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ANEXO N.º 1

HACIA UN PLAN NACIONAL
DE TELECLUBS

FUENTE: Archivo personal de LUIS CORDEIRO RODRÍGUEZ, FOZ (LUGO).
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ANEXO N.º 2

ENCUESTAS Y ENTREVISTAS ORALES

NÚMERO ENTREVISTADO

1 CARLOS ROBLES PIQUER

2 JESUS MONEO

3 E. M. A.

4 MANUEL FRAGA IRIBARNE

5 MIGUEL ANGEL SERRANO

6 LUIS CORDEIRO RODRIGUEZ

7 ENRIQUE HERNÁNDEZ

8 SANTIAGO LOPEZ CALVO

9 JUAN JOSÉ REGALADO HERNANDEZ

10 JULIO ABOY LORENZO

11 PILAR MARTIN SANTIAGO

12 DEMETRIO CASTROVILLACAÑAS

13 MANUEL ALMEIDA CUESTA

14 FRANCISCO SANCHEZ MADRID

15 JERONIMO GARCIA NIETO

16 FERNANDO GIL NIETO

17 MANUEL DIEZ NIETO

18 JESUS MALAGA GUERRERO

19 MIGUEL RUANO GOMEZ

20 NICOLAS MATEOS MANCHADO

21 JESUS MARIA SANTOS
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Entrevista oral nº 1

CARLOS ROBLES PIQUER, Madrid 23 de diciembre de 1998, (*)

El objetivo de esta entrevista l con el Sr. Robles, era obtener información directa de
cómo se gestó la idea de la Red Nacional  de Teleclubs, puesto que informaciones dis-
ponibles sobre este tema, indicaban que él,  como miembro del equipo ministerial de
Manuel Fraga Iribarne, cuando gestionaba el Ministerio de Información y Turismo en
la década de los sesenta,había sido el principal promotor de este ptoyecto.

Al hacerle esta pregunta, su respuesta fue tajante:

“Los teleclubs los fundé yo cuando estaba en la Dirección General de
Información del MIT, para difundir los programas y mensajes de
Televisión española, recientemente puesta en marcha”.

Y continuó  justificando esta decisión en los siguientes términos:

“Como  los televisores eran muy caros se planeó crear unos centros en
los que la gente de los barrios y de los pueblos, que no tenía recursos
para adquirirlos, pudiera contempla susptogramas  colectivamente, y
beneficiarse así de información y entretenimiento que emitía, y poder
conectar con el mundo exterior”.

Posteriormente me explicó  que para hacer la propuesta  creó el Grupo de
Estudio sobre Técnicas Audiovisuales (GESTA), a cuyo frente puso a Jesús Moneo.

Y ,diciendo esto, llamó directamente a Moneo  concretando una entrevista con el
autor de este trabajo, para que le ampliase la información.

Interesado por el tema ,Carlos Robles Piquer  ofreció toda su colaboración para el
desarrollo del  mismo, y se brindó a gestionar una entrevista con Manuel Fraga
Iribarne

(*)Carlos Robles Piquer, cuñado de Manuel Fraga Iribarne, era Director
General de Información en 19654 y al año siguiente fue nombrado el
primer Director General de Cultura Popular Espectáculos. 

Actualmente es el Presidente de la Fundación Cánovas del Castillo.
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Entrevista oral nº 2

JESUS MONEO, Madrid,  8 de  enero de  1999 (*)

Jesús Moneo creó y coordinó  el  Grupo de Estudios  sobre Técnicas
Audiovisuales (GESTA) que estaba integrado por  un conjunto de personalidades
muy brillantes  y heterogéneas, expertas   en distintas áreas  del conocimiento:,
(sicólogos, pintores, compositores, pedagogos, técnicos de imagen y sonido, etc.),
con la finalidad de debatir  sobre las posibilidades  que presentaban los medios de
comunicación social, especialmente la radio y la televisión, al servicio de la sociedad
y del propio poder político,

Para ello estaban  en contacto con las mas modernas tecnologías, y viajaban  por
tofo el mundo , y con los resultados de estos viajes elaboraban informes que se dis-
tribuían  entre los distintos departamentos de la administración a través de la
Dirección General de Información del Ministerio de Información y Turismo, cuyo
director era Carlos Robles Piquer.

Ello les permitió conocer directamente las experiencias  de la Radio Educativa
dirigida por los Jesuitas en Colombia; la utilización de la Television escolar en
Francia ,  así como las experiencias realizadas en Japón y Canadá., y con todo ello
elaboraron un informe titulado “HACIA UN PLAAN NACIONAL DE TELECLUBS”,
que presentaron  a Robles Piquer  en enero de 1965, y  en el que se basó poste-
riormente  el sociólogo José Maria González Estéfani  `para elaborar El Manual del
Teleclub, EN 1968.

En esta entrevista Moneo destaca  que en aquel momento  se estaba desarrollando
la alta tecnología aplicada a los medios audiovisuales que ofrecía enormes posibilidades
que no se estaban explotando, por ello el grupo en su informe ofrecía propuestas  para
optimizar los recursos que ofrecía, en concreto la televisión y otros medios.

Estaban organizados de manera que se reunían  dos veces por semana, deba-
tiendo abiertamente los temas objeto de estudio, utilizando las mas modernas técni-
cas de dinámica de grupo. Disponían de muy buenas instalaciones , y abundancia
de bibliografía y medios técnicos.

Colaboraron y apoyaron desde fuera a este grupo  personas como Carmen
Llorca, Adolfo Maillo y González Estéfani, que tuvieron gran relevancia posterior el
desarrollo de los teleclubs.
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Según moneo, pusieron mucho  énfasis en las enormes posibilidades  que ofre-
cían la televisión en todos los ámbitos, aun sabiendo que en su desarrollo podía ser
incontrolable, como así ocurrió posteriormente, .según él -. Con los teleclubs

En esta  entrevista se le solicita documentación y en concreto el informe mencio-
nado, sugiere como propuesta y colaboración en el diseño de su tesis, que  en ella,
y en base a la experiencia que supusieron los teleclubs se sacara alguna conclusión
basándose  a la situación actual de los medios audiovisuales  de cara al siglo XXI,
y teniendo en cuenta los aspectos que caracterizan a la sociedad actual: proceso  de
globalización  de la economía mundial, los cambios demográficos con el decremen-
to de la natalidad, envejecimiento de la población, desarrollo de la informática y  de
la radio

(*) Jesús Moneo, es experto en prospectiva social, ex funcionario del MEC y ha
ocupado diversos cargos en la Administración. Actualmente es Presidente del Club
de Roma
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Entrevista telefónica n.º 3

Con E.M.A., Madrid 10 de enero de 1999 (*)

En  primer lugar E.M.A.- manifestó su satisfacción por el proyecto de Tesis  sobre
la Red de Teleclubs  del que  le informó previamente el autor de la misma, , así
como por los contactos mantenidos con Carlos Robles Piquer y con Jesús Moneo y
otras personas que en su época tuvieron a relación con los teleclubs, y por los resul-
tados obtenidos..

Recuerda que ella estaba  entonces en el Gabinete Técnico  de la Dirección
General de Información conoció  el proceso de gestación de los Teleclubs desde
lejos, pero al quedar una vacante en la JCITE,  fue llamada  por Fernando Gil Nieto
o por  Carmen Llorca para que  fuera a trabajar con ellos.

Comentó, a continuación que  el desarrollo de los Teleclubs fue fulminante, lo que
provocó su acoso político, ya que  los resultados,  los medios de que se disponían
y la orientación que  tomaron , crearon  enormes recelos en los sectores  m,aás
intransigentes  inmovilistas del Régimen, entre ellos la Falange y el CESIC.

Este organismo logró al final  hacerse con los  recursos económicos  destinados
a  la Red para atender las necesidades de sus servicio, lo que estranguló  inmedia-
tamente el funcionamiento de la misma.

(*) E.M.A. ex funcionario del Cuerpo Técnico de la Administración, trabajo en la
Red Nacional de Teleclub llevando la Gestión Económico Administrativa .
Su  negativa a hablar de l tema,  y la importancia de sus declaraciones,justifican su
inclusión manteniendo el anonimato
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Encuesta escrita nº 4

Con D.MANUEL FRAGA IRIBARNE.
Presidente de la Xunta de Galicia.

Exministro de Información y Turismo. (14-10-00)

1. ¿Qué relación ha tenido con la Red Nacional de teleclubs, y en qué
fechas?

Fue una idea desarrollada durante mi gestión en el Ministerio de Información y
Turismo, y que impulsé con convicción y decisión. Pensamos que era un buen puen-
te inicial para llevar a grandes sectores de la sociedad española (sobre todo en los
medios rurales y suburbanos), todas las posibilidades que se derivaban del desa-
rrollo de los medios de comunicación en particular la televisión. Esta aún no era un
bien disponible en muchas familias. Al agruparlas se lograba también un ambiente
de cooperación social y de debate.

2. En su opinión, ¿de quién surgió la idea de la Red Nacional de teleclubs?
En aquel ministerio, en los años 60, trabajábamos en equipo; y teníamos con-

ciencia de experiencias similares de varios paises.

3. ¿Cuál era realmente la finalidad de la misma?
Aún recuerdo la inauguración de un teleclub, en una zona de montaña de

Palencia, y la impresión que me produjo una especie de rugido colectivo al ver la
imagen y el sonido en una vieja escuela arreglada para el caso. Era llevar a las alde-
as y a los barrios los medios más modernos de comunicación social.

4. ¿Quiénes participaron en el diseño de los siguientes conceptos?:
* Educación Popular
* Cultura Popular
* Animación Socio-Cultural
* Desarrollo Comunitario
Tal como se reflejan en el «Manual del Teleclub»

La Educación Popular fue una idea primordial: libros, revistas, televisión al ser-
vicio de una extensión continua de la tarea de las escuelas.

La Cultura Popular la consecuencia de lo anterior, y también de la necesidad de
hacer ver que los nuevos medios no iban contra las tradiciones y la sabiduría popu-
lar, sino que podían servirles y ponerles al día.

La Animación Social era otro tema claro; creíamos en la capacidad de iniciativa
popular, y de hecho de los teleclubs salían muchas iniciativas prácticas.
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Desarrollo Comunitario, lógicamente era el fin supremo y la síntesis de lo
demás. Los congresos de la familia (que dieron lugar a la reforma del tercio familiar,
con las elecciones locales), habían elaborado muchas ideas al respecto.

5. ¿Dispone o save dónde se puede localizar el documento de «Gesta»:
«Hacia un plan nacional de teleclubs»?

Desgraciadamente no dispongo de archivos propios, y me temo que los constan-
tes cambios en la organización de las materias competencia de aquel ministerio no
van a facilitar esa investigación.

6. ¿Quiénes fueron los principales impulsores de la puesta en marcha y el
desarrollo posterior de la R. N. T.?

Como ya dije, los equipos de cultura (Robles y varios excelentes colaboradores),
así como los de teatro y cinematografía y de radio y televisión.

Logramos importantes colaboraciones institucionales, y de fundaciones privadas,
ente las que quiero destacar, para Galicia, a la fundación Barrié de la Maza.

7. Si consideramos que la R. N. T. alcanzó su máximo desarrollo entre los
años 71-73, desde su punto de vista, ¿en qué se manifestó el mismo?

Nosotros la dejamos con más de 3.000 teleclubs, en toda España; en 1969 cam-
bió la administración y otros podrán contar lo que corresponde.

8- ¿A qué se puede atribuir la desaparición de la Red Nacional de
Teleclubs?

Yo creo que el cambio rápido de los últimos años; el televisor entró en la mayo-
ría de las casas, y (sobre todo después de 1975) aparecieron otors tipos de asocia-
ciones y lugares de reunión.

9. ¿Se puede afirmar que la Red Nacional consiguió los objetivos políticos
y socio-culturales que justificaron su creación?

Siempre lo que se logra es imperfecto, pero yo diría que básicamente la res-
puesta fue positiva.

10. ¿Tiene conocimientos de otros estudios o trabajos científicos realiza-
dos sobre los teleclubs españoles?

Confieso que no he seguido el tema, absorvido por otras ocupaciones.

11. ¿Cuál es su valoración global sobre este relevante fenómeno socio cul-
tural de los años 64-74?

Positiva.

12. ¿Qué considera que fue lo más destacado de la R. N. T.?
El desarrollo del espíritu comunitario, en una sociedad individualista.
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13. ¿Qué aportó la Red a la sociedad, sobre todo al mundo rural, de su
época?

Acceso, siquiera precario, a los nuevos medios de comunicación, y un plantea-
miento razonable del debate.

14. ¿Qué le faltó a la R. N. T., o cuáles fueron los fallos o errores más signi-
ficativos de la misma?

No creo que haya dos casos iguales; pienso que lso que nos faltó (en algunos
lugares) fue un grupo adecuado de monitores y animadores.

15. ¿Dispone de alguna documentación que pueda ser interesante para el
desarrollo de esta investigación?

Lamento responder negativamente. Es notoria mi inmersión total en otras tareas,
al servicio de la transición de España. Pero me encanta, de vez en cuando, pasar
por algún pueblo donde me recuerdan el teleclub.
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Encuesta n.º 5

Con MIGUEL ANGEL SERRANO MONTEAVARO (*)

Con Miguel Ángel Serrano,  se han mantenido frecuentes contactos durante el
desarrollo de esta investigación, siendo las mas relevantes la realizada  en Madrid el
día  23 de diciembre de 1998y su contestación a la encuesta  recibida el 18  de octu-
bre  del año 2000. 

En la entrevista oral  de finales del año  1998,  ofrecía la siguiente valoración
sobre el origen de los teleclubs:

El Régimen de Franco tenía que evolucionar, pero sin partidos políticos y sin
desarrollo democrático, y para ello necesitaba de un medio que  entretuviera, dis-
trajera educara y espabilara, al tiempo que fuera medio de emisión de sus mensa-
jes y de la  propaganda política a través de  un medio de comunicación  recién  estre-
nado: la  televisión.

La manera  de poder llenar  de televisiones hasta el último rincón del país, espe-
cialmente en el ámbito rural,, donde la posesión de ueste aparato era un lujo impen-
sable, fue creando una Red  de teleclubs.

Para ello  y teniendo  en cuenta los modelos y las experiencias llevadas a cabo
tanto en Canadá, y Japón como en Francia, se diseña un modelo de centro cultural,
basado en la  utilización de las nuevas tecnologías  audiovisuales- tocadiscos, pro-
yectores de cine y diapositivas, magnetófonos, y por supuesto el receptor de televi-
sión-, y fomentando al mismo tiempo  la afición a la lectura mediante la dotación de
libros, y aplicando las mas modernas tecnicas de animación cultural.

Con ello  se  pretendía aumentar la información de los españoles, facilitando su
contacto con el mundo exterior, especialmente de los habitantes de núcleos rurales,
, intentando, a la vez,  contener la emigración a las grandes ciudades o al extranje-
ro, que estaba producida   por la situación de subdesarrollo en que vivía una buena
parte de la población  rural española de la década de los sesenta.

Desde una perspectiva  política, Franco  trataba, también  frenar a la Falange que
monopolizaba la información en los sectores  de la cultura, la juventud y el deporte,
y que insistían en llevar a cabo su revolución nacional-sindicalista pendiente.
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Para ello  el Jefe del Estado se apoyó en los tecnócratas, mayoritariamente vin-
culados al  pus Dei, que promueven los Planes de Desarrollo Económico y Sociales
en la década citada, al tiempo que inician  aparentes  actuaciones  de apertura polí-
tica   del Sistema desde dentro del mismo, promoviendo  experiencias como la de
los Ateneos Obreros en los suburbios de las grandes ciudades, con la misma finali-
dad que los teleclubs en el ámbito rural.

El promotor de los mencionados Ateneos Obreros  parece que fue Vicente
Rodríguez Casado con el que colaboró Fernando Gil Nieto, que posteriormente
sería  Subdirector General de la Red Nacional de Teleclubs a comienzo de la déca-
da de los setenta. 

Algunas de estas  experiencias  fueron utilizadas con fines completamente dis-
tintos a los que se pretendían, como ocurrió con las actuaciones sociales  llevadas
a cabo por el Padre Llanos en el barrio de Vallecas.

Desde esta perspectiva es fácil comprender que una de las finalidades iniciales
de los teleclubs fuera el adoctrinamiento del mundo rural mediante la distribución de
televisores y la promoción de actividades de animación cultural.

Sin embargo su posterior desarrollo democrático superó todas las expectativas y
fue la causa de su desaparición

Por lo que se refiere a la contestación a la encuesta para dirigentes de la R.N.T.
Miguel Angel Serrano contesta lo siguiente:

P.: ¿En su opinión, de quién surgió la idea de la Red Nacional de Teleclubs?
R.: De una sociología conservadora integradora, que pretendía “integrar” a pro-

letarios, emigrantes y marginados en la sociedad.

P.: ¿Cuál era realmente la finalidad de la misma?
R.: Existió un movimiento de este tipo en el mundo cristiano socialista etc.

P.: ¿Quiénes participaron en el diseño de los conceptos: Educación
Popular, Cultura Popular, Animación Cultural y desarrollo comunitario, tal
como se reflejan en el  “Manual de Teleclubs”?

R.: El adjetivo “Popular” entraña un equívoco y una mentira. ¿Qué todo el mundo
no entienda, que sea ameno, de bajo nivel no élite, folclórico....? 
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El teleclubs como otras experiencias en distintos países no puede sustraerse a
unas determinadas condiciones políticas, sociales y económicas. De ahí el impor-
tante papel que tuvo en España.

P.: ¿Quiénes fueron los principales impulsores de la R.N.T y su desarrollo
posterior? 

R.: El equipo que dirigía Fernando Gil Nieto en el Ministerio de Información y
Turismo. 

P.: Si consideramos que la R.N.T. alcanzó su máximo desarrollo entre los
años 1971-1973, desde su punto de vista en que se manifestó el mismo.

R.: Se vislumbraba ya el deseo de participación e integración social, política y cul-
tural de las gentes en el último franquismo.

P.: ¿A qué se puede atribuir la desaparición de la Red Nacional de
Teleclubs?

R.: A los nuevos cauces de participación política, incremento de la oferta cultural.

P.: ¿Se puede afirmar que la Red Nacional consiguió los objetivos políticos
y socioculturales que justificaron su creación? 

R.: Sobre todo creó comunidad, hoy cada uno ve la televisión en casa.

P.: ¿Tiene conocimiento de otros estudios o trabajos científicos realizados
sobre los teleclubs españole?

R.: Intente con el Profesor L.H:M.

P.: ¿Cuál es su valoración global sobre este relevante fenómenos sociocul-
tural ocurrido entre los años 1964 y 1974?

R.: Una “forma” democrática en un sistema no democrático.

P.: ¿Qué considera que fue lo más destacado de la R.N.T.?
R.: Una comunidad participativa y televisiva.

(*) Miguel Angel Serrano Monteavaro, es Técnico Superior de Información y
Turismo,   y trabajo como técnico en la JCITE en la época objeto de este estudio.
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Encuesta n.º 6

Con LUIS CORDEIRO RODRÍGUEZ
Ex Asesor de Educación Popular de Lugo (06-11-00)

1- ¿Qué relación ha tenido con la Red Nacional de Teleclubs, y en qué
fechas?

Como Asesor Provincial (Lugo) y Regional (Galicia-Asturias). Fui el primero de
España en iniciar la actividad, por razones obvias, (1º de junio de 1969) y cesé o me
echaron (no lo recuerdo), en 1977.

2- En su opinión, ¿de quién surgió la idea de la red nacional de teleclubs?
Siempre se le atribuyó al Sr. Fraga Iribarne, pero yo creo que se debió más al

equipo del Sr. Robles Piquer.

3- ¿Cuál era realmente la finalidad de la misma?
Yo creo que nació con una intención de mera propagando política.

4- ¿Quiénes participaron en el diseño de los siguientes conceptos:
* Educación Popular
* Cultura Popular
* Animación Socio-Cultural y
* Desarrollo comunitario,
tal como se reflejan en el «Manual del teleclub»?
(No conservo ese «Manual»). Sin embargo, el diseño de libros de socios, de acti-

vidades, contabilidad, etc., es mío.

5- ¿Dispone o sabe dónde se puede localizar el documento de «Gesta»
«hacia un Plan Nacional de Teleclubs». (Enero 1965)?

Más que contestada.

6- ¿Quiénes fueron los principales impulsores de la puesta en marcha y el
desarrollo posterior de la R. N. T.?

