, 
ilidiable. Gregorio Tebar, ova
ción y 'saludos. Roberto Do
mínguez, dos orejas. Serafín 
Paya, dos orejas. Vicente Yes-
teras, dos orejas y rabo. Luis 
Miguel Campano, dos orejas y 
rabo. 

Gregorio Tebar mató un to
ro «Inclusero». El primero de la 
tarde se destrozó al salir del 
camión y tuvo que se apunti
llado. Fue una lástima, pues el 
toro mostró casta y bravura. El 
sobrero, un toro amoruchado, 
era cunero, sin hierro ni nú
mero, procedente del corral de 
Moisés, vecino del pueblo. El 
toro «Inclusero» salió violento 
y con peligro, ilidiable. Grego
rio Tebar estuvo en maestro y 
muy valiente. Tras hermosa 
porfía lo mató con habilidad. 
Muy bien bregó con este toro 
Víctor Rodríguez. 

Roberto Domínguez estuvo 
en torero. Toreó impecable
mente de capa por verónicas, 
medias verónicas y revoleras. 
Con la muleta hizo una larga 
faena, con irreprochables de
rechazos y naturales remata
dos con el pecho. Adornos muy 
finos y el toreo por bajo y a dos 
manos, que el de Valladolid 
borda. 

Serafín Paya, afincado en 
Maiadahonda, pero nacido en 
Villaviciosa, tuvo el apoyo in
condicional de sus paisanos. 

Gregorio Tebar, antes El Inclusero, y el toro «Inclusero» fueron la anécdota del primer festejo del año en 
Villaviciosa de Odón 

Gregorio Tebar mató 
un «Inclusero» 

Estuvo bien con el capote. Con 
la muleta hizo una faena larga 
con muletazos muy logrados. 
Pero la calidad del toro estuvo 

f>or encima de la labor del vo
luntarioso espada. 

Vicente Yesteras cumplió 
con el capote. Clavó tres pares 

de banderillas, el último real
mente bueno. Muy voluntario
so y valiente con la muleta, pe
ro un tanto deslavazado y sin 
ideas. 

Campano estuvo tan listo, 
bullidor y hábil como es habi

tual en él. Torero vistoso, poco 
hondo. Sin cruzarse y sin va
ciar los muletazos. Lo mejor 
fue el planteamiento global de 
la faena y la manera de andar 
al novillo antes de matar, con 
la muleta en la izquierda y ma
cheteando por bajo, de consu
mado maestro. Destacó en ban
derillas Gitano Rubio. 

En resumen, la temporada 
83 ya está en marcha. Villavi
ciosa de Odón rompió el fuego 
adelantándose a Valdemorillo, 
y el público respondió abarro
tando el coso. 

Jorge LAVERON 

CAZA 

EL BANCO 
DEL 
CAZADOR, 
YA ES UNA 
REALIDAD 

Francisco Mestaza, al que po
dríamos definir como un arte
sano de la gastronomía, es él 
continuador de una vieja y tra
dicional forma de hacer que ya 
su padre pusiese en práctica ha
ce años en Madrid. 

Dentro de la más pura línea 
de los antiguos «ahumadores» 
nórdicos, el señor Mestaza, ge
rente de Productos Ramest, di
rige en la actualidad el deno
minado Banco del Salmón, pero 
que ante el éxito obtenido ha 
decidido en este año la crea
ción del Banco de la Caza. 

Según nos comenta el señor 
Mestaza, «la idea surge en be
neficio sobre todo de los caza
dores —muy numerosos— es
parcidos por la región madrile
ña. En esencia, el Banco de la 
Caza consiste en la posibilidad 
de que los cazadores intercam
bien las piezas de caza no 
dedicadas a su propio consumo 
por productos que esta empre
sa facilita». 

Toda la persona que no sepa 
lo qué hacer con las piezas de 
caza mayor o menor podrá me
diante unos talones habilitados 
por el Banco de la Caza can
jearlos por ahumados, patés e 
incluso material deportivo 
(cartuchos y escopetas) en las 
diferentes tiendas y armerías 
consorciadas con Rainest. Los 
talones citados tendrán impor
tes diversos, según la valora
ción que, de común acuerdo, se 
efectúe por ambas partes: caza
dor y Banco de la Caza. 

En definitiva, el Banco de la 
Caza es una solución más a su
mar a las ya existentes como el 
Banco del Salmón y ahumados 
de lucio y otras especies piscí
colas, en provecho de los caza
dores y pescadores de nuestra 
región. 

PESCA CON EL FRIÓ, MENOS 
POSIBILIDADES PARA EL AFICIONADO 

Las duras condiciones clima
tológicas que presenta la región 
madrileña en estas fechas hace 
que la práctica de la pesca, co
mo viene siendo tradicional, se 
estanque en una «vía muerta» 
que el aficionado sólo puede 
romper precebando incesante
mente el puesto de pesca e ini
ciando la jornada, en contra de 
lo habitual, en horas tardías. 

Todo el mes de enero y parte 
de febrero se caracteriza por 
las aguas heladas, lo que hace 

• huir a las especies hacia los 
fondos más profundos y lejos 
de las corrientes. Las horas 
mejores para la pesca com
prenden desde las once de la 
mañana hasta las cinco de la 
tarde. Madrugar, pues, es un 
auténtico error que no se verá 
reflejado en capturas. Los ce
bos más apropiados son la lom
briz de tierra, el gusano blanco 
y rojo, las masillas y el cama
rón para el barbo. El sistema 
que da mejores resultados es el 
de la pesca a fondo, pudiéndo

se también intentar el de vele
ta semitendida a ras de éste. 

Todos los métodos conocidos 
como de pesca «a la pasada» 
fracasarán estrepitosamente, 
ya que los peces, al abrigo de 
las corrientes, prefieren los 
blandos, remansos y pozas pro
fundas. También merece la pe
na intentar la pesca al flotador 
sobre la misma orilla o, en caso 
de ríos angostos, sobre la con
traria. Dejando deslizar lenta
mente la boya bajo la vegeta
ción que cae a las aguas. Los 
peces más activos, dentro de la 
general inapetencia, son la bo
ga de río, el cacho, el gobio y el 
barbo. Siendo imposible por 
sus características de letargo 
invernal las capturas de carpas 
y tencas. Respecto de los ríos 
más idóneos, sigue siendo el 
Jarama, entre. las localidades 
de Valdetorres y Talamanca, el 
que más agradable sorpresas 
puede deparar, seguido del He
nares, siempre por encima de 
Alcalá. Ya que aguas abajo la 
contaminación se ha encarga

do de matar el río. En los ale
daños de Guadalajara, la con
fluencia del Sorbe con éste últi
mo río, así como en el pueblo 
de Espinosa, se están capturan
do regularmente los ciprínidos, 
debido principalmente a la re
lativa benignidad y abrigo de 
estos parajes mencionados. 

Respecto de la pesca de in
vierno por excelencia, la del 
lucio, cabe mencionar que los 
embalses de la región se han 
«cerrado» últimamente a los 
pescadores, por lo que los em
balses de Santillana y El Vellón 
(Guadalix) no tienen interés. 
Han dejado de entrar a los ce
bos naturales (pececillo vivo) y 
es difícil tentarlos con la cu
charilla. Por lo general, las 
aguas se mantienen con nive
les bajos, claros y fríos, y en 
estas circunstancias conviene 
esperar algunas jornadas, que, 
junto con el mayor número de 
horas de sol, traerán unas tem
peraturas máximas agradables. 

Alberto RUIZ 