De la puesta en marcha, el equipo ministerial de Fraga. Del desarrollo posterior,
los propios socios, que bajo el paraguas del Teleclub encontraron nuevas finalida-
des, que tuvieron especial acogida en los tiempos en que don Fernando Gil Nieto
fue Subdirector General de la J. C. I. T. E. 
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7- ¿Si consideramos que la R. N. T. alcanzó su máximo desarrollo entre los
años 71-73, desde su punto de vista, en qué se manifestó el mismo?

Se manifestó, especialmente, desde el abandono de la idea original de la pura
información o de un concepto inadecuado y tal vez pasivo de «cultura popular» (cul-
tura para el pueblo), sustituyéndolo o complementándolo con el «desarrollo comuni-
tario» y un concepto más participativo de la «cultura popular».

8- ¿A qué se puede atribuir la desaparición de la Red Nacional de
Teleclubs?

Al equipo del señor Sánchez Bella, que perseguía, a través de los mismos, al diri-
gismo político.

Posteriormente, y con la llegada de la democracia, estas fórmulas organizativas,
fruto del dirigismo político de la época anterior, perdieron su razón de ser.

9- ¿Se puede afirmar que la Red Nacional consiguió los objetivos políticos
y socio-culturales que justificaron su creación?

En su época dorada, la Red consiguió unos objetivos más ambiciosos que los
previstos inicialmente, gracias al dinamismo de las propias comunidades en que
estaban enclavados.

10- ¿Tiene conocimiento de otros estudios o trabajos científicos realizados
sobre los Teleclubs españoles?

Tú te sabes todo.

11- ¿Cuál es su valoración global sobre este relevante fenómeno socio cul-
tural de los años 64-74?

Es sumamente positiva; fueron focos de cultura, convivencia y desarrollo, y en
ocasiones, foros para el ejercicio de libertades tan limitadas en la época.

Sin embargo, pienso que en la estructura y fines de entonces, hoy no tendrían
razón de ser, tanto por una situación de pluralismo político como por el progreso
habido en el mundo rural, en el que estaban preferentemente enclavados.

12- ¿Qué considera que fue lo más destacado de la R. N. T.?
Dentro del ámbito en que yo trabajé, su utilidad para la convivencia y la cohesión

social y, como consecuencia, la promoción del desarrollo comunitario.

13- ¿Qué aportó la Red a la sociedad, sobre todo al mundo rural, de su
época?

Aparte de su influencia en los aspectos citados, una cierta dosis de autoestima
en comunidades de escasa entidad.
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14- ¿Qué le faltó a la R. N. T., o cuáles fueron los fallos o errores mas signi-
ficativos de la misma?

Lo de siempre: comprensión y apoyo; pero, sobre todo, le sobró el planteamien-
to totalitario del equipo Sánchez Bella, y muy especialmente el nefasto señor Castro
Villacañas: ni la cultura que ellos preveían era adecuada a nuestras comunidades,
ni podían ser, como pretendieron en casos, instrumentos de lucha contra la «sub-
versión».

15- ¿Dispone de alguna documentación que pueda ser interesante para el
desarrollo de esta investigación?

Pues ya sabes...
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Entrevista oral nº 7

Con ENRIQUE HERNANDEZ
Agricultor y ex monitor del Teleclub de Honduras, Salamanca (09-11-00)

1- ¿Cómo y en qué fecha entró en contacto con el teleclub?
Recuerdo que a propuesta de D. Juan José, cura de Linares, el día de San Miguel

hubo una reunión en el pueblo para estudiar la puesta en marcha de un teleclub, y
le propusieron a él para que representara al pueblo en una asamblea provincial de
monitores por el año 68, y fue el primer contacto que tuve con Fernando Gil Nieto, y
cuando nos dieron el televisor. Si no estaba yo tardé poco en entrar pues debió ser
en septiembre-octubre. Yo conecté con Fernando en octubre del 67 en Miranda, y a
partir de esa fecha, en que me nombraron monitor del teleclub, me mandaron a
Segovia un curso, y a lo largo de 1968, mantuve contactos frecuentes con Fernando.

2- ¿Vinculación con el Teleclub?
Como monitor.

3- ¿Tiempo de vinculación al Teleclub?
Dejó el teleclub cuando se pasó a convertir en centros culturales, cuando estaba

de director provincial un tal Gerardo, por 1977, y entonces ya estaba la cosa un poco
apagada, estaría como diez años.

4- ¿Qué destaca de la organización y funcionamiento del Teleclub?
Lo que más recuerdo es la convivencia que se creó, la entrega del televisor fue

un instrumento que lo facilitó. Cuando la gente no tenía qué hacer, del campo iban
al teleclub; era una asistencia diaria. Luego acuerdo de los campeonatos y otras
actividades. Estos campeonatos fueron por el 71/72, en que ellos participaron en
carrera y calva, participando a nivel comarcal, en Linares, provincial en Navales e
interprovincial en Villalpando entre Zamora y Salamanca, llegamos a ser primeros y
segundos en carrera, pero Don Marino nos hizo trampa, pues apuntaba a su equipo
gente que no era del teleclub.

5- Aspectos positivos y negativos de la Red.
Positivo: la convivencia y el arreglo del local, que fue una obra que quedó para

siempre en el pueblo; negativo nada. Lo positivo es el fomento de la convivencia,
hoy sigue utilizándose el local para reuniones, para jugar a las cartas, aunque haya
poca gente en el pueblo. Cuando llegan los chicos de vacaciones lo usan para jun-
tarse y verse.
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6- ¿Cuáles fueron las actividades más destacadas?
El fomento de la convivencia, el disponer de un local en el pueblo y la cultura median-

te los libros y el visionado de la televisión. También se hizo alguna semana cultural, en la
que daban conferencias los de Extensión Agraria, que con la participación en los juegos
deportivos de los teleclubs fueron las actividades más destacadas. Recuerdo también el
herradero comunal del ganado, sobre le que cree que hay alguna película.

7- ¿Algún comentario?
Ya lo he dicho todo; personalmente perdí tiempo y dinero, pero adquirí conoci-

miento en las reuniones de monitores y en el trato con los representantes de la Red,
y la consideración y respeto de la gente del pueblo, aunque eso era muy difícil. En
una ocasión me preguntaron si era yo el maestro, ¡Qué más quisiera!

8- En un estudio que yo hice, se mostraba la existencia de pocos maestros
como monitores de teleclubs, y sí muchos labradores y sacerdotes.

Curas había muchos.

9- Pero había más labradores, y habrá que estudiar por qué predominaban
estos y no los maestros, aunque puede haber una razón.

Sí, es otra cosa rara, porque el agricultor no tiene una cultura destacada, lo más
que tenía eran estudios primarios, pero en mi pueblo tuvimos un maestro que más
que enseñarnos las cosas que él sabía, que creo no sabía muchas, nos enseñaba
a aprender a saber buscar y aprender las cosas

10- ¿Y cuándo asistías a las reuniones de formación de los monitores,
entendías los conocimientos que se impartían?

Yo lo entendía bien.

11- ¿Y realmente aquello valía para algo?
Formaba a la gente. A mí me sirvió mucho porque gané en cultura, en relacio-

narme con la gente de forma más directa.

12- ¿Y cuándo se hablaba de desarrollo comunitario, de animación cultural,
de la forma comentar los programas de televisión, los programas que tenía la
red? ¿Aquello era asequible, se entendía bien?

Yo lo entendía bien, lo difícil luego ya era llevarlo a efecto en los pueblos, porque luego
la gente de los pueblos ya sabes, siempre se ha dicho que nadie es profeta en su pue-
blo. Era un reto. Y yo no tengo mucha queja, pero no se colaboraba todo lo que se podía

13- ¿Personas que puedan aportar información?
Bienvenido, pues fue el primero que contactó con Fernando.
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Entrevista oral nº 8

Con SANTIAGO LÓPEZ CALVO
Ex monitor del Teleclub comarcal de Lagunilla, Salamanca(15-11-2000)

¿Cómo y cuándo entraste en contacto con la Red Nacional de Teleclubs?
A partir de 1968 cuando el cura que estaba sugirió la posibilidad de crear un cen-

tro, y luego vino Don Fernando.

¿Qué vinculación tuviste?
Primero como monitor y más tarde como monitor comarcal.

¿Durante cuánto tiempo estuviste como Monitor?
Durante unos ocho años, hasta el 76, luego se convirtió en un centro cultural y se

encargaron los maestros, haciéndose cargo de la biblioteca y del material que dis-
ponía el teleclub.

¿Acudiste a recibir algún tipo de formación?
Sí acudí a las reuniones de monitores de Salamanca y a los cursos de monitores

comarcales de Ciudad Rodrigo y Oropesa.

¿Qué os enseñaban?
Se nos enseñaba cómo teníamos que organizar las cosas para que luego cuan-

do vinieramos al pueblo las pusiéramos en práctica con los chicos jóvenes.

¿Y aquellas teorías que se os enseñaban de animación cultural y para orga-
nizar las actividades, eran claras?

Hombre para un monitor sí era entendible, como la mayoría eran sacerdotes,
ellos lo entendían perfectamente; lo entendíamos y nos entendíamos entre todos
muy bien, y después de treinta años tenemos muchas amistades, muchas de
ellas sacerdotes. Yo estuve hace poco en Pino Franqueado con un monitor que
conocí en la excursión a Santiago de Compostela, y nos llevamos magnífica-
mente.

Hay gente que opina que experiencias como aquellas no se han vuelto a
repetir y que se echa de menos una cosa como estas en los pueblos.

No lo sé, tal como está hoy la vida, si se volviera a hacer, tendría que ser de otra
forma, porque hoy día la juventud tiene más, y quiere otra cosa.
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¿Qué entiendes como desarrollo comunitario?
Prestar servicios como hicieron algunos chicos que colaboraron al arreglo de

calles, pero aquí en Lagunilla nos dedicábamos más a los temas culturales, sema-
nas culturales, sesiones de cine, charlas, y sobre todo teatro, mucho teatro.

¿Qué aspectos recuerdas de positivo y negativo de los teleclubs?
Hombre, de positivo todo, de negativo nada. El teleclub era un sitio como nues-

tro, la gente se reunía allí, iban a ver la televisión, a charlar...

¿Qué se hacía en una semana cultural?
La Semana Cultural era teatro, eran conferencias de desarrollo comunitario, eran

poesías, exposiciones de cuadros que nos enviaban y charlas.

¿Qué aportó el teleclub a Lagunilla?
Pues los chavales de entonces, que ahora son mayores, todavía me paran y me

recuerdan algunas veces lo bien que lo pasaban en el teleclub y las cosas buenas
que se hacían en él. Hoy son padres que tienen chavales en la mili, o que la han
cumplido, y dicen que la juventud de hoy no se divierte, y que si se divierte es de
otra manera. Claro, nosotros no teníamos otra manera de divertirnos, y el teleclub
era un aliciente para no ir al bar como hacen hoy, pues nos íbamos a ese centro cul-
tural y era donde pasábamos el rato. Hay gente que tiene muy buenos recuerdos. El
mismo cojunto que había aquí en Lagunilla de los «Corazones Alegres» recuerda la
película que le hicieron que había que ver si se volviera a encontrar. También vino
Pilar Magadan a grabar al tío Bartolo, y que había que ver si podíamos conseguir la
grabación.

¿Quieres decir algo que no hayamos hablado?
Lo que te decía antes, el TC lo ví para el pueblo entonces, lo ví estupendo, muy

bien. Todo comentario sobre el teleclub es a favor. En contra nada, porque enton-
ces, fue como empezar a despertar con la televisión, la televisión nos facilitaba
hablar, nos abría las puertas de la comunicación, servía para expresarnos, hoy no.
Hoy llegas a casa, está la televisión puesta y no se habla.

En el teleclub había una convivencia de todas las personas del pueblo, incluso de
las mayores, como cuando vinieron al pueblo los de la Tuna de Oropesa, fue feno-
menal, estuvo todo el pueblo en el salón. Tengo por ahí fotos de eso.

Eso de ser monitor comarcal, ¿qué era?
Pues que trabajaba en este teleclub y organizaba cosas con otros, como el de

Colmenar de Montemayor, Montemayor del Río, Fresnedoso, Peñacaballera, que
funcionó muy poco.
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Como teleclub comarcal, ¿tenías medios audiovisuales?, ¿qué material era?
Sí, tenía máquina de diapositivas, magnetofón, máquina de cine. Lo del cine funcio-

nó fenomenalmente. Poníamos películas los domingos, o si había cine en el pueblo, lo
poníamos entre semana, para no hacer contra al señor que daba cine aquí en el pue-
blo; lo poníamos bastante más económico, pero era sólo para los socios del teleclub.
De películas me acuerdo de «Bienvenido Mister Marsall...» había una lista por ahí...

Sí, aquí hay un catálogo con las películas. ¿Para traer películas, cómo hacíais?
Tenía que ir el monitor a buscarlas a Salamanca, si no había otro medio de que

fuera alguno por allí a recogerlas. Me acuerdo que un día traje una de Salamanca y
tenía que ponerla en Montemayor, y tuve que bajar con la máquina a cuestas y la
película desde el cruce de Montemayor a Montemayor, cuatro kilómetros andando
con la máquina y la película a cuestas.

¡Qué barbaridad!, ¿qué máquina era?
La pequeña, la LYN, la otra no se podía con ella, era muy grande.

¿Y dónde aprendiste a poner las películas?
Primero en el parador de Oropesa y luego en el de Ciudad Rodrigo, que era

donde nos enseñaban a manejarlas, nos daban clases para poner las películas y del
manejo de la máquina.l

¿Qué mas recuerdos tienes del TC?, ¿el ser monitor te dió a tí en el pueblo
cierto reconocimiento, eras respetado, se te consideraba alguien?

Sí. Las autoridades del pueblo se daban cuenta que el teleclub era un bien para-
el pueblo y te tenían consideración, contaban contigo para hacer cosas en el tele-
club, pero a nivel del resto del pueblo te consideraban como una persona normal.

Antes decías que la junta directiva del teleclub se elegía por votación, ¿eso sir-
vió para preparar al pueblo en las elecciones políticas que vinieron después?

Bueno, cuando vinieron las elecciones, el teleclub empezó a flojear.

¿Cuándo y a qué lo atribuyes?
Yo creo que vino algo de política cuando Luis Blanco se hizo cargo del teleclub.

Se llevaron los aparatos al centro cultural que llamaban ellos, una casita pequeña
que hay entre las escuelas, y allí montaron un pequeño hogar y yo lo dejé, porque
yo ví otra cosa más bien política que no era cultural.

¿Pero qué pasó con los teleclubs, desaparecieron o se tuvieron que con-
vertir en centros culturales?

Sí. Fue al convertirse en un centro cultural y lo llevaban los maestros, y ahí empe-
zó a bajar, a darse de baja la gente, y perdió su finalidad.
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Entrevista oral n.º 9

Con D. JUAN JOSE REGALADO CALVO
Linares de Riofrío, 16 de Noviembre de 2.000(*)

P.: ¿En qué fecha entraste  en contacto con la R.N.T.?
R.: Apenas vine a la parroquia como párroco de Linares de Riofrío en el año

1968, vi la necesidad de tener un contacto directo con los jóvenes, muy abundantes
en aquella época, en que la parroquia contaba con más de 1.000 habitantes.

Llegó a mi conocimiento, y ya tenía una idea de su existencia, que en algunos
lugares funcionaba un teleclub. Comenté con los jóvenes la idea que esto suponía,
en primer lugar para el contacto personal, y en segundo lugar para sembrar en ellos
una intención, una actitud, cultural pero activa, no como clases que se daban, sino
mediante la realización de una serie de actividades a realizar dentro de la parroquia
o de la localidad, pues estábamos íntimamente conectados, tanto con el ayunta-
miento de entonces, como con todos los jóvenes que recibieron la idea con alegría
y optimismo.

Esto dio lugar a la primera actividad, pues consideraba necesario el contacto per-
sonal con ellos y propusimos la realización de obras de teatro; pusimos en escena
“que hacemos con los hijos” y después “todos eran mis hijos” lo que facilitó la opor-
tunidad de tener un contacto directo con los jóvenes en los ensayos, y, a parte de la
finalidad cultural que suponía para ellos actuar en público,  impliocaba a la vez algo
totalmente novedoso, pues el contacto personal en muchos ratos de ocio fue sem-
brando la inquietud de hacer algo positivo a favor de la juventud y sobre todo del
pueblo, que tuviera una repercusión directa en su vida comunitaria.

Como actividades e iniciativas pedimos al ayuntamiento un local, porque era
necesario una sede donde poder reunirnos, y poder realizar nuestras actividades
lúdicas y recreativas, con el fin de que esto fuera un cauce para otros fines educati-
vos y formativos en todos los órdenes.

El ayuntamiento nos cedió un local en la plaza, pequeño, que era, –lo digo como
anécdota- ,la antigua cárcel, y que se encontraba en una situación precaria; luego
con algunas iniciativas personales, surgió la idea de contar con algunos futbolines,
lo que aparte de facilitarnos un pequeño rendimiento económico, -pues los directi-
vos provinciales nos pedían una financiación autónoma-, ello nos facilitaba una fuen-
te de ingresos para las actividades que realizábamos, así montamos dos futbolines
que fueron los primeros que se instalaron en Linares de Riofrío y que promovieron
la existencia de los jóvenes al local.
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También y como anécdota realizamos una excursión a Santiago de Compostela,
que era la primera que se hizo en Linares, y en la que los socios del teleclubs que
eramos 40 ó 50 fuimos gratis, pues se había recaudado dinero con los futbolines a
razón de 1 peseta por partida.

P.: ¿Pero esa excursión no fue la realizada por la R.N. T. con motivo del
jubileo?

R.: Si fue aquélla.

P.: ¿En que año fue?
R.: Yo te hablo a partir de los setenta.

P.: ¿Pero de donde te vino la información sobre los teleclubs.?
R.: De Salamanca.

P.: ¿Os llamaron?
R.: Si vinieron, me llamaron o mandaron propaganda algo que no recuerdo, y que

me facilitó el primer contacto con la Red, pero entonces ya teníamos en funciona-
miento lo que te he comentado con una junta informal.

P.: ¿Tuviste que ir algún curso de monitores?
R.: Si me parece que estuve en algún curso, no se si en Salamanca o en Segovia.

P.: ¿Seguramente en Segovia, donde estuve yo también y me parece que
fueron Pepe y Marino el de Rinconada, que ya murió. Ese sería el primer con-
tacto.

R.: Pues posiblemente, pues no recuerdo ahora con exactitud aquellos primeros
pasos.

P.: ¿Entonces la vinculación que tuviste con el teleclub, fue primero como
promotor y luego como monitor, con lo que irías a los cursos de formación de
monitores y a las asambleas que teníamos con frecuencia en Salamanca?

R.: Sí, yo he ido varias veces cuando ya estaba constituido el teleclub.

P.: ¿La época de que hablamos fue posterior al Concilio que supuso una
renovación tremenda de la Iglesia de aquella época, casi revolucionaria.
Recuerda que se cambió la Misa y todo aquello, y que se pasó de una Iglesia
sometida al régimen a una Iglesia reivindicativa?

R. Si se cambió la liturgia y los sacerdotes se quitaron la sotana.
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P.: Por entonces la Iglesia promovió una actuación más social y responsa-
ble: ¿Puede tener alguna relación la renovación de la Iglesia con su utilización
de los teleclub para este fin?

R. Yo creo que el cambio vino porque el sacerdote ya no se dedicaba exclusiva-
mente a actuaciones puntuales. Salió de la sacristía y hubo un acercamiento a la
juventud que estaba reducida al mínimo en su actividad, pasando a tener una parti-
cipación más activa y directa en la parroquia. Esto quizás fuera un punto de enlace,
un inició, un comienzo, para que con las actividades de tipo lúdico, de tipo cultural,
y de tipo social romper la barrera de distanciamiento que podía existir.

P.: ¿Para poder relacionar el comienzo del teleclub de Linares con el final:
¿Cuánto tiempo estuviste como monitor y como desapareció el teleclub?

J.J.: Desapareció cuando vino otra idea de carácter más político y comenzaron
otros centros culturales, aun que yo creo  que con aquello lo que se quiso fue pres-
cindir de los curas

l.: Y por  qué año fue aquello?
J.J..: Pues mira, esto fue por el año setenta y ocho y debió comenzar en el seten-

ta y cinco.

L.: Si, cuando la muerte de Franco, pues en el setenta y cuatro salió una
orden  que pretendía convertir los teleclubs en centros culturales, a lo que la
mayoría de los centros se opusieron.

J.J..: Ya en el setenta y cinco empezó  a tener otros planteamientos más políti-
cos, se quiso prescindir de los curas, pues tenían demasiado peotagonismo en  tele-
clubs, y dirigirlos con  personas afines  a ellos, tanto en ideología como  en activi-
dad, lo que no quiere decir  que fueran beatos los que andaban alrededor nuestro.

L.: Cuáles son los aspectos mas destacados que  recuerdas  de la organi-
zación y el funcionamiento de los teleclubs?

J.J.: Pues los aspectos más  destacados , en primer lugar fueron que entro
inquietud cultural a los jóvenes, y en segundo lugar que unió mucho a la juventud,
rompiendo el individualismo de las pandillas que existían, y de ahí  empezó a surgir
la idea  de constituir peñas en las que participaban todos los jóvenes. 

Luego cuando el teleclub fue desapareciendo  y se empezó a gestionar  desde
un punto de vista más político que cultural, y en que sus dirigentes eran citados por
la directiva  de Salamanca que era de la que procedía este cambio, todo empezó a
morir, aunque ellos querían ampararse en  el protagonismo del sacerdote para jus-
tificarlo, pues en algunos casos determinados sacerdotes  desarrollaban otras  acti-
vidades al margen de la pastoral, y por ellono era bien vista la presencia de los
sacerdotes en el teleclub.
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L.:Sabes por qué  no se veía bien y se rechazaba  la presencia de sacerdo-
tes como monitores en los teleclubs?, porque en esa època hubo un mani-
fiesto de la Iglesia sobre la libertad y su independencia del poder político,
como una especie de  plante de esta , que sentó muy mal a los sectores mas
conservadores y retrógrados del Régimen, que fueron los que se hicieron con
el control de la Red a partir de 1973.

Tu recuerdas que por esa época Fernando Gil Nieto se fue a Bonn,, no por
que quiso, si no porque la Red había alcanzadot tal dimensión y tal incardina-
ción social, que éstos sectores del Régimen empezaron a desconfiar  pensan-
do que se les podía ir de las manos y  caer en los brazos de  partidos de
izquierdas, entonces en la clandestinidad.

Esa era la obsesión del entonces Ministro Sánchez Bella, quien destinó a
Fernando Gil Nieto a la Embajada Española en Alemania, y lo sustituyó por
Demetrio Castro Villacañas, un hombre vinculado al sector conservador y
falangista, y que trató de controlar la Red a base de burocracia y  con la polí-
tica que tu has comentado.

J.J.: Por entonces el sacerdote  ya no pintaba nada, y pusieron al frente del tele-
club una chiquita que se ve que no podía, y tenia que pedirme  ayuda para poder sacar
algo adelante.

Pretendían darle otro estilo disponiendo de recursos que nosotros no tuvimos, y
controlándolo todo a través de la  monitora  que nombraron.

(*) Juan José Regalado, Sacerdote y antiguo monitor  del teleclub comarcal de
Linares de Riofrío (Salamanca).



497

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)

Encuesta  escrita, nº 10

JULIO ABOY LORENZO, Madrid, 20 de  noviembre  del 2000 (*)

P.: ¿Qué relación ha tenido con la R.N.T. y en qué fechas?
R.: Ostente el cargo de asesor  en el Ministerio de Información y Turismo,

desde 1970 hasta 1975.

P.: ¿En su opinión de quién surgió la idea de la Red Nacional de
Teleclubs?

R.: No recuerdo exactamente porque ya estaba  en funcionamiento  a fecha
de mi ingreso, pero creo que fue de D. Manuel Fraga.

P.: ¿Cuál era  realmente la finalidad de la misma?
R.:  Acercar a todos los pueblos de España un medio moderno de comuni-

cación, información, entretenimiento y cultura

P.: ¿Quiénes participaron en el diseño de los  siguientes conceptos:
educación popular?

R.: D. Fernando Gil Nieto.

P.: ¿Cultura Popular?
R.: Carmen Llorca.

P.: Animación sociocultural y desarrollo comunitario.
R.: Yo mismo junto con un equipo de  cinco personas que había en el

Ministerio y diez mas en diversas provincias.

P.: ¿A qué puede atribuirse la desaparición de la Red Nacional de tele-
clubs?

R.: Al avance natural del pueblo español, el acceso de los medios de  comu-
nicación por diversos y distintos conductos, en definitiva a la trasformación  de
la forma de vida y ocio.

P.: ¿Se puede afirmar que los teleclubs consiguieron los objetivos
políticos y socio-culturales  que justificaron su creación?

R.: Rotundamente, si.
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P.: ¿Cuáles su valoración global  sobre este relevante   fenómeno
socio-cultural  entre los años 1964-1974?

R.: Muy positiva.

P.: ¿Qué considera que fue lo más destacado de la R.N.T.?
R.: Su contribución a barir las mentalidades  de los ciudadanos  a nuevos

mundos, culturas y ocio

P.: ¿Qué aporto la Red a la sociedad, sobre todo  al mundo rural de su
época?

R.: Cubrió un vació que existió en medios de comunicación, puesto que no
era posible el acceso a ellos individualmente

P.: ¿Qué le falto a la Red, o cuales fueron  los fallos o errores mas sig-
nificativos de la misma?

R.: El dirigismo de los programas  y la visión parcial que  ofrecían de l pano-
rama político y cultural español

P.: ¿Dispone de alguna documentación que pueda  ser  interesante
para el desarrollo de esta investigación?

R. No, por el tiempo transcurrido, ya que procedí a su destrucción hace
años.

(*) Julio Aboy Lorenzo, perteneció al equipo de la JCITE  en la etapa de Gil
Nieto, coordinando los temas relacionados con los medios audiovisuales y los
programas de televisión para los Teleclubs.
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Entrevista oral nº 11

PILAR MARTIN SANTIAGO
Maestra y exmonitora del Teleclub de Villares de Yeltes, Salamanca (24-11-00)

1. ¿Cuándo entraste en contacto con la Red Nacional?
En Monleón lo deje medio organizado. De allí me fui a Anaya de Alba, y allí orga-

nizamos un TC, fue uno de los que se hizo a través de trabajo cooperativo-local, al
lado de la iglesia, fue una experiencia muy bonita.

2. ¿En esa zona de Anaya de Alba, Valdecarros y Navales estabais mane-
jando recursos de una organización llamada Auxilia?

No, eran planes de desarrollo comunitario organizados por Cáritas, y teníamos la
colaboración de personal de sociólogos y de Manuel Almeida, y otros. Estuve cua-
tro años en Anaya y trabajamos mucho en reuniones con matrimonios, jóvenes, ado-
lescentes, luego ya me fui a Villares de Yeltes, allá por 1973, y empezamos también
a trabajar, donde también puse en marcha un teleclub, primero como monitora y
luego dejando a otras personas que lo llevasen. En Villares, por lo menos, duró
desde 1973 hasta 1980; en una época funcionó como teleclub y posteriormente
como centro cultural.

3. ¿Qué aspectos recuerdas del funcionamiento de los teleclubs?
Lo más destacado era la labor de educación popular, y la independencia que

tenía el teleclub. Teníamos muchas reuniones, todo se hablaba y se debatía en
asamblea, era una dinámica de reuniones periódicas abiertas para estudiar los pro-
blemas. Eso era la esencia del desarrollo comunitario.

4. ¿Qué opinión te merecen los TC?
Fue una labor muy importante; era un pulmón de libertad en esa época de dicta-

dura; había una apertura de comunicación y encuentros entre adultos, jóvenes ado-
lescentes, matrimonios, con los pueblos próximos...

5. Qué aspectos positivos y negativos tenía la Red?
Lo dicho, la educación popular, la participación no impuesta, sino partiendo de las

necesidades. Lo negativo; la escasez de medios; se disponía de un televisor y algu-
nos libros...
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6. ¿Qué consideras que aportó el teleclub a la comunidad?
En Villares dejó como un talante especial, democrático y de interés por la cultu-

ra, una inquietud cultural y de personas comprometidas.

7. ¿Qué actividades se realizaban?
Pues se hacían semanas culturales, conferencias, encuentros...

8. ¿Qué entiendes por educación popular?
Es la educación del pueblo con la participación del pueblo y para el pueblo.

9. ¿Y por cultura popular?
Es la cultura propia de un pueblo, con sus costumbres y tradiciones y animación

socio-cultural. Es un procedimiento dirigido a un grupo de gente desde la base de la
cultura.

10. ¿Y desarrollo comunitario?
Es el desarrollo de la persona en su relación con el grupo.

11. ¿Qué opinión final darías sobre este tema?
Que fue una obra muy importante y ojalá se hicieran cosas así hoy.
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Encuesta escrita nº 12

DEMETRIO CASTRO VILLACAÑAS
Ex director de la red nacional de Teleclubs (12-12-00)

1. ¿Qué relación ha tenido con la Red Nacional de Teleclubs?

Mi relación directa con la Red Nacional de Teleclubs (antes la tuve como
Delegado Provincial del Ministerio de Información y Turismo sucesivamente en
Córdoba, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla), se extiende desde el 9 de junio de 1974
al 4 de octubre de 1978, como Director de la Red Nacional.

Sucedo en este cargo a Joaquín Aguilera, como yo funcionario de carrera del Ministerio
de Información y Turismo. La categoría administrativa era la de Jefe de Servicio.

En esta época la Red Nacional no dependía ya de la J.C.I.T.E., era un Servicio
de la Subdirección de Cultura Popular (Dirección General de Cultura).

2. ¿En su opinión, de quién surgió la idea de la Red Nacional de Teleclubs?
Ignoro de quién surgió la idea de su creación y estructuración.

3. ¿Cuál era realmente la finalidad de la misma?
La finalidad de la Red como organismo administrativo, fue la de impulsar la cre-

ación de Teleclubs en pequeños ámbitos y municipios dedicados primordialmente al
sector primario de la economía. Mediante la entrega de material audiovisual, docen-
te y cultural y con estímulos para su orientación y funcionamiento, se logró la  apa-
rición de núcleos asociativos de actividades comunitarias, culturales y lúdicas, de
interacción, que actuaron, con propósitos de integración y convivencia, en la mejora
profesional, del medio ambiente y de la elevación cultural y empleo del ocio (activi-
dades de formación, comunitarias, deportivas y culturales), todo ello a través de vín-
culos asociativos voluntariamente aceptados y , en lo posible, autodirigidos.

4. ¿Quiénes participaron en el diseño de los siguientes conceptos:
* Educación popular,
* cultura popular,
* animación socio-cultural y
* desarrollo comunitario,
Tal como se reflejan en el “manual del Teleclub”?
En el diseño de los conceptos de Educación Popular, Cultura Popular, Animación

Socio-Cultural y Desarrollo Comunitario, participaron, con estudiosos y especialis-
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tas, fundamentalmente los técnicos y funcionarios del Ministerio de Información y
Turismo, primordialmente en sus competencias culturales y también los técnicos de
Extensión Agraria, Instituto Nal. de la Marina, Instituto Nal. de Colonización, y otras
entidades con las que se establecieron acuerdos para el estudio o la realización de
actividades.

En lo que se refiere a la participación y desarrollo de las distintas actividades, se
pretendió siempre que fueran actores los propios miembros del Teleclub, orientados
y estimulados por los Asesores Provinciales (encargados de estimular la actividad
de los centros, y de adecuar los fines a la praxis de cada teleclub) y por los monito-
res, surgidos del propio teleclub, auténticos animadores socio-culturales, en muchos
casos orientados y auxiliados por los Asesores Provinciales.

Por otra parte, los conceptos indicados tuvieron, como es lógico, un desarrollo
conceptual a lo largo de los años; en este sentido, la Red contó entre sus colabora-
dores fijos con profesores universitarios o licenciados procedentes de los Centros o
Facultades relacionadas con la materia, que, especialmente en las reuniones perió-
dicas con los Asesores, desarrollaban exposiciones doctrinales sobre los respecti-
vos temas. La dirección de la Red contaba con una no muy numerosa pero sí muy
actualizada biblioteca de volúmenes, cuya relación me es imposible ahora señalar,
especialmente procedentes de una editorial radicada en Barcelona y dedicada
exclusivamente a temas de Educación Popular y de Animación Socio-Cultural.

5. ¿Dispone o sabe dónde se puede localizar el documento de “gesta”;
“Hacia un plan nacional de Teleclubs”?. (Enero 1965).

Ignoro dónde se puede localizar el documento a que se hace referencia. Lo tuve
en mis manos, y no sé si se encontrará entre los papeles que tengo amontonados y
difícilmente utilizables ahora; o, si como otros, se habrá extraviado en mis diferen-
tes traslados de domicilio.

6. ¿Quiénes fueron los principales impulsores de la puesta en marcha y el
desarrollo posterior de la R.N.T.?

Sería larga -y no tengo tampoco documentación sobre la que basarla-, la relación
de quiénes fueron los principales impulsores de la puesta en marcha y posterior
desarrollo de la Red. En términos generales, puede decirse que el interés de los titu-
lares y Subsecretarios del Ministerio de Información y Turismo, fue básico; también
los Gobernadores Civiles y Jefaturas Provinciales del Movimiento en muchas pro-
vincias (no en todas, ni siquiera en las más y durante todo el tiempo, lo que se expli-
ca, en parte, por la muy frecuente movilidad de estos cargos); las Entidades y
Organismos con los que se subscribieron convenios para actuaciones determina-
das, como se ha señalado anteriormente; la Iglesia Católica, principalmente por la
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implicación del clero rural en la tarea de los teleclubs, y por la facilidad otorgada por
los Ordinarios de las Diócesis para la ocupación de locales propiedad de la Iglesia.

Por otra parte, la dedicación de los Asesores Provinciales, con muy escasos
medios y evidente entusiasmo (los coches con los que realizaban sus desplaza-
mientos para visitar los teleclubs eran de su propiedad y no se les subvencionaba el
kilometraje), fue decisivo. Relacionar nombres y dedicaciones específicas sería
imposible.

Personalmente puedo destacar la orientación y estímulos recibidos de Pío
Cabanillas Gallas, Ricardo de la Cierva, Miguel Cruz Hernández, Antonio Papell,
José Artigas, Enrique Albadalejo. Sin olvidar la huella orientativa de Carmen Llorca.

Posiblemente no aparecerán documentalmente, pero fueron de inestimable
ayuda para el desarrollo de la Red la buena disposición y orientaciones de Agustín
Utrilla, Oficial Mayor del MInisterio de Información y Turismo, y del Interventor
General del Departamento (cuyo nombre lamento no recordar), que, con su com-
prensión y preparación administrativa, removieron muchos obstáculos que el proce-
dimiento administrativo oponía a la realización, tan singular y dinámica, de unas
actuaciones no previstas por las normativas vigentes; o sometidas a unos procedi-
mientos de larga tramitación, que era preciso abreviar sin esquivar las necesarias
garantías de control.

7. ¿Si consideramos que la R.N.T. alcanzó su máximo desarrollo entre los
años 71-73, desde su punto de vista, en qué manifestó el mismo?

No estoy de acuerdo con el supuesto de que la Red alcanzara su máximo desa-
rrollo en los años 1971-1973. Quizás sí ocurriera eso en Salamanca, pero no en el
resto de Nación. El número de teleclubs siguió aumentando después de tales
fechas; y también el número de socios y de actividades, como consecuencia lógica;
así com aumentó la cantidad y calidad de los elementos audiovisuales puestos a dis-
posición de los centros. En fechas posteriores a las indicadas en el supuesto se cre-
aron y distribuyerosn las «Blibiotecas Básicas», así llamadas por entenderse como
base de un progresivo incremento de sus fondos, que se constituían, en tantos por
ciento determinados, por obras de literatura universal clásica, (nacional y extranje-
ra); utilitaria (manuales técnicos para oficios y dedicaciones); literatura contemporá-
nea (especialmente nacional) y literatura juvenil e infantil para iniciación a la lectura.
Se incrementaron los concursos (incluyendo los dedicados al fomento de la lectura);
se crearon los trofeos (medallas de oro, plata y bronce) para actividades comunita-
rias, culturales y deportivas, y de las que se hacía entrega con buscada solemnidad
que sirviera también de estímulo; se contratiparon películas aún catalogadas,
haciéndolas aptas para su proyección en pase reducido, etc, etc... Se incrementa-
ron las reuniones de Asesores Provinciales y se celebró la Asamblea Nacional de
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Asesores y Monitores, con el próposito de adecuar la forma de actuación de éstos a
las nuevas condiciones sociales que las circunstancias políticas hacían prever.

Se renovaron convenios con Extensión Agraria y Colonización, así como la
Fundación Barrié de la Maza, actualizándolos; y se cuidó muy especialmente de
incrementar el número de teleclubs comarcales... En el archivo de la Administración
de Alcalá de Henares deben encontrarse los expedientes administrativos y los docu-
mentos relativos a todas estas actividades, que supusieron cuantiosas inversiones
que ahora me es imposible cuantificar. Y todo ello sin menoscabo de las actividades
anteriormente conseguidas, si bien abriendo los teleclubs a las perspectivas de una
época más dinámica social y política. De esta forma el desarrollo de la Red se mani-
festó no sólo en el incremento de centros y en el aumento de la diversificación de
sus actividades, sino, principalmente, en su consolidación como núcleos de iniciati-
vas comunitarias y socio-culturales, lo que en algunas ocasiones, y dada su alcan-
zada madurez, así como la amplitud de sus aspiraciones, comenzó a inquietar en
más de una corporación municipal, ya que las iniciativas y demandas de los tele-
clubs rebasaban los propios entendimientos y, desde luego, las posibilidades eco-
nómicas y hasta estructurales de los Ayuntamientos.

8. ¿A qué se puede atribuir la desaparición de la Red Nacional de
Teleclubs?

La desaparición de la Red Nacional de Teleclubs se debe, indudablemente, a una
decisión administrativa que no consideró ya oportuno su mantenimiento; y ello,
basado en causas externas a la Red, relacionadas entre si, y que se inscriben en el
cambio político y administrativo que se estaba desarrollado en España. Aparte, es
indudable que concurrieron otras causas de índole interno, que examinaremos des-
pués. Entre las causas externas distinguimos: a) Causas de índole económico-
social; b) Causas de índole cultural; c) Causas de índole política.

a) Causas de índole económico-social.
El evidente mejoramiento de los niveles de vida alcanzando por los núcleos de

población donde habían tenido su máximo arraigo los teleclubs, determinó que la
existencia de éstos rebajara su primera incidencia. Y ello es válido incluso para
aquellos núcleos aún sometidos a un absentismo que, no obstante, ya no mante-
nían las altas proporciones de los años inmediatos, pero que al incidir especial-
mente sobre la juventud, hacía muy difícil, si es que no inviable, la acción y la per-
vivencia del teleclub. Y, salvada esta primera causa, limitada efectivamente a los
núcleos más débiles, pensamos que en los que se estabilizaron y en ocasiones
incluso empezaron a aumentar su población, los receptores de televisión -«venta-
na abierta al mundo», como tópicamente fueron designados -abaratando muy con-
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siderablemente su precio, empezaron a multiplicar su existencia. No sólo en
muchos hogares comenzaron a instalarse televisores, sino que empezaron a insta-
larse en los bares, tabernas, casinos rurales... Ya no era preciso ir al teleclub a bus-
car las imágenes y a comentar los programas; se podía hacer, y con mayor como-
didad generalmente, en reuniones familiares o en establecimientos públicos. El
teleclub, basado en la contemplación de los programas televisivos y como oferta
lúdica, dejó de ser atractivo.

Por otra parte, las mejoras que se iban consiguiendo en las actividades de for-
mación profesional y con las actividades comunitarias, imponían una dinámica de
superación (no simplemente de continuidad) que en el primer caso no era posible
atender, dado su costo, por los organismos colaboradores que, a su vez, estaban
desarrollando, en el desenvolvimiento de sus específicos fines, nuevos instrumen-
tos de actuación. Y en cuanto a las obras comunitarias, exigían ya para obtener una
respuesta adecuada inversiones cada vez más cuantiosas y que las aportaciones
pesonales de los miembros o socios del teleclub como acción popular no podía
soportar. Es lo cierto que en los últimos tiempos los teleclubs de más ambiciosas
aspiraciones solicitaban, por ejemplo, adecuación y ampliación de locales (que por
otra parte no eran de propiedad), campos de deportes, mejoras de comunicacio-
nes, etc. La no satisfacción de estas demandas originó en no pocos casos el desin-
terés de quienes, al amparo de una calidad de vida quese iba alcanzando, orienta-
ron hacia otros horizontes las formas de satisfacer sus ocios e inquietudes. Es pre-
ciso pensar en cómo cambia de los años 64 a los 80 la economía y el modo de vida
de la Nación; y cómo ello se reflejó muy directamente en las costumbres de los
habitantes de los núcleos rurales.

b) Causas de índole cultural.
Una cultura, más uniforme y multitudinaria, menos parcitipativa y más desintere-

sada por lo definitorio y heredado, se va abriendo paso, y llega también a los núcle-
os y poblaciones del sector económico primario. En este sentido, las actividades
referidas a la cultura popular se ven agredidas por un afán de disfrute, aun cuando
sin participación -generalmente sólo con espectadores-, y por una oferta más gene-
ral y menos diferenciada, cuyos extremos de penetración no pueden estar -o al
menos no estaban-, en la filosofía primera del teleclub. Es anecdótico, pero signifi-
cativo, que en las últimas etapas de la Red fueron varios los teleclubs que dieron
como fruto de sus actividades grupos de «majorettes» o de conjuntos (siempre muy
limitados por los ejecutantes) de rock... Envueltos en la nueva cultura, para muchos,
el teleclub (que es un centro de interacción donde, por razón de su propia función,
prima la participación sobre el espectáculo) no se corresponde con las nuevas for-
mas expresivas de la juventud, ni satisface el poso vivencial de los mayores.
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c) Causas políticas
El cambio político que se venía desarrollando en España, y que se inicia varios

años antes de la muerte del General Franco, pero que con la desaparición de este
se precipita de manera acuciante, llevó a no pocos al error de considerar obsoletos,
si es que no mal intencionados, los instrumentos de acción popular creados o forta-
lecidos por el régimen. Este fenómeno, evidenciado en otras muchas manifestacio-
nes de la vida nacional, incidió también en la vida de los teleclubs, iniciándose con
un intento, al principio menos claro, más patente después, de politización de los mis-
mos (ya nos hemos referido a la aparición de discrepancias con las Corporaciones)
y que se agudiza posteriormente, ya a última hora, con intentos de adscripciones
ideológicas de directivos y monitores, dando lugar a ambiciones personales sobre
su proyección y su reflejo externo.

Por otra parte, la nueva estructuración político-administrativa del Estado hubiera
hecho inviable la existencia de una Red Nacional de Teleclubs.

9. ¿Se puede afirmar que la Red Nacional consiguió los objetivos políticos
y socio-culturales que justificaron su creación?

Sólo de una manera muy relativa puede afirmarse que los teleclubs tuvieran obje-
tivos políticos. Si se entiende por política la cualidad asiociativa del hombre, sin inci-
dencia sobre significaciones partidistas o ideológicas, indudablemente los tuvieron.
En este sentido, su política se dirigía a la perfección y mejora de la vida rural, ele-
vación vital de sus modos de existencia y de trabajo, y el empleo del ocio en tareas
positivas de un modo participativo. Ello, efectivamente, puede ser entendido, al
modo orsiano, como «política de misión»; pero más justo parece entenderlo como
objetivo socio-cultural. Y sería faltar a la objetividad y a la verdad decir que la Red
consiguió totalmente aquellas metas propuestas. Pero sí puede afirmarse que alcan-
zó en gran medida los objetivos. Y al alcanzarlos, contribuyó, como hemos señala-
do, a superar su propia razón de existencia, pues que engendró, o contribuyó, a que
se engendrara, una nueva mentalidad y unas nuevas aspiraciones en muchos de los
tradicionales sujetos pasivos del ámbito rural. Aspiraciones que , por otra parte, y por
desgracia, no han sido aún debidamente satisfechas ni atendidas.

Al cesar en la dirección de la Red fuí a saludar al que, siendo Subsecretario de
Información y Turismo, había sido promotor de los teleclubs, pues creí oportuno
darle cuenta de lo realizado desde que él dejó el Ministerio, de lo proyectado para el
futuro, y de las dificultades que para proseguir la emprendida tarea se prestaban.

El exministro Pío Cabanillas me dijo unas palabras que recuerdo textualmente:
«Se he llegado a lo más que era posible dados los medios y las circunstancias».

Como ya hacía años que él había dejado el Ministerio, pueden entenderse estas
palabras como expresión de autosatisfacción, sino como reconocimiento de las difi-
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cultades que seguían saliendo al paso de la ambiciosa empresa. Y yo creo que,
efectivamente, en el camino emprendido se llegó a lo más que, dadas las limitacio-
nes materiales y políticas (ahora sí hay que referirse a la política), se podía llegar.

10. ¿Tiene conocimiento de otros estudios o trabajos científicos realizados
sobre los Teleclubs españoles?

No tengo datos concretos a este respecto. Sí recuerdo que realicé por escrito una
exposición de las posibilidades de utilización de la televisión y de los medios audio-
visuales para la educación de núcleos de población dispersos o aislados, y que fue
solicitada por la Embajada de un Estado centroamericano que no es posible preci-
sar. Y hubo también por parte de algunos estudiosos de educación y de sociología
interés por el tema, recibiéndose visitas y encuestas de profesionales y estudiantes.

11. ¿Cuál es su valoración global sobre este relevante fenómeno socio cul-
tural de los años 64-74?

La valoración global del fenómeno socio-cultural que significaron los teleclubs (y
que se extiende más allá del año 1974), no puede menos que considerarse positiva.
Piénsese en cómo el teleclub se incorpora a las peculiaridades y modos de vida de
las pequeñas poblaciones, y cómo es núcleo, en las más densas, de nuevas crea-
ciones soietarias. El teleclub aparece en muchas novelas de la época que tienen
como escenario o referencia la existencia en los pueblos; y las actividades del tele-
club dan origen a noticias y comentarios en la Prensa de la época, siempre con esti-
mación muy positiva. Social y culturalmente los teleclubs supusieron un revulsivo, o
al menos un estímulo activador, en la vida comunitaria de muchos núcleos de pobla-
ción. Su posible actualización y permanencia es problema distinto, que considerare-
mos después; pero es indudable que constituyeron un elemento muy determinante
en una nueva dinámica, más participativa, tanto en la mejora vital como en la ele-
vación cultural de muchos pueblos.

12. ¿Qué considera que fue lo más destacado de la R.N.T.?
Acaso lo más destacable de la Red fue la originalidad -y la eficacia inmediata- de

un intento de apoyarse en las expresiones culturales (fundamentalmente en las de
la cultura popular), y en los medios audiovisuales como instrumentos operativos,
para intentar insertar en la dinámica de los tiempos nuevos a poblaciones secular-
mente marginadas y desprovistas de iniciativas propias, contribuyendo así a una
mayor vocación parcitipativa. A este respecto sería interesante conocer cuántos
miembros de los teleclubs, y especialmente cuántos monitores -claros ejemplos de
«lider social»- figuraron después de manera inmediata como ediles o alcaldes de la
estrenada democracia.
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13. ¿Qué aportó la Red a la sociedad, sobre todo al mundo rural, de su
época?

Estimo que esta cuestión está ya considerada en contestaciones anteriores.

14. ¿Qué le faltó a la R.N.T., o cuáles fueron los fallos o errores más signifi-
cativos de la misma?

Esta respuesta ha de ser necesariamente amplia, ya que hay que considerar
fallos estructurales, fallos por carencias materiales, y otros por falta de agilidad ope-
rativa ante los cambios sociales y políticos que estaban ocurriendo. Pero aun cuan-
do sólo sea un apunte de posibilidades que quedaron inalcanzables, creo que tam-
bién será justo considerar las aspiraciones que para superar tales fallos se tuvieron
en la Red.

Los teleclubs, aparte de sus actividades colaboradoras en fines de mejora comu-
nitaria y profesional, siempre más limitadas, se ocuparon fundamentalmente de dos
cometidos: el fomento de la cultura popular y la proyección de la animación socio-
cultural sobre núcleos de población del sector económico primario.

Entendemos por Cultura Popular el cultivo y desarrollo de las estructuras convi-
venciales colectivas y de las vigencias históricas de un comunidad, a fin de lograr en
ella formas sociales de expresión integral, así como la afirmación de sus posibles
concexiones, de manera activa y participativa, con la realidad social circundante.

En este sentido, la axiología tradicional se considera como fuente de identifica-
ción comunitaria; y transmitida de generación en generación, es, a la vez, fuente de
la cultura popular; así como su evolución y desarrollo armónico es el fin y también el
contenido de dicha cultura popular. Las costumbres, las tradiciones, las leyendas y
memoria populares, las formas expresivas de su espíritu, tanto las plásticas como
las musicales, incluidas las danzas, forman parte de esa cultura, despreciando la
cual todo intento de generalización (globalización, diríamos ahora), no es posible sin
el riesgo de que se pierdan las características identificadoras. En este propósito, la
cultura popular -lo que no ocurre con la cultura académica-, es preciso realizarla y
proyectarla siempre desde los ámbitos locales. Buscar las conexiones de lo local
con la realidad social circundante fue el primordial objetivo de los teleclubs.

Para ello, desde los propios valores y modos expresivos de los ámbitos locales,
se intentó un despliegue y apertura de conocimientos, a fin de estimular perspecti-
vas de mayor amplitud, que aseguraran, sin destrucción de los propios valores, una
expansión cognoscitiva y participativa. Para lograrlo se utilizó la doble vía de esti-
mular el conocimiento del propio pasado y de sus huellas en el vivir colectivo, y la
apertura de sus vivencias, siquiera fuera al principio por el único medio de actuali-
zar sus modos de conocer y acercarse a lo exterior (la célebre «ventana abierta al
mundo»). De ahí la dotación de aparatos de televisión y otros medios audiovisuales;
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el estímulo de la lectura como hábito cultural, la implicación en las tareas de mejora
ambiental y comunitaria, etc, etc.

Es indudable que en este cometido hubo fallos. El principal de ellos el no haber
podido responder de manera adecuada a la demanda misma que se iba fomentando.
La televisión, las cámaras de cine de 16mms., los proyectores de positivas sincroni-
zadas con cintas magnerofónicas, etc., supusieron la dotación de instrumentos que
iban quedando atrasados en su eficacia en una época en la que ya existían las cáma-
ras y «casettes» de video (posiblemente los más adecuados) y cuando ya el receptor
de televisión había dejado de ser una novedad, y que, además, asomaba el peligro de
su utilización comercial y su consecuente descenso en el nivel de contenidos, hasta
llegar a límites realmente perversos para la finalidad en principio pretendida.

Pero es que, además, y aun cuando ello no fuera cierto, el envío y el contenido
del material en uso (películas, conferencias, diapositivas, etc.) podía parecer,y así
comenzó a entenderse en algunos casos, como un propósito de dirigismo, ya que
no era posible satisfacer las específicas solicitudes de los centros.

Y, por otra parte, la aparición explosiva y acelerada de formas foráneas de rela-
ción y realización, desconexionadas de las realidades ambientales inmediatas, trajo
como consecuencia el desinterés por algunas de las actividades, así como la des-
viación de otras (a ello nos hemos referido más arriba).

Se estudió el remedio tratando de aprovechar los avances técnicos de los audio-
visuales; pero el coste de renovación y general sustitución, dada la dimensió alcan-
zada por la Red y el precio primero de los aparatos, resultaba desorbitado para las
posibilidades presupuestarias de la Red. Se consideró también, avanzando un paso
más en los medios de información, en lo que pudiera suponer ir dotando a los tele-
clubs -en principio a los piloto, los comarcales y los más activos de los locales-, de
Prensa escrita. Se pensó suscribir a los centros a un diario de circulación regional y
a otro de circulación nacional, de libre elección este último (y también el primero, en
el caso de que hubiera en la región más de uno); pero no se avanzó en el propósi-
to dadas las dificultades que en lograr una reducción de precios se encontraron al
establecer los primeros contactos con las empresas editoras, y al alto coste econó-
mico global. Se estudió entonces la posibilidad de lograr al menos la utilización de
un periódico semanal de información general, reservándose en el mismo, y en edi-
ción especial, dos páginas para la información y colaboración directa de los propios
teleclubs, que podrían así difundir sus realizaciones y ambiciones, estimulándose y
orientándose entre ellos. Pero el hecho de que el único semanario de estas carac-
terísticas, aunque carecía de línea editorial, perteneciera a la Prensa del Movimiento
suponía un inconveniente, sobre todo en relación con la competencia, para la cual,
más que un propósito de servicio a los teleclubs, aparecía como intento de subven-
ción o ayuda al medio, que, por cierto, dejó de aparecer en 1977.
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Se trató de intensificar las actividades de los teleclubs, al tiempo que como inci-
tadores de la «memoria histórica» local, como realizadores culturales (representa-
ciones teatrales, folklóricas, artísticas, etc.), fomentando exposiciones, actuaciones
y otras iniciativas de los centros, para estimular todo lo cual se instituyeron los tro-
feos de que hemos hablado más arriba. El propósito de paliar el súbito salto de lo
autóctono, que se iba entendiendo como superado, a lo impuesto por las nuevas
expresiones foráneas hubiera requerido la actuación de auténticos animadores
socio culturales, de los que carecíamos, pues los monitores no podían estar a la altu-
ra de un propósito de tan amplia proyección, y que ellos, por otra parte, eran, en
muchas ocasiones, incapaces de percibir.

Insistiendo en la animación socio-cultural, el principal fallo estuvo posiblemente
en la falta de un personal eficientemente preparado y suficiente en número para
atender al quehacer que se imponía. Ya hemos dicho que los monitores, surgidos
del mismo teleclub, eran «líderes sociales», pero carecían de formación, general-
mente, para el mejor cumplimiento de la tarea de animación que sólo vocacional-
mente cumplían. Los Asesores Provinciales, que deberían formar y auxiliar a los ani-
madores, tampoco estaban suficientemente preparados para una tarea como la que
el propósito de la Red y su desenvolvimiento exigía. Los Asesores Provinciales se
habían configurado como colaboradores que actuaban, por lo general, con gran
ánimo y espíritu, pero a los que lo único que se les exigía para su nombramiento y
actuación era una cierta formación cultural y el disponer de vehículo propio para lle-
gar a las sedes de los teleclubs. El propósito de demandar una dedicación total a su
trabajo, y no esporádica y difícilmente controlable como la que tenían, suponía la
previa regularización de su situación administrativa y retributiva, lo que resultaba
realmente difícil dada la rigurosa prevención que respecto a las situaciones de abs-
cripción personal y cooperativa a las nóminas de la Administración se tuvo siempre
en la Función Pública. Y, sin embargo, se hacía cada vez más evidente la necesidad
de contar con un cuerpo de educadores y animadores sometidos a una formación
continuada, y avalados por una previa titulación que de alguna manera objetivara su
abscripción a la Red.

Esta falta de formación continuada de elementos tan decisivos como los
Asesores Provinciales, única forma de hacer posible la atención que cada vez más
reclamaban las actuaciones y las realizaciones de los Centros, pudiera hacer pen-
sar que el éxito alcanzado por los teleclubs y su acogida social, así como su creci-
miento y multiplicación en número, había desbordado las iniciativas primeras.

Ello pudiera deducirse también por cuanto respecta a la instalación y clasificación
de los teleclubs. En efecto; los centros se abrían repondiendo a la demanda formu-
lada por la población que habría de beneficiarse de ellos, pero no a una planificación
establecida. Yera lógico y conveniente que así fuera, dada la misión y las caractirís-
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ticas de los cenros. Pero las exigencias eran mínimas. Bastaba una simple cesión
de uso de un local para que pudiera abrirse un teleclub. Esto suponía una ocupación
en precario, lo que determinaba que la permanencia fuera muy incierta,  -de hecho
supuso la desaparición de no pocos- y que los locales cedidos raramente reunieran
las condiciones que permitieran el desarrollo progresivo de sus actividades. Sólo los
teleclubs «piloto» tuvieron -y no siempre- locales que garantizaban una cierta per-
manencia. Se subvencionaba a los Ayuntamientos con una cantidad a fondo perdi-
do (un millón de pesetas), y ellos construían el local para sede del teleclub; pero
pronto esta cantidad resultó insuficiente, por lo que algunas obras iniciadas queda-
ron sin terminar, y dejaron los Ayuntamientos de interesarse por la posibilidad.
También Extensión Agraria y el Instituto Nacional de Colonización construyeron loca-
les para teleclubs; pero su propiedad nunca fue la de la Red sino de los organismos
que los construían.

La propia escala de teleclubs: «piloto, comarcal» resultó equívoca e inoperan-
te. Los teleclubs piloto no podían ejercer su función de adelantados en las tare-
as formativas y de animación, y no sólo por su escaso número sino por su falta
de contacto con los otros teleclubs y la inexistencia de un personal capacitado
para realizar tal función. Y en cuanto a los teleclubs comarcales, instalados en
núcleos de mayor población, sólo se diferenciaban de los locales en cuanto se
refiere a la dotación de audiovisuales y de libros, discos, etc., que se les envia-
ba, aún cuando se intentó, y se logró de alguna manera, incrementas sus activi-
dades, con la idea de que estas se proyectaran sobre los teleclubs locales más
próximos, bien como estímulo, bien solicitando su colaboración para tareas artís-
ticas y de animación.

La falta de locales (no ya en el propio teleclub, sino también en la población en
la que estaban asentados) para realizar tareas participativas (actuaciones artísticas,
teatrales, musicales, exposiciones, etc...) llevó a estudiar el proyecto de acondicio-
nar tres carrocerías de camión de forma tal que, al abatirse sus laterales y debida-
mente acoplados, dejaran montado un espacio utilizable como escena y elementa-
les bastidores, y dotados de amplificadores, elementos de iluminación, elemental
«attrezzo» y bastidores para exposiciones de los propios teleclubs o de reproduc-
ciones de obras artísticas, etc. No era el propósito enviar embajadas culturales,
como, por ejemplo, la conocida empresa asumida por «La Barraca», pues se trata-
ba de proporcionar a los teleclubs espacios para que dieran a conocer sus propias
actividades, facilitando además la colaboración entre ellos.

La situación política en España en los tiempors en que se proyectaban los reme-
dios que parecían indispensables para subsanar los fallos y deficiencias de la Red
ante las nuevas demandas y nuevas polibilidades de los teleclubs, no era, cierta-
mente, y menos desde el punto de vista de la Administración, la más adecuada.
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Seis ministros creo recordar que pasaron en esos años como titulares del
Departamento de Información y Turismo (después Cultura), con el consiguiente
cambio de Subsecretarios y de Directores Generales ( de éstos creo que llegué a
despachar con siete al menos). De esta forma, los proyectos quedaron muchas
veces en simples notas de despacho o exposición de intenciones,a veces oídas con
atención e interés, pero siempre aplazando el inicio de los precisos expedientes.

El cambio político era preocupación dominante. Y, además, se trabajaba ya en
una inminente transformación de la estructuración administrativa del Estado, lo que,
lógicamente, dejaba el problema de los teleclubs en una muy lejana ocasión de
inversiones y actuaciones, ya que, además, había que considerar la ya anunciada y
luego realizada descentralización administrativa, que haría inviable la existencia,
como tal de la Red Nacional de Teleclubs.

En resumen, y aun teniendo en cuenta que todas las generalizaciones son cami-
nos hacia el error, sí creo que puede afirmarse que los fallos de la Red son los que
quedan expuestos; y lo que faltó fue agilidad y hasta oportunidad para remediarlos,
y poder así responder a las espectativas y demandas que su misma existencia y sus
iniciales éxitos había contribuido a crear.

Es cierto también que los teleclubs, desarticulados de la Red Nacional y posible-
mente integrados en redes provinciales o regionales, hubieran podido continuar su
eficaz servicio en las distintas Autonomías. Piénsese lo que podría haberse adelan-
tado utilizando las nuevas técnicas de comunicación y divulgación frente a la evi-
dente y progresiva actuación de ciertos programas de una televisión acomodada
sobre los intereses comerciales basados en la conquista de audencia. Para ello
sería ya otra historia de esta Historia.

15. ¿Dispone de alguna documentación que pueda ser interesante para el
desarrollo de esta investigación?.

No dispongo actualmente de documentación que pudiera ser interesante o servir
de apoyo para el desarrollo de la investigación propuesta. De hallarla, le remitiría lo
antes posible.
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Entrevista nº 13

DECLARACIÓN ESCRITA DE MANUEL ALMEIDA CUESTA (*)
(8 DE FEBRERO DE 2001)
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(*) Manuel Almeida Cuesta, sacerdote, ex Delegado Diocesano de
CÁRITAS en Salamanca.
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Encuesta escrita nº 14

FRANCISCO SÁNCHEZ MADRID
Sacerdote y ex Monitor del Teleclub comarcal de Navales, Salamanca (14-02-01)

1. ¿Cómo y en qué fecha entró en contacto con la Red Nacional de
Teleclubs?.

Este teleclub se puso en marcha en noviembre de 1966; poco después de mi
venida a este pueblo.

2. ¿Qué vinculación tuvo con el Teleclub de su localidad?.
Fui monitor desde su fundación hasta su desaparición.

3. ¿Durante qué tiempo estuvo relacionado con el Teleclub?.
Por tanto mi relación con el Teleclub duró desde finales de 1966 hasta la muerte

de Franco.

4. ¿Qué aspectos más destacados recuerda de la organización y funciona-
miento del Teleclub?.

Al ser su organización muy abierta, permitía que en su seno se desenvolviesen
líneas de actuación muy variadas y colaboración con organismos distintos:
Extensión Agraria, P.P.O., Educación Física y Deportes, Extensión Cultural, movi-
mientos de desarrollo comunitario, la propia Parroquia, etc.

5. ¿Qué opinión le merece el Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs?.
Mi opinión sobre el Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs es mluy favorable y

beneficiosa para la gente rural de aquel tiempo, sin que los intereses políticos, que
sin duda existían, pueda impedir esa opinión favorable. Su carácter abierto permitía
muchas cosas, tal vez más que en etapas anteriores.

6. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacarían de la labor realizada por
esta intitución?.

Los aspectos positivos fueron muchos y variados. Al ser un marco abierto, en él
se podían encontrar personas diversas, Organismos diversos, Instituciones diver-
sas. Su conrtibución al cambio social, cultural, político, de desarrollo de la comuni-
dad rural fue muy notable. Es cierto que no todo se debió al hecho solo de la exis-
tencia del Teleclub, pero sí supo convivir bien con otras fuerzas sociales y culturales
que buscaban el cambio. Aquí, en concreto, no se puede desligar de la propia
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Parroquia que ofrecía sus propias instalaciones y, desde otro ámbito, alentaba esas
mismas tendencias. El monitor era el propio Párroco y se vivían por aquel entonces
los aires renovadores del Vaticano II.

Como aspectos menos positivos alguien podrá considerarlo como una colabora-
ción con sectores políticos del tardo-franquismo, opinión discutible y muy matizable.
Yo era consciente de que determinados políticos podían utilizar el Teleclub como
pedestal; pero nosotros también utilizábamos el Teleclub como medio de cambio y
de transformación de la comunidad rural. Como el dirigismo político no era atosi-
gante sino de carácter abierto, la convivencia era bastante fácil.

Además existían relaciones personales entre nosotros que contribuían a superar
cualquier dificultad.

Otro aspecto relativamente negativo podría ser la importante limitación de recur-
sos materiales, pero esa limitación se suplía con mayor entrega de las personas.

Yo pienso que el final de los Teleclubs tiene un doble carácter: por una parte el
final de una etapa política, evidentemente; pero hay otra razón de mayor calado
social y humano: la progresiva desaparición de un altruísmo comunitario. Se va a
imponer poco a poco la idea pragmática de que todo lo que se hace, se paga.

7. ¿Qué considera que aportó a su comunidad el Teleclub?
Si la figura del Teleclub no se considera de forma aislada, sino dentro de un con-

texto más amplio de ideas y proyectos, su aportación a esta comunidad fue muy
notable; en lo cultural: formación de adultos en todos los niveles; en lo social: pro-
moción de mejoras en el pueblo: a nivel municipal, de cambio agrario, de promoción
de estructuras cooperativas, de creación de infraestructuras deportivas, etc. En este
sentido se trata de una etapa difícilmente repetible.

8. ¿Recuerda las actividades más destacadas que se realizaron en su
Teleclub?

Las actividades fueron muchas y diversas:
– Fue una época dorada del teatro directamente representado, algunas veces leído.
– Mejora substancial de la biblioteca en muebles y en libros con la coniguiente

promoción.
– Clases muy variadas de cultura general, sobre todo para adultos y jóvenes.
– Cursos de formación agrícola y ganadera. Estrecha colaboración con Extensión

Agraria.
– Cursos de mecanografía aprovechando las máquinas de escribir que existían.
– Competiciones deportivas, entre ellas hay que destacar el campeonato pro-

vincial entre Teleclubs cuya final se celebró aquí con gran nivel de participa-
ción y de convivencia.
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– Otros intercambios con Teleclubs más distantes; hay que destacar la visita del
Teleclub de Oropesa. Se conserva material fotográfico.

– Concursos. Nosotros tenemos que destacar el concurso sobre la Historia de
España de Salvat, con este concurso recibimos un premio importante: viaje de
Andalucía para cuatro personas, libros y 25.000 pts. de las de entonces. De
este premio se conserva la placa conmemorativa de 1967-68.

– Ampliación del local, sede del Teleclub, con aportaciones económicas diversas:
«Misereor» alemán, Red Nacional de Teleclubs y recursos propios (1971-72).

– Pista de deportes y frontón donde contamos con la colaboración de Educación
Física y Deportes.

9. ¿Dispone y puede aportar documentación sobre ellas?
Se conserva la placa conmemorativa del premio del Concurso sobre Historia de

España Salvat. Se conservan fotografías de la visita del Teleclub de Oropesa.
También se conserban los planos de la ampliación del local del Teleclub, presu-
puestos y pago de las obras; pero están a nombre de la parroquia como propietaria
del local; lo mismo ocurre con la pista de deportes y el frontón.
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Encuesta escrita nº 15

JERÓNIMO GARCÍA NIETO
Maestro del CPC “María Díaz Muñoz” - Béjar (15-02-01)

1. ¿Cómo y en qué fecha entró en contacto con la Red Nacional de
Teleclubs?

Nunca tuve contacto directo con los Teleclubs, no fui socio de ninguno y única-
mente hablo como observador externo. Yo los conocí alrededor de los 70.

2. ¿Qué vinculación tuvo con el Teleclub de su localidad?
No tuve ninguna vinculación directa con el mismo.

3. ¿Durante qué tiempo estuvo relacionado con el Teleclub?
Como decía en la otra pregunta los seguí desde fuera en los últimos años 60 y

primeros 70.

4. ¿Qué aspectos más destacados recuerda de la organización y funciona-
miento del Teleclub?

Las actividades culturales y asociativas. Son de destacar los cine-forums, las
charlas y tertulias sobre teatro, etc.

5. ¿Qué opinión le merece su Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs?
En ciertos ambientes «progres» de los años 70, los Teleclubs eran considerados

como lugares de adoctrinamiento en la última etapa del régimen franquista y dado-
res de una cultura muy dirigida, conociendo las limitaciones que aquellos tiempos
tenía la cultura amarrada por una censura estricta.

6. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría de la labor realizada por
esta institución?

Como se dice en el item 4, los aspectos culturales asociativos.

7. ¿Qué considera que aportó a su comunidad el Teleclub?
Empleo de tiempo libre y elevación del nivel cultural de los afiliados.

8. ¿Recuerda las actividades más destacadas que se realizaron en su
Teleclub?

Bibliotecas, cine-forum, charlas de especialistas, visionado de programas de tea-
tro, etc.
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9. ¿Dispone y puede aportar documentación sobre ellas?
No.

10. ¿Quiere hacer algún comentario sobre este tema?
Si bien es cierto que la cultura impartida por estos Centros era la oficial del régi-

men (como en todos los ámbitos de la vida en aquella época), los Teleclubs influye-
ron de una manera decisiva en la formación de muchos individuos de aquel tiempo.
Piénsese que aunque la televisión del momento pueda parecernos ahora mojigata,
tenía una gran ventaja sobre la televisión actual: no se había descubierto la llamada
«Telebasura». Y si en algún momento se pasó por la mente de sus creadores el ejer-
cer cierto dirigismo político sobre los afiliados, la situación se les escapó de las
manos y la mayor parte de los Teleclubs acabaron impartiendo una cultura ajena al
sistema, e incluso, en algún caso, fueron el germen de asociacione que más tarde
lucharían contra el régimen.

11. ¿Puede señalarme otras personas que puedan aportar información
sobre este tema?

No.
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Entrevista oral nº 16

FERNANDO GIL NIETO
Ex Subdirector general de la J. CITE (22-02-01)

Luis: En una de mis visitas al Archivo Histórico de Alcalá de Henares, busqué

entre los informes reservados alguno que tuviera que ver con los Teleclubs, y me

encontré otros sobre los sucesos de aquella época, relativos a la movida de la Ponti,

del Ateneo de Salamanca, los sermones del cura de San Martín, etc., y entre otros

encontré uno de un tal Castrillo que proponía al Ministro la creación de Teleclubs

Urbanos, en los cuarteles y en los centros universitarios.

Fernando: Ese Castrillo era un comisario político de un tal San Martín que era un

Coronel vinculado a Presidencia del Gobierno y al CESID, y ubicados en el

Ministerio. Con ese San Martín había tenido algunos enfrentamientos. En una oca-

sión me quiso dar órdenes delante del Ministro de lo que tenían que ser los

Teleclubs, que según él deberían de ser células políticas. Y yo le dije que mi impre-

sión era todo lo contrario; y «si hay alguna orden en ese sentido, me la tiene que dar

el señor que está a su izquierda, que es el único que me puede dar órdenes».

Sánchez Bella no dijo nada, y se calló.

En otra ocasión debió hablar mal de mí ante el Ministro, y me lo comunicó

inmediatamente Chemari San Pelayo, y entonces yo reaccioné en consecuencia,

claro.

L: El que ma ha hecho una gran labor, ha sido Luis Cordeiro. Ha vaciado lo que

le quedaba en sus archivos y me los ha mandado.

F: Esto es el resultado de unas reuniones y unos informes por las que me man-

daron a mí a Helsinki; fue un conglomerado de informes que la UNESCO los tomó

como propios, como fondo común de las políticas culturales de los países desarro-

llados, y con este motivo se convocó una reunión regional de toda Europa en esta

ciudad, a la que asistimos Miguel Ángel, Carmen Llorca y yo, y en la que conocimos

a la ministra de cultura rusa, que se interesó tanto por los teleclubs, que pidió una

ampliación del informe que presentó Carmen Llorca en una de las intevenciones de

la Asamblea.
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L: Esta es la documentación que me facilitó el Monitor del Teleclub de Carrascal

del Obispo, y entre la cual he fotocopiado algunas cosas. Carrascal aglutinaba las

localidades de Garcirrey y Cabeza de Diego Gómez, y el cura lo tenía todo muy ela-

borado: libros de actividades, de actas, de contabilidad, de los fondos de la bibliote-

ca, etc., con los que he podido sacar referencia exhaustiva de los libros de las biblio-

tecas, y de las actividades que realizaban, y con ellos pueden hacer un anexo de los

libros que se enviaban a los Teleclubs.

F: Donde puedes encontrar la biblioteca básica de un teleclub es en un pueblo

de Orense que se llama Feira, en el que en una ocasión visité el teleclub, y en otra

me encontré que tenían los libros muy guardados, y le dije que eso no era para

tenerlo así, que eran para usarlos; y me contestó el que estaba allí: «Ah, no; es que

si se usan se estropean».

L: Esto se lo diré a un amigo mío gallego de Orense, para ver si va por allí y da

con ellos.

Esta es la encuesta de Miguel Ángel, que es muy sintética, pero muy buena.

F: Desde el primer momento ví que los que tenían interés por el tema eran los

que tenían inquietudes políticas de tipo social. Eso está claro. Por ejemplo uno de

los más destacados monitores de teleclubs era un sociólogo de Ordenación Rural

de un pueblo de Pontevedra, y lamento no acordarme de su nombre, porque luego

fue un destacado líder socialista.

L: Otro de los documentos que me facilitó Luis Cordeiro, fue el contenido del

Curso de Asesores que hicimos en Madrid en el año 69, y otro en el CEDINE en el

año 71, y de ellos he sacado esta relación de personas que nos dieron los cursos,

por si me puedes dar alguna pista de ellos, para poderlos localizar.

Por cierto: ¿Por qué se dejó de editar el Boletín Teleclub en 1971?

F: Sencillamente por eso, para que no sirviera para lo que servía, pues había pro-

vocado unos celos grandísimos.

En cuanto a mí me encarga Chemari San Pelayo que me haga cargo de los

Teleclubs, les pegamos un empujón tal, (pusimos en marcha los Asesores

Regionales con lo que se consiguió un gran impulso que permitió alcanzar la Red

los cinco mil centros), que se empezaron a despertar extraordinarias envidias y sus-
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picacias, hasta el punto que un día Ricardo de la Cierva me escribe una carta, -carta

que conservo-, en la que me acusaba de estar engañando al ministro con la exis-

tencia fantástica Red de Teleclubs que no existe; y le contesté con otra carta ade-

cuada, en la que venía a decir que se acordase del viejo Séneca, que decía que no

le quitase de ver el sol, adjuntándole una guía de Teleclubs, e indicándole que si

tenía algún interés por algún dato, que inmediatamente se lo daría. Y de aquí viene

enseguida la causa de la decadencia de los Teleclubs, debida al equipo de Sánchez

Bella que pretendía a través de ella el dirigismo porlítico.

L: ¿Qué papel tenía la UNESCO en la puesta en marcha de los Teleclubs, y en

la utilización de los medios audiovisuales?

F: Nada de nada.

L: ¿Qué incardinación tenían los Teleclubs en los Planes de Desarrollo?

F: Chemari estuvo trabajando en el diseño del primero de los Planes de

Desarrollo con López Rodó, pero las críticas de Solís y otros le hicieron ver que un

Plan de Desarrollo sin una contrapartida social, era una concesión al capitalismo

cerrado. Es entonces cuando se habla de los Teleclubs. Chemari me nombra a mí

secretario de una de las ponencias, y trabajando en ello montamos una cosa pare-

cida a los Teleclubs, y anteriores a ellos, que fueron los Ateneos Populares.

Yo participé en la estructuración de los Ateneos Populares que llevaba directa-

mente Vicente Rodríguez Casado cuando era Director General de Información, un

hombre del Opus, que fue rector de la Rábida, de una cultura amplia y orador des-

tacado. Yo participé con Chemari de la instalación de un Ateneo en la zona minera

Asturias, y otro en Getafe. Y fue curioso: los que participaron de una forma más des-

tacada en los Ateneos era gente de carácter socialista y comunista, gente de izquier-

da. Y me acuerdo de un chaval extraordinariamente activo en el mundo de la izquier-

da y con el que congeniamos de tal modo que no se me olvida una anécdota suya:

en una de las reuniones celebradas que montábamos, en la que comentábamos

cómo leer el periódico, y comentar las noticias que aparecían en él, -yo les dejaba

hablar, puesto que era el moderador-, y hablaban de Dios, de las ideologías, de la

religión, etc., y uno decía que lo fundamental era lo absoluto de Hegel, diciendo bar-

baridades típicas del que ha leído pero no digerido, y entonces este chico, que no
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recuerdo cómo se llamaba, al preguntarle en qué creía, le contestó: para creer en lo
absoluto, prefiero creer en Dios que es más sencillo. Con esta persona congenié
muy bien, e hicimos una labor importante.

Poco después cuando llega a ministro Sánchez Bella, Carrero le impone a
Chemari con Subsecretario e inmediatamente me llama por mis conocimientos en el
campo del desarrollo comunitario, y me dice: «Vente conmigo, que vas a encargar-
te de los Teleclubs».

L: ¿Cuál era la finalidad de los Ateneos Populares?.
F: Tenían una finalidad pastoral, pues Vicente Ruiz Casado era del Opus Dei, y

lo que quería no era tanto evangelizar a la gente, sino promoverles un desarrollo
mental adecuado para conseguir el fin social del hombre, que era su ubicación en la
sociedad.

L: Era una especie de humanismo...
F: Exacto, inicialmente era humanismo, pero en el fondo tenía un matiz religioso.

L: Este documento es de cuando Cultura Popular reclama a la JCITE recursos
económicos para atender a los Teleclubs; es un informe reservado contra la JCITE,
pues parece que los Teleclubs se los transfirieron, pero sin recursos.

F: Eso fue posterior a mi etapa.

L: Sí, es de 1974. Yo estoy estudiando la Red entre 1964 y 1974, por eso me inte-
resa que expliques cómo fue lo de Matilla la Seca, lo que más me interesa es cómo
empezaron los Teleclubs.

F: La primera toma de contacto con los Teleclubs, fue en 1964 estando en
Zamora de Delegado de Información y Turismo, donde me llamó Pío Cabanillas a
una reunión en Madrid en la que nos habló del tema de los Teleclubs.

L: ¿Cómo lo planteaban?
F: Nos lo presentaron como una iniciativa de Carlos Robles Piquer, que quería

hacer una cosa parecida a lo que fueron los Teleclubs de Japón y los centros P.P.P.
-Probare, Produre y Progredire-, de Italia,y planteaban la posibilidad de que pudié-
ramos hacer nosotros una cosa parecida.
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Yo me voy a Zamora, e inmediatamente veo la posibilidad de reproducir lo que yo
siempre había hecho, ir por los pueblos a promocionar los conocimientos suficientes
para que la gente los utilizara en su propio beneficio, tanto en el tema de organización
como en el político, como en el cultural. Entonces escribí a varios alcaldes de la pro-
vincia de Zamora y entre los primeros que me contestaron estaba el de Bercianos de
Aliste y el de Melilla la Seca que me dicen que lo que yo quiera, que allí tengo un
local.Entre otras respuestas estaba la del Alcalde de Bercianos de Valverde que me
ofrecía un maestro llamado Pompeyo y que podía ser un buen monitor.

Poco después me llama Pío y me pregunta que si tengo algún Teleclub para inau-
gurar, porque quería hacerlo personalmente. Le contesté que tenía uno, y me pre-
guntó que cómo era, a lo que le dije que era un pueblo minúsculo, dedicado entera-
mente a la agricultura y sin el menor desarrollo ni posibilidades.

L: ¿Pero qué le propusiste a los alcaldes para que te contestaran?
F: Pues que la idea que teníamos en el Ministerio era proporcionarles los medios

necesarios para iniciar la promoción del desarrollo cultural y comunitario del pueblo,
con el objeto de que fueran más capaces de intentar y entender el desarrollo agrí-
cola y ganadero que interesaba al pueblo, en colaboración con Extensión Agraria.

Y entonces Pío me dijo: «De acuerdo, prepáralo todo allá nos vamos».
Al día siguiente llamé al alcalde y le ldije que preparara la inauguración del Teleclub,

y me contestó: «¿Qué hago? Yo no sé hacer nada de eso», a lo que le contesté que
iban a traer un televisor y su antena respectiva, y al preguntarme si llamaba a un téc-
nico, le dije que no, que lo instalábamos nosotros. Y nos fuimos, la instalamos, y al
poco tiempo llegó Pío Cabanillas. Nos sacamos la fotografía con el Alcalde, Pío y yo,
y la gente del pueblo alrededor, y así quedó inaugurado el primer Teleclub.

Pío estaba muy contento porque había sido un éxito, pero me dijo que esto tenía
más importancia de lo que yo creía. Y fuimos creando uno tras otro, y cuando vine
a Salamanca, hicimos lo mismo.

L: Sí, te viniste a Salamanca en el 67 en cuyo 9 de septiembre me destinaron
como maestro a Miranda del Castañar, donde te mandó Fraga para promover el
Teleclub, ya que D.Manuel era muy amigo del alcalde de allí porque habían hecho
la mili juntos, y había estado en el puebnlo en verano invitado por éste para que lo
conociese, y por tal motivo le envío un televisor.
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En la visita tuya el alcalde nos presentó, estuvimos hablando un buen rato, y al
final me vine contigo a Salamanca, pues era fin de semana.

F: Bueno, pues estando yo en Salamanca en el sesenta y nueve, cambia el
Gobierno, y sustituyen a Fraga por Sánchez Bella y nombran de subsecretario a
Chemari y me llama.

L: Pero antes, en el 68, tú me llamaste para proponerme lo del asesor cuando
todavía estaba Fraga.

F: Sí, porque Fraga y Pío nos dijeron que era conveniente que tuviéramos una
persona por provincia que se hiciera cargo de los Teleclubs, y entonces yo me acor-
dé y dije: pues Luis.

L: Yo recuerdo que fui primero al Curso de Monitores en 1967 a Segovia, y luego
en 1969 a Madrid al Curso de Asesores.

F: Pues coincidiendo con esto, al nombrar a Chemari le escribí una carta de feli-
citación como amigo, y no había pasado ni un día cuando me llamó su secretaria,
diciéndome que el Subsecretario quería hablar conmigo , que fuera por allí, y cuan-
do fui me dijo: quiero que te vengas a Madrid para llevar la Red, porque está estruc-
turada dentro de un Organismo Autónomo separado de todas Direcciones
Generales, y con los únicos que tienes que tratar es con el Ministro y conmigo.

Y me trasladó a Madrid hacia el año setenta, y al cabo de un año empezaron las
presiones para cambiarme de destino, primero intentaron ofrecerme algo de Turismo
y luego, tras varios intentos fallidos, me destinaron a la Embajada de Bonn.

L: Los conceptos que forman parte del núcleo del Manual del Teleclub, ¿quiénes
lo diseñaron?, porque la Dirección General de Cultura Popular, tenía unos plantea-
mientos distintos.

F: Bueno, la Dirección General de Cultura Popular era la Dirección General de
Información, pero para camuflarla la denominaban así.

L: Es que la Dirección General de Información procedía de Presidencia, convir-
tiéndose más tarde en el Ministerio de Información y Turismo, con un marcado
carácter político, y que se fue ampliando con otras direcciones generales, como la
de prensa...
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F: Pero como sonaba mucho a propaganda e información, como el antiguo minis-

terio alemán de propaganda e información, entonces la Dirección General de

Información la convierten en Dirección General de Cultura Popular, pero con otro

planteamiento distinto, mientras que la JCITE se queda con el tema de la Educación

Popular. El primer Director General de Cultura General fue Carlos Robles Piquer,

que tiene conocimiento de los avances de los medios de comunicación social y su

utilidad para el control social.

L: De eso no hay duda, pues lo dice claramente el primer proyecto de los

Teleclubs. Pero entonces, qué diferencia había entre la educación popular y la cul-

tura popular, pues ésta se entendía como la educación del pueblo en cuanto implan-

tación de un modelo cultural para él, mientras que la educación popular es lo con-

trario, la educación del pueblo desde su propia cultura.

F: Exacto, la cultura popular era una cultura orientada, oficial, –Festivales de

España, Ateneos–. La JCITE la crea Fraga para sacarle el tema de la educación

popular a Robles Piquer, en concreto el tema de la educación popular y el desarro-

llo comunitario, que es el matiz que incorpora la JCITE; por eso yo siempre he pre-

ferido hablar de educación popular, pero no de cultura popular. La cultura no es

popular; la cultura es cultura, y no hay más que hablar; pero lo popular es la educa-

ción, cuya palabra etimológicamente lo dice «educere», que significa sacar hacia

arriba, elevar, y así he entendido siempre el tema de la educación popular.

L: Y es que lo educativo va por delante de lo cultural; la cultura es un cultivo, y

para cultivar tiene que haber algo, una semilla, un abono, y esa semilla es la edu-

cación.

F: Y entonces, en ese sentido de producir el efecto de la educación popular es

cuando dijimos: la forma de que la gente incorpore la cultura a sí mismo, y se edu-

que, se eleve y salga de la ignorancia para adquirir conocimientos, es para lo que

hay que proponerles los medios y que lo hagan ellos mismos. Es aquello de que no

des un pez al que tiene hambre, sino enséñale a pescar.

L: Es que te pones a leer el Manual de Teleclub, y piensas en aquella época, y

resulta que sus planteamientos eran auténticamente innovadores.
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F: Demetrio no entendió aquello. Se creó la JCITE para quitarle la educación

popular a Cultura Popular, y se puso al frente de ella Evaristo Martín Freire, prede-

cesor mío.

L: Pero los conceptos del Manual del que te hablo, no me casan con los plante-

amientos de la Cultura Popular, que pretendían con los televisores difundir el men-

saje y la información oficial; emitir mensajes y controlar opiniones. Aquí hay un

salto...

F: Claro, es que como el mensaje de la TV llega más lejos, por eso San Martín,

en aquella célebre reunión con el Ministro Sánchez Bella, se empeñaba en que los

Teleclubs fueran células político-sociales para seguir las consignas del Gobierno.

L: El otro día en Alcalá de Henares, una señorita que estaba en un despacho

haciéndome la ficha de acceso, al preguntarme el tema de mi investigación, me dijo

que ella había trabajado en un teleclub en Lavapies, porque estaba empleada en

Sindicatos y la Organización Sindical la mandó a trabajar allí por las tardes para

organizar actividades. Claro, yo pensaba que los Teleclubs eran exclusivamente

rurales, esta era la prueba de la existencia de Teleclubs Urbanos dirigidos por

Sindicatos, que con muchos más recursos pretendían el control social.

F: Con los Teleclubs en la JCITE nace el concepto de animación socio cultural y

el de acción cultural, que ya no es sólo educación, sino que tiene una proyección

mayor, una proyección socio-cultural. Es decir, al sacarle a Cultura Popular el tema

del desarrollo comunitario en las zonas rurales se crea la educación popular, la ani-

mación socio-cultural y el desarrollo comunitario, y estos dos nuevos conceptos se

introducen después de mi visita a los centros italianos P.P.P, en la zona de Pisa, allá

por el año sesenta y cinco.

L: Pero quénes diseñaron estos conceptos, porque no estoy muy convencido de

que fueran los que figuran en la portada, José María González Estefani y otros, por-

que el contenido del manual es más profundo.

F: José María González Estefani era un hombre de Carlos Robles, y esos perte-

necían al ámbito de Cultura Popular, pero Pío Cabanillas, para sacarle todas las

posibilidades a la educación popular, se los quita a Carlos y se los lleva a la JCITE.



531

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)

L: ¿Y cómo defines estos conceptos de una forma que no sea científica?

F: Para explicarlo de una forma gráfica, el desarrollo comunitario es el «probare,

produre y progredire», y su aplicación al mundo rural español fueron las tareas

comunitarias encomendadas a los teleclubs a través de los Concursos Nacionales

de Desarrollo Comunitario.

L: Y cuando estabas en Salamanca de Delegado, tenías conocimiento de la movi-

da que había por la zona de Alba, recibiendo dinero de unas asociaciones alemanas

para el desarrollo comunitario que se llamaba Auxilia y Miséreor, que yo pensaba que

estaban vinculadas a la Fundación Adenauer, pero Almeida me dijo que no.

F: Sí, eran fundaciones vinculadas al Partido Socialista Alemán y a la fundación

Herber.

L: Pues por lo visto también estaban vinculados a movimientos de Acción

Católica femenina del mundo rural, a los que pertenecía Mari Larrazabal, una her-

mana del General Salas Larrazabal, del tiempo de mi padre, y me imagino que era

a lo que estaba vinculada Deme, la monitora del Teleclub de Valdecarros, y ese

movimiento tenía como finalidad promover el desarrollo de la mujer rura.

F: En esos movimientos también participó inicialmente mi madre, antes de todo

esto, y yo me acuerdo de haberla acompañado a Castellanos de Moriscos y a

Gomecello a dar charlas sobre temas religiosos y sociales.

L: Precisamente de ahí establecí una hipótesis que le planteé a Olegario

González y a Manuel Almeida, sobre la posible correlación entre la renovación post-

conciliar de la Iglesia y el desarrollo de los Teleclubs, coincidentes cronológicamen-

te entre los sesenta y setenta, y con el hecho, al menos en Salamanca, de que casi

un veinticinco por ciento de los monitores de Teleclubs fueran Sacerdotes.

F: Yo siempre dije que no había Teleclub sin un buen monitor.

L: Aquello sí que fue una labor: el localizar el monitor de cada teleclub...

Finalmente: ¿a qué se puede atribuir la desaparición de los teleclubs?

F: La razón de que los teleclubs desaparecieran se basa en que se les quiso dar otra

finalidad completamente diferente a la de la utilidad que los teleclubs ha-bían demostra-
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do. El teleclub era bueno porque despertaba en la gente de los pueblos su capacidad de
protagonismo y de resolución de sus propios problemas. Al pretender convertirlos en
cédulas político-sociales de un Régimen que periclitaba, el pueblo llano ya no tenía el
más mínimo interés por esas tareas, y como los recursos habían desaparecido al sepa-
rar los teleclubs de la JCITE, pues ya no se les facilitaban ni medios audiovisuales, ni
bibliotecas, ni fondos, automáticamente fueron decayendo al yugularlos desde arriba.

L: Pero sin embargo siguieron funcionando algunos...

F: Pero ya sólo quedaron para ver la televisión, organizar bailes y mantener un
bar, o como un local del pueblo, pero no como centro de desarrollo comunitario.

L: Y ¿tú crees que la Red Nacional de Teleclubs cumplió con los objetivos para
los que fue creada, distinguiendo los objetivos políticos de los socioculturales y edu-
cativos?

F: En un porcentaje importante sí, y la mejor demostración era asistir a la rendi-
ción de cuentas que organizaba la Red con los Concursos, como el de Desarrollo
Comunitario, o asistir a la inauguración de un teleclub piloto, o cuando te enseñaba
las manos un paisano y te decía: «estos callos me los he hecho construyendo el
Teleclub», o encontrarte en una localidad con que el local en que se construía el cen-
tro lo había cedido una persona que decía que, como él no había podido acceder a
la cultura, lo entregaba al pueblo para que consiguiera la cultura que él no tuvo.
Desde esta perspectiva la valoración social es positivísima.

L: ¿Se puede hablar de la tarea de los Teleclubs como de un humanismo?

F: Sí, por la labor del monitor, y sin ese hombre no hay Teleclub y la labor de los
monitores fue fabulosa al conseguir despertar en la gente que normalmente era
estéril, apática, abandonada, perezosa, etc., en gente trabajadora que se acostum-
bró a planificar las tareas antes de ejecutarlas, prever los materiales, la maquinaria,
los recursos, y lograr llevar a cabo empresas en beneficio de la comunidad que
antes no se les hubiera pasado por la cabeza.

L: ¿Qué aportaron los Teleclubs a la sociedad, sobre todo al mundo rural?
F: La mejor aportación del Teleclub fue la esperanza y la ilusión. Ya no dependí-

an de otros ni de la gestión de su alcalde, sino de sus posibilidades.
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L: Yo siempre he defendido que la mejor aportación de los Teleclubs fue la for-
mación democrática de sus miembros, que se acostumbraron mediante asambleas
a elegir su propia Junta Directiva y tomar sus decisiones, y la consecuencia fue que
en las primeras elecciones municipales democráticas del país, los primeros alcaldes
y concejales de muchos municipios en los que había un Telebluc, procedían de éste,
lo que es la prueba de que aportaron al mundo rural un despertar, que no sólo per-
mitió el traspaso pacífico de un sistema político dictatorial a uno democrático de una
forma civilizada y madura, sino que también lo realizaron con una experiencia demo-
crática experimentada.
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Entrevista oral nº 17

con D. MANUEL DÍAZ NIENO, 
Sacerdote y ex monitor del Teleclub Comarcal

de Carrascal del Obispo (Salamanca). 05-03-01

1. ¿Cómo y en qué fecha entró en contacto con la Red Nacional de
Teleclubs?

Promoviendo la creación del Teleclub de Garcirrey, Ardonsillero, Cabeza de
Diego Gómez, y más tarde en Carrascal del Obispo. Contacto con la Red Nacional
a mediados de 1966.

2. ¿Qué vinculación tuvo con el Teleclub de su localidad?
Monitor local y comarcal.

3. ¿Durante qué tiempo estuvo relacionado con el Teleclub?
Desde mediados de 1966 hasta que finalizaron, dando paso a las Asociaciones

Culturales, 1978.

4. ¿Qué aspectos más destacados recuerda de la organización y funciona-
miento del Teleclub?

La sencillez, convivencia, amistad, disponibilidad, igualdad,... entre los miembros
de la Red.

5. ¿Qué opinión le merece su Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs?
Tanto en el plano local como en el nacional fueron de gran valor para verse, cono-

cerse los distintos miembros y realizar un sin fin de actividades de todo tipo.

6. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría de la labor realizada por
esta institución?

Fomentó la cultura popular, la lectura, el amor por el teatro, el asociacionismo, la her-
mandad, la comunicación entre unos y otros... De aspectos negativos, no recuerdo.

7. ¿Qué considera que aportó a su comunidad el Teleclub?
Fue un poco como centro del pueblo. El  lugar donde se reunían los vecinos para

verse, charlar, programar las distintas actividades, jugar, ver la televisión, encontrarse...
8. ¿Recuerda la actividades más destacadas que se realizaron en su tele-

club?
Teatro y deportes.
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Entrevista oral nº 18

con JESÚS MÁLAGA GUERRERO, 
Ex-Alcalde de Salamanca (23.01.2002)

Luis: ¿Cuál crees tú que fue la finalidad de los Teleclubs?
Jesús: Los Teleclubs los creó Manuel Fraga para lavar un poco la imagen del

Régimen, poniendo en marcha unos centros que se pudieran beneficiar de los nue-
vos medios de comunicación...

L.: Bueno, te aclaro que no fue Fraga en concreto, sino su cuñado Carlos Robles
Piquer, que procedía de la Subdirecicón General de Información, y quería aprove-
char el bum de la televisión para promover un nuevo modelo de cultura popular a
través de ella, difundiendo la información oficial del Régimen; pero Pío Cabanillas le
cogió la idea y se la llevó a un Organismo Autónomo, la JCITE, y les dio una orien-
tación nueva de promoción de la educación popular.

J.: Es lo que suele ocurrir muchas veces, una cosa es lo que se intenta y otra es lo
que sale. Lo que ocurrió después es que intervinieron en ellos gente completamente
ajena al mundo de la Dictadura, y le dieron la vuelta. Esto te ha idea de lo que le pasa
muchas veces al Gobierno; ahora, por ejemplo, tratan de controlar los medios de
comunicación, pero por mucho que lo intenten, cada vez se da más cuenta la gente.
¿Por qué la SER y TELECINCO tienen ahora la mayor audiencia?, porque la gente
huye de las emisoras oficiales, y se van a las que dan la información diferente.

Yo la idea la veo clara: el Gobierno necesitaba asegurarse el control social, y los
teleclubs eran una manera de llevarlo a cabo, y de hecho en algunos casos lo con-
siguieron.

L.: Sí, en algunos casos experimentaron los Teleclubs en zonas suburbiales con
esa finalidad.

J.: Luego ya los Teleclubs decaen por diversas razones: primera, porque ya no
serían ni al propio Sistema; en segundo lugar porque la sociead había adquirido un
grado de bienestar en el que mucha gente ya tenía televisor; y había una tercera
razón, que no es baladí, que el propio Gobierno tenía miedo a una infiltración de
gente no deseable a través de ellos.

L: Sí, fue en el año 74 cuando Pío intenta revitalizar los Teleclubs, pero como su
mandato duró nueve meses, y la situación política se complicó enormemente en un
año, el tema quedó de lado.
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La crisis de los Teleclubs arranca desde cuando mandaron a Gil Nieto a Bonn en
el año 73, y ponen al frente de ellos a personajes vinculados al sector intransigente
del Gobierno, con la misión de controlarlos a base de pedir informes sobre las acti-
vidades de los centros, y programaciones anticipadas. Así, poco a poco, los
Teleclubs se fueron extinguiendo.

Pero para tí, ¿por qué destacaron los Teleclubs?
J: Para mí lo más importante es que aglutinaron a gente muy variopinta, que se

estaba moviendo, gente dinámica, gente intelectual, también, para intentar encon-
trar un poco de oxígeno, que se buscaba por cualquier resquicio.

L: ¿Tú piensas que fue cosa de unas cuantas personas, o que realmente fue una
labor social realizada en el mundo rural?

J: Sí, fue una labor llevada a cabo por un montón de gente que vió la oportuni-
dad, no solamente de llevar a cabo una labor social, sino también educativa y cultu-
ral.

L: ¿Tú crees que los Teleclubs pueden ser el eslalbón perdido de la educación
popular desde la época de la Institución Libre de Enseñanza?

J: yo no diría tanto, porque hubo un vacío, y se perdió la experiencia de la edu-
cación popular, pero sí recuerda en parte a aquel movimiento.

I: Sin embargo yo creo que los Teleclubs desarrollaron una labor de educación
popular más pura que la I.L.E., porque ésta, aunque se desarrollaba en un contexto
político más liberal, su actuación era más dirigista que en los Teleclubs, cuyas acti-
vidades eran más espontáneas, se promovían en base a la formación dada a los
monitores, y dependían de la capacidad de motivación de estos y de las posibilida-
des de sus comunidades.

J: También yo creo que los Teleclubs llevaron a cabo sus actuaciones en un
momento histórico coincidente con la modernización del país, en la que la gente más
viva de los pueblos se viene a las ciudades.

L: Es que una de las razones por la que los teóricos iniciales de los Teleclubs jus-
tificaron su puesta en marcha, era para revitalizar la vida de los pueblos que se
había quedado agónica por la emigración de sus jóvenes a la ciudad durante el
desarrollismo...

En esta época yo veo un paralelismo cronológico entre varios hechos muy impor-
tantes: el desarrollismo derivado de los Planes de Desarrollo, el postconcilio cuya
aplicación en España supuso un revulsivo social por parte de la Iglesia, y el desa-
rrollo de los Teleclubs. Todo justo en un período de diez años.



537

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)

J: Y coincide con el desarrollo en Europa y en todo el mundo de los medios de
comunicación social, las emisiones en castellano de la RTF, de Radio España
Independiente, etc. y la aparición de voces discordantes en el franquismo que ya
estaba en sus finales, y se va fraguando poco a poco lo que sería la transición.

L: ¿Tú crees que pudo haber alguna relación entre la Iglesia y los Teleclubs?
J: Yo creo que sí, sobre todo en lo competencial, pues la Iglesia siempre había

sido muy celosa en la defensa de sus competencias.

L: En Salamanca casi el treinta por ciento de los monitores de los Teleclubs eran
sacerdotes, y en esa época fue la movida de la Ponti...

J: Sí, era la época de Don Mauro, y de los movimientos católicos seglares de
Acción católica. La HOAC, etc.

L: Muchos sacerdotes monitores con los que yo he hablado me comentaban que
con el nuevo modelo de pastoral postconciliar, los Teleclubs les venían como anillo
al dedo. Disponían de casas Parroquiales vacías y cediéndolas al Teleclub, recibían
un televisor, libros y a la gente, y era una manera de conectar con el pueblo y reali-
zar una labor social, cultural y religiosa.

¿Qué crees que distinguió a los Teleclubs, su labor de cultura popular, de desa-
rrollo comunitario, de animación sociocultural...?

J: Depende de los lugares, por ejemplo, aquí en Salamanca fue un movimiento
muy interesante que dinamizó mucho la vida de una parte de los pueblos.

L: Aquí en Castilla y León, Salamanca fue una de las provincias más destacadas,
según un estudio realizado de la información facilitada en el boletín teleclub, en el
que se comprueba toda la perspectiva de la Red en España, y en el que se ve muy
destacada la actuación de los Teleclubs de Castilla y León, y es que los Teleclubs
cuajaron en la España subdesarrollada del tercio occidental de la península.

J: Sí, era, además la zona más rural del país, y la controlada por los poderes tra-
dicionales.
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Encuesta escrita nº 19

contestada por MIGUEL RUANO GOMEZ, 
de Masueco de la Ribera, Salamanca (29.01.2002)

“MI EXPERIENCIA COMO ANIMADOR DE LOS TELECLUB DE MASUECO
DE LA RIBERA Y ZARZA DE PUMAREDA”.

En los años 1969/74 se pusieron en marcha, y fueron los de mayor actividad, fue-
ron los años que yo fuí destinada como párroco a esos dos pueblos.

Finalilidad: Crear un lugar de encuentro, sosegado y pacífico, para los niños,
jóvenes, y adultos. Fundamentalmente para los jóvenes que fueron los que los mon-
taron y ellos como responsables lo abrían para los niños y los mayores.

Estos objetivos se cumplieron plenamente con la puesta en funcionamiento, por
el ánimo e ilusión con el que se trabajó en su construcción, al ser considerado como
algo muy suyo y comunitario.

Eran las casas parroquiales, grandes, deshabitadas y con muchas posibilidades.
Una vez puesto en funcionamiento, las actividades culturales, clases de todo tipo,
cursillos variados, teatro, excursiones, etc... se organizaban desde allí incluso las
fiestas patronales de la localidad. Siempre muy apoyadas por la Delegación de
Turismo y otras entidades.

Desaparecen: los tiempos cambian y los Ayuntamientos, fueron tomando las ini-
ciativas, al empezar a contar con más recursos económicos. Vienen los partidos
políticos, se dividen los pueblos. En concreto estos pueblos, sufren la terminación
del Salto de Villarino y la juventud emigra, y la TV. es ya consumo habitual en todas
las familias.

Valoración global: Cumplieron una etapa, y los que la aprovecharon guardan,
me consta, un grato recuerto de los años pasados. Toda mi acción pastoral en los
dos pueblos partía del Teleclub, hasta el altar del templo y a la vida del pueblo.
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Encuesta escrita nº 20

emitida por NICOLÁS MATEOS MANCHADO, 
Sacerdote y exmonitor de Teleclub de Villasbuenas, Salamanca (02.02.02)

1.  Finalidad del Teleclub
Creo que la finalidad del Teleclub fue crear un espacio, lugar-local, donde la gente

del mundo rural, preferentemente, se pudiera reunir para recibir formación e infor-
mación a través, no sólo de la Tele, sino también de los Monitores locales y de la
Delegación Provincial: Formar-Educar-Crear lazos de amistad-Despertar a los pue-
blos a un mundo mejor.

2.  Lo más destacado de la Red...
Se hicieron muchas cosas y muy buenas en favor del mundo rural. La tele aglu-

tinaba a los socios, pues había pocas teles en los pueblos. Las charlas de las
Semanas Culturales, la participación en los concursos, el estímulo por hacer cosas,
despertar inquietudes. Los audiovisuales y las proyecciones de algunas películas. El
Teleclub en los años 70 era un aula abierta a todo el pueblo, que ha dejado gratos
y abundantes recuerdos, despertando a la gente a una nueva etapa de la vida socio-
cultural del mundo rural.

3.  Nacimiento del Teleclub
Cuando yo llegué a Villasbuenas en el año 1970 existía un viejo local fuera del

pueblo y en manos de los chavales. En 1971, yo me hice cargo del Teleclub y fue
como un segundo nacimiento, nuevo local, nueva dirección, nuevas programacio-
nes, de todo ello habrá constancia en la Parroquia de Villasbuenas y... en la Prensa
de la provincia de aquellos años.

4.  Crecimiento
El crecimiento fue rápido y con buena salud, gracias al apoyo de Luis Herrero y

don Fernando Gil Nieto, por supuesto que el Monistor y los socios y su respuesta a
toda programación hicieron del Teleclub de Villasbuenas uno de los que más activi-
dades realizaron y a la vez recibieron varios premios.

Fue una época gloriosa para los Teleclub donde se trabajó mucho y se recogie-
ron grandes frutos.

5.  Desaparición
Más que desaparecer fue un cambio de política y de nombres, porque los que habí-

amos trabajado en los Teleclubs seguimos trabajando en las Asociaciones Culturales,
en los Centros Culturales y después en los Consejos Locales de Cultura.
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Todavía hoy en algunos pueblos se llama Teleclub al local donde empezaron a
vivir los Teleclubs.

Termino diciendo que la Red Nacional de Teleclubs, fur algo extraordinario en
aquellos años y fue como el arranque de una nueva forma de ser, vivir y actuar que
fue facilitando el paso a la Democracia.

Se trabajó mucho y bien desde arriba y desde abajo. Yo siempre recordaré los
años del Teleclub de Villasbuenas.

Un saludo Luis y gracias porque tú fuiste algo vital en la provincia y en los pueblos.
Desde Madrid y recordando tantas cosas recibe un fuerte abrazo y un saludo cordial.
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Encuesta escrita nº 21

JESÚS MARÍA SANTOS,
Periodista, Madrid (12.02.02)

¿Por qué o para qué crees que se crearon los Teleclubs?
La emigración asolaba los pueblos de la España interior. El turismo se quedaba

en la costa. El desarrollo que empieza a vislumbrarse, amparado por ambos hechos,
era un fenómeno netamente urbano. La situación en el mundo rural requería algu-
nos gestos. En aquellos años, llegados a este punto, se pensaba en el “circo”: un
local con televisión y un bar, aunque con coartada de algo más –anuncio de medios
audiovisuales para proyectar películas, una biblioteca, charlas de la Agencia de
Extensión Agraria, un monitor–...

Supuestamente, un centro cívico, con animadores socioculturales. Un fiasco, por-
que no hubo ni animadores ni medios. En realidad, un invento de la época, cutre,
ramplón. Ni siquiera eficaz para consolidar la ideología dominante.

Así lo vi en términos generales. Sé que hubo excepciones, pero fueron expe-
riencias de interés a pesar de los promotores del invento. Conocí algun teleclub
ciertamente interesante. Surgieron gracias al trabajo de personas que ya dinami-
zaban el entorno en el que vivían desde la escuela o desde la parroquia, y que
aceptaron cambiar su centro de actividad para conseguir más medios, un local
más amplio y, tal vez, menos trabas. Lograron algo, aunque los medios siempre
fueran menos de los prometidos y las objeciones a las actividades surgieran cada
vez que pretendían abrir una rendija en las compuertas del pensamiento oficial de
la dictadura. En aquellos años ésa era, muchas veces, la única manera de hacer
algo: en la Universidad, en las fábricas, en la sociedad en su conjunto. Y había
personas dispuestas a correr riesgos. Pero esa no fue una labor de los teleclubs
sino la “ocupación” de una iniciativa típica del régimen por gente que luchaba por
una sociedad distinta.

¿Qué fue lo más destacado de la Red Nacional de Teleclubs
Las excepciones a las que me he referido. La regla carecía de aspectos desta-

cables: era tan anodina y ramplona como cualquier otra iniciativa pública de aquel
tiempo. Pero había gente dispuesta a usar las vías existentes para intentar que todo
cambiara. En este caso, recuerdo nombres y apellidos. En todo momento, al mar-
gen de la red oficial. Y les tocó sufrir.
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¿Por qué se extinguió la Red?
Por aburrimiento. Ya no servía para nada: ni para ver la tele, que ya se había ins-

talado en la mayoría de las casas, ni para suplir al bar del pueblo. En los casos
excepcionales se empezaba a acusar el esfuerzo, con frecuencia individual, de sus
animadores durante bastantes años. Y para la sociedad emergente aquello era una
antigualla sin sentido.

Opinión global sobre los Teleclubs
No sé si mi opinión se ajusta en todo a la verdad, porque, aunque observé per-

sonalmente el funcionamiento de bastantes teleclubs en la provincia de Salamanca,
carezco de una visión completamente global. Sin embargo, la opinión que he expre-
sado me parece clara. No creo que deba repetirme más.

Desconozco si estas opiniones te servirán de algo, aunque me parece interesan-
te analizar a través de estos inventos de supuesta animación sociocultural algunos
aspectos significativos de la dictadura: la vida rural, la dinamización social o la cul-
tura. ¡Qué años!
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Encuesta escrita nº 14

FRANCISCO SÁNCHEZ MADRID
Sacerdote y ex Monitor del Teleclub comarcal de Navales, Salamanca (14-02-01)

1. ¿Cómo y en qué fecha entró en contacto con la Red Nacional de
Teleclubs?.

Este teleclub se puso en marcha en noviembre de 1966; poco después de mi
venida a este pueblo.

2. ¿Qué vinculación tuvo con el Teleclub de su localidad?.
Fui monitor desde su fundación hasta su desaparición.

3. ¿Durante qué tiempo estuvo relacionado con el Teleclub?.
Por tanto mi relación con el Teleclub duró desde finales de 1966 hasta la muerte

de Franco.

4. ¿Qué aspectos más destacados recuerda de la organización y funciona-
miento del Teleclub?.

Al ser su organización muy abierta, permitía que en su seno se desenvolviesen
líneas de actuación muy variadas y colaboración con organismos distintos:
Extensión Agraria, P.P.O., Educación Física y Deportes, Extensión Cultural, movi-
mientos de desarrollo comunitario, la propia Parroquia, etc.

5. ¿Qué opinión le merece el Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs?.
Mi opinión sobre el Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs es mluy favorable y

beneficiosa para la gente rural de aquel tiempo, sin que los intereses políticos, que
sin duda existían, pueda impedir esa opinión favorable. Su carácter abierto permitía
muchas cosas, tal vez más que en etapas anteriores.

6. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacarían de la labor realizada por
esta intitución?.

Los aspectos positivos fueron muchos y variados. Al ser un marco abierto, en él
se podían encontrar personas diversas, Organismos diversos, Instituciones diver-
sas. Su conrtibución al cambio social, cultural, político, de desarrollo de la comuni-
dad rural fue muy notable. Es cierto que no todo se debió al hecho solo de la exis-
tencia del Teleclub, pero sí supo convivir bien con otras fuerzas sociales y culturales
que buscaban el cambio. Aquí, en concreto, no se puede desligar de la propia
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Parroquia que ofrecía sus propias instalaciones y, desde otro ámbito, alentaba esas
mismas tendencias. El monitor era el propio Párroco y se vivían por aquel entonces
los aires renovadores del Vaticano II.

Como aspectos menos positivos alguien podrá considerarlo como una colabora-
ción con sectores políticos del tardo-franquismo, opinión discutible y muy matizable.
Yo era consciente de que determinados políticos podían utilizar el Teleclub como
pedestal; pero nosotros también utilizábamos el Teleclub como medio de cambio y
de transformación de la comunidad rural. Como el dirigismo político no era atosi-
gante sino de carácter abierto, la convivencia era bastante fácil.

Además existían relaciones personales entre nosotros que contribuían a superar
cualquier dificultad.

Otro aspecto relativamente negativo podría ser la importante limitación de recur-
sos materiales, pero esa limitación se suplía con mayor entrega de las personas.

Yo pienso que el final de los Teleclubs tiene un doble carácter: por una parte el
final de una etapa política, evidentemente; pero hay otra razón de mayor calado
social y humano: la progresiva desaparición de un altruísmo comunitario. Se va a
imponer poco a poco la idea pragmática de que todo lo que se hace, se paga.

7. ¿Qué considera que aportó a su comunidad el Teleclub?
Si la figura del Teleclub no se considera de forma aislada, sino dentro de un con-

texto más amplio de ideas y proyectos, su aportación a esta comunidad fue muy
notable; en lo cultural: formación de adultos en todos los niveles; en lo social: pro-
moción de mejoras en el pueblo: a nivel municipal, de cambio agrario, de promoción
de estructuras cooperativas, de creación de infraestructuras deportivas, etc. En este
sentido se trata de una etapa difícilmente repetible.

8. ¿Recuerda las actividades más destacadas que se realizaron en su
Teleclub?

Las actividades fueron muchas y diversas:
– Fue una época dorada del teatro directamente representado, algunas veces leído.
– Mejora substancial de la biblioteca en muebles y en libros con la coniguiente

promoción.
– Clases muy variadas de cultura general, sobre todo para adultos y jóvenes.
– Cursos de formación agrícola y ganadera. Estrecha colaboración con Extensión

Agraria.
– Cursos de mecanografía aprovechando las máquinas de escribir que existían.
– Competiciones deportivas, entre ellas hay que destacar el campeonato pro-

vincial entre Teleclubs cuya final se celebró aquí con gran nivel de participa-
ción y de convivencia.
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– Otros intercambios con Teleclubs más distantes; hay que destacar la visita del
Teleclub de Oropesa. Se conserva material fotográfico.

– Concursos. Nosotros tenemos que destacar el concurso sobre la Historia de
España de Salvat, con este concurso recibimos un premio importante: viaje de
Andalucía para cuatro personas, libros y 25.000 pts. de las de entonces. De
este premio se conserva la placa conmemorativa de 1967-68.

– Ampliación del local, sede del Teleclub, con aportaciones económicas diversas:
«Misereor» alemán, Red Nacional de Teleclubs y recursos propios (1971-72).

– Pista de deportes y frontón donde contamos con la colaboración de Educación
Física y Deportes.

9. ¿Dispone y puede aportar documentación sobre ellas?
Se conserva la placa conmemorativa del premio del Concurso sobre Historia de

España Salvat. Se conservan fotografías de la visita del Teleclub de Oropesa.
También se conserban los planos de la ampliación del local del Teleclub, presu-
puestos y pago de las obras; pero están a nombre de la parroquia como propietaria
del local; lo mismo ocurre con la pista de deportes y el frontón.
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Encuesta escrita nº 15

JERÓNIMO GARCÍA NIETO
Maestro del CPC “María Díaz Muñoz” - Béjar (15-02-01)

1. ¿Cómo y en qué fecha entró en contacto con la Red Nacional de
Teleclubs?

Nunca tuve contacto directo con los Teleclubs, no fui socio de ninguno y única-
mente hablo como observador externo. Yo los conocí alrededor de los 70.

2. ¿Qué vinculación tuvo con el Teleclub de su localidad?
No tuve ninguna vinculación directa con el mismo.

3. ¿Durante qué tiempo estuvo relacionado con el Teleclub?
Como decía en la otra pregunta los seguí desde fuera en los últimos años 60 y

primeros 70.

4. ¿Qué aspectos más destacados recuerda de la organización y funciona-
miento del Teleclub?

Las actividades culturales y asociativas. Son de destacar los cine-forums, las
charlas y tertulias sobre teatro, etc.

5. ¿Qué opinión le merece su Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs?
En ciertos ambientes «progres» de los años 70, los Teleclubs eran considerados

como lugares de adoctrinamiento en la última etapa del régimen franquista y dado-
res de una cultura muy dirigida, conociendo las limitaciones que aquellos tiempos
tenía la cultura amarrada por una censura estricta.

6. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría de la labor realizada por
esta institución?

Como se dice en el item 4, los aspectos culturales asociativos.

7. ¿Qué considera que aportó a su comunidad el Teleclub?
Empleo de tiempo libre y elevación del nivel cultural de los afiliados.

8. ¿Recuerda las actividades más destacadas que se realizaron en su
Teleclub?

Bibliotecas, cine-forum, charlas de especialistas, visionado de programas de tea-
tro, etc.
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9. ¿Dispone y puede aportar documentación sobre ellas?
No.

10. ¿Quiere hacer algún comentario sobre este tema?
Si bien es cierto que la cultura impartida por estos Centros era la oficial del régi-

men (como en todos los ámbitos de la vida en aquella época), los Teleclubs influye-
ron de una manera decisiva en la formación de muchos individuos de aquel tiempo.
Piénsese que aunque la televisión del momento pueda parecernos ahora mojigata,
tenía una gran ventaja sobre la televisión actual: no se había descubierto la llamada
«Telebasura». Y si en algún momento se pasó por la mente de sus creadores el ejer-
cer cierto dirigismo político sobre los afiliados, la situación se les escapó de las
manos y la mayor parte de los Teleclubs acabaron impartiendo una cultura ajena al
sistema, e incluso, en algún caso, fueron el germen de asociacione que más tarde
lucharían contra el régimen.

11. ¿Puede señalarme otras personas que puedan aportar información
sobre este tema?

No.
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Entrevista oral nº 16

FERNANDO GIL NIETO
Ex Subdirector general de la J. CITE (22-02-01)

Luis: En una de mis visitas al Archivo Histórico de Alcalá de Henares, busqué

entre los informes reservados alguno que tuviera que ver con los Teleclubs, y me

encontré otros sobre los sucesos de aquella época, relativos a la movida de la Ponti,

del Ateneo de Salamanca, los sermones del cura de San Martín, etc., y entre otros

encontré uno de un tal Castrillo que proponía al Ministro la creación de Teleclubs

Urbanos, en los cuarteles y en los centros universitarios.

Fernando: Ese Castrillo era un comisario político de un tal San Martín que era un

Coronel vinculado a Presidencia del Gobierno y al CESID, y ubicados en el

Ministerio. Con ese San Martín había tenido algunos enfrentamientos. En una oca-

sión me quiso dar órdenes delante del Ministro de lo que tenían que ser los

Teleclubs, que según él deberían de ser células políticas. Y yo le dije que mi impre-

sión era todo lo contrario; y «si hay alguna orden en ese sentido, me la tiene que dar

el señor que está a su izquierda, que es el único que me puede dar órdenes».

Sánchez Bella no dijo nada, y se calló.

En otra ocasión debió hablar mal de mí ante el Ministro, y me lo comunicó

inmediatamente Chemari San Pelayo, y entonces yo reaccioné en consecuencia,

claro.

L: El que ma ha hecho una gran labor, ha sido Luis Cordeiro. Ha vaciado lo que

le quedaba en sus archivos y me los ha mandado.

F: Esto es el resultado de unas reuniones y unos informes por las que me man-

daron a mí a Helsinki; fue un conglomerado de informes que la UNESCO los tomó

como propios, como fondo común de las políticas culturales de los países desarro-

llados, y con este motivo se convocó una reunión regional de toda Europa en esta

ciudad, a la que asistimos Miguel Ángel, Carmen Llorca y yo, y en la que conocimos

a la ministra de cultura rusa, que se interesó tanto por los teleclubs, que pidió una

ampliación del informe que presentó Carmen Llorca en una de las intevenciones de

la Asamblea.
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L: Esta es la documentación que me facilitó el Monitor del Teleclub de Carrascal

del Obispo, y entre la cual he fotocopiado algunas cosas. Carrascal aglutinaba las

localidades de Garcirrey y Cabeza de Diego Gómez, y el cura lo tenía todo muy ela-

borado: libros de actividades, de actas, de contabilidad, de los fondos de la bibliote-

ca, etc., con los que he podido sacar referencia exhaustiva de los libros de las biblio-

tecas, y de las actividades que realizaban, y con ellos pueden hacer un anexo de los

libros que se enviaban a los Teleclubs.

F: Donde puedes encontrar la biblioteca básica de un teleclub es en un pueblo

de Orense que se llama Feira, en el que en una ocasión visité el teleclub, y en otra

me encontré que tenían los libros muy guardados, y le dije que eso no era para

tenerlo así, que eran para usarlos; y me contestó el que estaba allí: «Ah, no; es que

si se usan se estropean».

L: Esto se lo diré a un amigo mío gallego de Orense, para ver si va por allí y da

con ellos.

Esta es la encuesta de Miguel Ángel, que es muy sintética, pero muy buena.

F: Desde el primer momento ví que los que tenían interés por el tema eran los

que tenían inquietudes políticas de tipo social. Eso está claro. Por ejemplo uno de

los más destacados monitores de teleclubs era un sociólogo de Ordenación Rural

de un pueblo de Pontevedra, y lamento no acordarme de su nombre, porque luego

fue un destacado líder socialista.

L: Otro de los documentos que me facilitó Luis Cordeiro, fue el contenido del

Curso de Asesores que hicimos en Madrid en el año 69, y otro en el CEDINE en el

año 71, y de ellos he sacado esta relación de personas que nos dieron los cursos,

por si me puedes dar alguna pista de ellos, para poderlos localizar.

Por cierto: ¿Por qué se dejó de editar el Boletín Teleclub en 1971?

F: Sencillamente por eso, para que no sirviera para lo que servía, pues había pro-

vocado unos celos grandísimos.

En cuanto a mí me encarga Chemari San Pelayo que me haga cargo de los

Teleclubs, les pegamos un empujón tal, (pusimos en marcha los Asesores

Regionales con lo que se consiguió un gran impulso que permitió alcanzar la Red

los cinco mil centros), que se empezaron a despertar extraordinarias envidias y sus-
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picacias, hasta el punto que un día Ricardo de la Cierva me escribe una carta, -carta

que conservo-, en la que me acusaba de estar engañando al ministro con la exis-

tencia fantástica Red de Teleclubs que no existe; y le contesté con otra carta ade-

cuada, en la que venía a decir que se acordase del viejo Séneca, que decía que no

le quitase de ver el sol, adjuntándole una guía de Teleclubs, e indicándole que si

tenía algún interés por algún dato, que inmediatamente se lo daría. Y de aquí viene

enseguida la causa de la decadencia de los Teleclubs, debida al equipo de Sánchez

Bella que pretendía a través de ella el dirigismo porlítico.

L: ¿Qué papel tenía la UNESCO en la puesta en marcha de los Teleclubs, y en

la utilización de los medios audiovisuales?

F: Nada de nada.

L: ¿Qué incardinación tenían los Teleclubs en los Planes de Desarrollo?

F: Chemari estuvo trabajando en el diseño del primero de los Planes de

Desarrollo con López Rodó, pero las críticas de Solís y otros le hicieron ver que un

Plan de Desarrollo sin una contrapartida social, era una concesión al capitalismo

cerrado. Es entonces cuando se habla de los Teleclubs. Chemari me nombra a mí

secretario de una de las ponencias, y trabajando en ello montamos una cosa pare-

cida a los Teleclubs, y anteriores a ellos, que fueron los Ateneos Populares.

Yo participé en la estructuración de los Ateneos Populares que llevaba directa-

mente Vicente Rodríguez Casado cuando era Director General de Información, un

hombre del Opus, que fue rector de la Rábida, de una cultura amplia y orador des-

tacado. Yo participé con Chemari de la instalación de un Ateneo en la zona minera

Asturias, y otro en Getafe. Y fue curioso: los que participaron de una forma más des-

tacada en los Ateneos era gente de carácter socialista y comunista, gente de izquier-

da. Y me acuerdo de un chaval extraordinariamente activo en el mundo de la izquier-

da y con el que congeniamos de tal modo que no se me olvida una anécdota suya:

en una de las reuniones celebradas que montábamos, en la que comentábamos

cómo leer el periódico, y comentar las noticias que aparecían en él, -yo les dejaba

hablar, puesto que era el moderador-, y hablaban de Dios, de las ideologías, de la

religión, etc., y uno decía que lo fundamental era lo absoluto de Hegel, diciendo bar-

baridades típicas del que ha leído pero no digerido, y entonces este chico, que no
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recuerdo cómo se llamaba, al preguntarle en qué creía, le contestó: para creer en lo
absoluto, prefiero creer en Dios que es más sencillo. Con esta persona congenié
muy bien, e hicimos una labor importante.

Poco después cuando llega a ministro Sánchez Bella, Carrero le impone a
Chemari con Subsecretario e inmediatamente me llama por mis conocimientos en el
campo del desarrollo comunitario, y me dice: «Vente conmigo, que vas a encargar-
te de los Teleclubs».

L: ¿Cuál era la finalidad de los Ateneos Populares?.
F: Tenían una finalidad pastoral, pues Vicente Ruiz Casado era del Opus Dei, y

lo que quería no era tanto evangelizar a la gente, sino promoverles un desarrollo
mental adecuado para conseguir el fin social del hombre, que era su ubicación en la
sociedad.

L: Era una especie de humanismo...
F: Exacto, inicialmente era humanismo, pero en el fondo tenía un matiz religioso.

L: Este documento es de cuando Cultura Popular reclama a la JCITE recursos
económicos para atender a los Teleclubs; es un informe reservado contra la JCITE,
pues parece que los Teleclubs se los transfirieron, pero sin recursos.

F: Eso fue posterior a mi etapa.

L: Sí, es de 1974. Yo estoy estudiando la Red entre 1964 y 1974, por eso me inte-
resa que expliques cómo fue lo de Matilla la Seca, lo que más me interesa es cómo
empezaron los Teleclubs.

F: La primera toma de contacto con los Teleclubs, fue en 1964 estando en
Zamora de Delegado de Información y Turismo, donde me llamó Pío Cabanillas a
una reunión en Madrid en la que nos habló del tema de los Teleclubs.

L: ¿Cómo lo planteaban?
F: Nos lo presentaron como una iniciativa de Carlos Robles Piquer, que quería

hacer una cosa parecida a lo que fueron los Teleclubs de Japón y los centros P.P.P.
-Probare, Produre y Progredire-, de Italia,y planteaban la posibilidad de que pudié-
ramos hacer nosotros una cosa parecida.
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Yo me voy a Zamora, e inmediatamente veo la posibilidad de reproducir lo que yo
siempre había hecho, ir por los pueblos a promocionar los conocimientos suficientes
para que la gente los utilizara en su propio beneficio, tanto en el tema de organización
como en el político, como en el cultural. Entonces escribí a varios alcaldes de la pro-
vincia de Zamora y entre los primeros que me contestaron estaba el de Bercianos de
Aliste y el de Melilla la Seca que me dicen que lo que yo quiera, que allí tengo un
local.Entre otras respuestas estaba la del Alcalde de Bercianos de Valverde que me
ofrecía un maestro llamado Pompeyo y que podía ser un buen monitor.

Poco después me llama Pío y me pregunta que si tengo algún Teleclub para inau-
gurar, porque quería hacerlo personalmente. Le contesté que tenía uno, y me pre-
guntó que cómo era, a lo que le dije que era un pueblo minúsculo, dedicado entera-
mente a la agricultura y sin el menor desarrollo ni posibilidades.

L: ¿Pero qué le propusiste a los alcaldes para que te contestaran?
F: Pues que la idea que teníamos en el Ministerio era proporcionarles los medios

necesarios para iniciar la promoción del desarrollo cultural y comunitario del pueblo,
con el objeto de que fueran más capaces de intentar y entender el desarrollo agrí-
cola y ganadero que interesaba al pueblo, en colaboración con Extensión Agraria.

Y entonces Pío me dijo: «De acuerdo, prepáralo todo allá nos vamos».
Al día siguiente llamé al alcalde y le ldije que preparara la inauguración del Teleclub,

y me contestó: «¿Qué hago? Yo no sé hacer nada de eso», a lo que le contesté que
iban a traer un televisor y su antena respectiva, y al preguntarme si llamaba a un téc-
nico, le dije que no, que lo instalábamos nosotros. Y nos fuimos, la instalamos, y al
poco tiempo llegó Pío Cabanillas. Nos sacamos la fotografía con el Alcalde, Pío y yo,
y la gente del pueblo alrededor, y así quedó inaugurado el primer Teleclub.

Pío estaba muy contento porque había sido un éxito, pero me dijo que esto tenía
más importancia de lo que yo creía. Y fuimos creando uno tras otro, y cuando vine
a Salamanca, hicimos lo mismo.

L: Sí, te viniste a Salamanca en el 67 en cuyo 9 de septiembre me destinaron
como maestro a Miranda del Castañar, donde te mandó Fraga para promover el
Teleclub, ya que D.Manuel era muy amigo del alcalde de allí porque habían hecho
la mili juntos, y había estado en el puebnlo en verano invitado por éste para que lo
conociese, y por tal motivo le envío un televisor.
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En la visita tuya el alcalde nos presentó, estuvimos hablando un buen rato, y al
final me vine contigo a Salamanca, pues era fin de semana.

F: Bueno, pues estando yo en Salamanca en el sesenta y nueve, cambia el
Gobierno, y sustituyen a Fraga por Sánchez Bella y nombran de subsecretario a
Chemari y me llama.

L: Pero antes, en el 68, tú me llamaste para proponerme lo del asesor cuando
todavía estaba Fraga.

F: Sí, porque Fraga y Pío nos dijeron que era conveniente que tuviéramos una
persona por provincia que se hiciera cargo de los Teleclubs, y entonces yo me acor-
dé y dije: pues Luis.

L: Yo recuerdo que fui primero al Curso de Monitores en 1967 a Segovia, y luego
en 1969 a Madrid al Curso de Asesores.

F: Pues coincidiendo con esto, al nombrar a Chemari le escribí una carta de feli-
citación como amigo, y no había pasado ni un día cuando me llamó su secretaria,
diciéndome que el Subsecretario quería hablar conmigo , que fuera por allí, y cuan-
do fui me dijo: quiero que te vengas a Madrid para llevar la Red, porque está estruc-
turada dentro de un Organismo Autónomo separado de todas Direcciones
Generales, y con los únicos que tienes que tratar es con el Ministro y conmigo.

Y me trasladó a Madrid hacia el año setenta, y al cabo de un año empezaron las
presiones para cambiarme de destino, primero intentaron ofrecerme algo de Turismo
y luego, tras varios intentos fallidos, me destinaron a la Embajada de Bonn.

L: Los conceptos que forman parte del núcleo del Manual del Teleclub, ¿quiénes
lo diseñaron?, porque la Dirección General de Cultura Popular, tenía unos plantea-
mientos distintos.

F: Bueno, la Dirección General de Cultura Popular era la Dirección General de
Información, pero para camuflarla la denominaban así.

L: Es que la Dirección General de Información procedía de Presidencia, convir-
tiéndose más tarde en el Ministerio de Información y Turismo, con un marcado
carácter político, y que se fue ampliando con otras direcciones generales, como la
de prensa...
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F: Pero como sonaba mucho a propaganda e información, como el antiguo minis-

terio alemán de propaganda e información, entonces la Dirección General de

Información la convierten en Dirección General de Cultura Popular, pero con otro

planteamiento distinto, mientras que la JCITE se queda con el tema de la Educación

Popular. El primer Director General de Cultura General fue Carlos Robles Piquer,

que tiene conocimiento de los avances de los medios de comunicación social y su

utilidad para el control social.

L: De eso no hay duda, pues lo dice claramente el primer proyecto de los

Teleclubs. Pero entonces, qué diferencia había entre la educación popular y la cul-

tura popular, pues ésta se entendía como la educación del pueblo en cuanto implan-

tación de un modelo cultural para él, mientras que la educación popular es lo con-

trario, la educación del pueblo desde su propia cultura.

F: Exacto, la cultura popular era una cultura orientada, oficial, –Festivales de

España, Ateneos–. La JCITE la crea Fraga para sacarle el tema de la educación

popular a Robles Piquer, en concreto el tema de la educación popular y el desarro-

llo comunitario, que es el matiz que incorpora la JCITE; por eso yo siempre he pre-

ferido hablar de educación popular, pero no de cultura popular. La cultura no es

popular; la cultura es cultura, y no hay más que hablar; pero lo popular es la educa-

ción, cuya palabra etimológicamente lo dice «educere», que significa sacar hacia

arriba, elevar, y así he entendido siempre el tema de la educación popular.

L: Y es que lo educativo va por delante de lo cultural; la cultura es un cultivo, y

para cultivar tiene que haber algo, una semilla, un abono, y esa semilla es la edu-

cación.

F: Y entonces, en ese sentido de producir el efecto de la educación popular es

cuando dijimos: la forma de que la gente incorpore la cultura a sí mismo, y se edu-

que, se eleve y salga de la ignorancia para adquirir conocimientos, es para lo que

hay que proponerles los medios y que lo hagan ellos mismos. Es aquello de que no

des un pez al que tiene hambre, sino enséñale a pescar.

L: Es que te pones a leer el Manual de Teleclub, y piensas en aquella época, y

resulta que sus planteamientos eran auténticamente innovadores.
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F: Demetrio no entendió aquello. Se creó la JCITE para quitarle la educación

popular a Cultura Popular, y se puso al frente de ella Evaristo Martín Freire, prede-

cesor mío.

L: Pero los conceptos del Manual del que te hablo, no me casan con los plante-

amientos de la Cultura Popular, que pretendían con los televisores difundir el men-

saje y la información oficial; emitir mensajes y controlar opiniones. Aquí hay un

salto...

F: Claro, es que como el mensaje de la TV llega más lejos, por eso San Martín,

en aquella célebre reunión con el Ministro Sánchez Bella, se empeñaba en que los

Teleclubs fueran células político-sociales para seguir las consignas del Gobierno.

L: El otro día en Alcalá de Henares, una señorita que estaba en un despacho

haciéndome la ficha de acceso, al preguntarme el tema de mi investigación, me dijo

que ella había trabajado en un teleclub en Lavapies, porque estaba empleada en

Sindicatos y la Organización Sindical la mandó a trabajar allí por las tardes para

organizar actividades. Claro, yo pensaba que los Teleclubs eran exclusivamente

rurales, esta era la prueba de la existencia de Teleclubs Urbanos dirigidos por

Sindicatos, que con muchos más recursos pretendían el control social.

F: Con los Teleclubs en la JCITE nace el concepto de animación socio cultural y

el de acción cultural, que ya no es sólo educación, sino que tiene una proyección

mayor, una proyección socio-cultural. Es decir, al sacarle a Cultura Popular el tema

del desarrollo comunitario en las zonas rurales se crea la educación popular, la ani-

mación socio-cultural y el desarrollo comunitario, y estos dos nuevos conceptos se

introducen después de mi visita a los centros italianos P.P.P, en la zona de Pisa, allá

por el año sesenta y cinco.

L: Pero quénes diseñaron estos conceptos, porque no estoy muy convencido de

que fueran los que figuran en la portada, José María González Estefani y otros, por-

que el contenido del manual es más profundo.

F: José María González Estefani era un hombre de Carlos Robles, y esos perte-

necían al ámbito de Cultura Popular, pero Pío Cabanillas, para sacarle todas las

posibilidades a la educación popular, se los quita a Carlos y se los lleva a la JCITE.
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L: ¿Y cómo defines estos conceptos de una forma que no sea científica?

F: Para explicarlo de una forma gráfica, el desarrollo comunitario es el «probare,

produre y progredire», y su aplicación al mundo rural español fueron las tareas

comunitarias encomendadas a los teleclubs a través de los Concursos Nacionales

de Desarrollo Comunitario.

L: Y cuando estabas en Salamanca de Delegado, tenías conocimiento de la movi-

da que había por la zona de Alba, recibiendo dinero de unas asociaciones alemanas

para el desarrollo comunitario que se llamaba Auxilia y Miséreor, que yo pensaba que

estaban vinculadas a la Fundación Adenauer, pero Almeida me dijo que no.

F: Sí, eran fundaciones vinculadas al Partido Socialista Alemán y a la fundación

Herber.

L: Pues por lo visto también estaban vinculados a movimientos de Acción

Católica femenina del mundo rural, a los que pertenecía Mari Larrazabal, una her-

mana del General Salas Larrazabal, del tiempo de mi padre, y me imagino que era

a lo que estaba vinculada Deme, la monitora del Teleclub de Valdecarros, y ese

movimiento tenía como finalidad promover el desarrollo de la mujer rura.

F: En esos movimientos también participó inicialmente mi madre, antes de todo

esto, y yo me acuerdo de haberla acompañado a Castellanos de Moriscos y a

Gomecello a dar charlas sobre temas religiosos y sociales.

L: Precisamente de ahí establecí una hipótesis que le planteé a Olegario

González y a Manuel Almeida, sobre la posible correlación entre la renovación post-

conciliar de la Iglesia y el desarrollo de los Teleclubs, coincidentes cronológicamen-

te entre los sesenta y setenta, y con el hecho, al menos en Salamanca, de que casi

un veinticinco por ciento de los monitores de Teleclubs fueran Sacerdotes.

F: Yo siempre dije que no había Teleclub sin un buen monitor.

L: Aquello sí que fue una labor: el localizar el monitor de cada teleclub...

Finalmente: ¿a qué se puede atribuir la desaparición de los teleclubs?

F: La razón de que los teleclubs desaparecieran se basa en que se les quiso dar otra

finalidad completamente diferente a la de la utilidad que los teleclubs ha-bían demostra-
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do. El teleclub era bueno porque despertaba en la gente de los pueblos su capacidad de
protagonismo y de resolución de sus propios problemas. Al pretender convertirlos en
cédulas político-sociales de un Régimen que periclitaba, el pueblo llano ya no tenía el
más mínimo interés por esas tareas, y como los recursos habían desaparecido al sepa-
rar los teleclubs de la JCITE, pues ya no se les facilitaban ni medios audiovisuales, ni
bibliotecas, ni fondos, automáticamente fueron decayendo al yugularlos desde arriba.

L: Pero sin embargo siguieron funcionando algunos...

F: Pero ya sólo quedaron para ver la televisión, organizar bailes y mantener un
bar, o como un local del pueblo, pero no como centro de desarrollo comunitario.

L: Y ¿tú crees que la Red Nacional de Teleclubs cumplió con los objetivos para
los que fue creada, distinguiendo los objetivos políticos de los socioculturales y edu-
cativos?

F: En un porcentaje importante sí, y la mejor demostración era asistir a la rendi-
ción de cuentas que organizaba la Red con los Concursos, como el de Desarrollo
Comunitario, o asistir a la inauguración de un teleclub piloto, o cuando te enseñaba
las manos un paisano y te decía: «estos callos me los he hecho construyendo el
Teleclub», o encontrarte en una localidad con que el local en que se construía el cen-
tro lo había cedido una persona que decía que, como él no había podido acceder a
la cultura, lo entregaba al pueblo para que consiguiera la cultura que él no tuvo.
Desde esta perspectiva la valoración social es positivísima.

L: ¿Se puede hablar de la tarea de los Teleclubs como de un humanismo?

F: Sí, por la labor del monitor, y sin ese hombre no hay Teleclub y la labor de los
monitores fue fabulosa al conseguir despertar en la gente que normalmente era
estéril, apática, abandonada, perezosa, etc., en gente trabajadora que se acostum-
bró a planificar las tareas antes de ejecutarlas, prever los materiales, la maquinaria,
los recursos, y lograr llevar a cabo empresas en beneficio de la comunidad que
antes no se les hubiera pasado por la cabeza.

L: ¿Qué aportaron los Teleclubs a la sociedad, sobre todo al mundo rural?
F: La mejor aportación del Teleclub fue la esperanza y la ilusión. Ya no dependí-

an de otros ni de la gestión de su alcalde, sino de sus posibilidades.
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L: Yo siempre he defendido que la mejor aportación de los Teleclubs fue la for-
mación democrática de sus miembros, que se acostumbraron mediante asambleas
a elegir su propia Junta Directiva y tomar sus decisiones, y la consecuencia fue que
en las primeras elecciones municipales democráticas del país, los primeros alcaldes
y concejales de muchos municipios en los que había un Telebluc, procedían de éste,
lo que es la prueba de que aportaron al mundo rural un despertar, que no sólo per-
mitió el traspaso pacífico de un sistema político dictatorial a uno democrático de una
forma civilizada y madura, sino que también lo realizaron con una experiencia demo-
crática experimentada.
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Entrevista oral nº 17

con D. MANUEL DÍAZ NIENO, 
Sacerdote y ex monitor del Teleclub Comarcal

de Carrascal del Obispo (Salamanca). 05-03-01

1. ¿Cómo y en qué fecha entró en contacto con la Red Nacional de
Teleclubs?

Promoviendo la creación del Teleclub de Garcirrey, Ardonsillero, Cabeza de
Diego Gómez, y más tarde en Carrascal del Obispo. Contacto con la Red Nacional
a mediados de 1966.

2. ¿Qué vinculación tuvo con el Teleclub de su localidad?
Monitor local y comarcal.

3. ¿Durante qué tiempo estuvo relacionado con el Teleclub?
Desde mediados de 1966 hasta que finalizaron, dando paso a las Asociaciones

Culturales, 1978.

4. ¿Qué aspectos más destacados recuerda de la organización y funciona-
miento del Teleclub?

La sencillez, convivencia, amistad, disponibilidad, igualdad,... entre los miembros
de la Red.

5. ¿Qué opinión le merece su Teleclub y la Red Nacional de Teleclubs?
Tanto en el plano local como en el nacional fueron de gran valor para verse, cono-

cerse los distintos miembros y realizar un sin fin de actividades de todo tipo.

6. ¿Qué aspectos positivos y negativos destacaría de la labor realizada por
esta institución?

Fomentó la cultura popular, la lectura, el amor por el teatro, el asociacionismo, la her-
mandad, la comunicación entre unos y otros... De aspectos negativos, no recuerdo.

7. ¿Qué considera que aportó a su comunidad el Teleclub?
Fue un poco como centro del pueblo. El  lugar donde se reunían los vecinos para

verse, charlar, programar las distintas actividades, jugar, ver la televisión, encontrarse...
8. ¿Recuerda la actividades más destacadas que se realizaron en su tele-

club?
Teatro y deportes.
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Entrevista oral nº 18

con JESÚS MÁLAGA GUERRERO, 
Ex-Alcalde de Salamanca (23.01.2002)

Luis: ¿Cuál crees tú que fue la finalidad de los Teleclubs?
Jesús: Los Teleclubs los creó Manuel Fraga para lavar un poco la imagen del

Régimen, poniendo en marcha unos centros que se pudieran beneficiar de los nue-
vos medios de comunicación...

L.: Bueno, te aclaro que no fue Fraga en concreto, sino su cuñado Carlos Robles
Piquer, que procedía de la Subdirecicón General de Información, y quería aprove-
char el bum de la televisión para promover un nuevo modelo de cultura popular a
través de ella, difundiendo la información oficial del Régimen; pero Pío Cabanillas le
cogió la idea y se la llevó a un Organismo Autónomo, la JCITE, y les dio una orien-
tación nueva de promoción de la educación popular.

J.: Es lo que suele ocurrir muchas veces, una cosa es lo que se intenta y otra es lo
que sale. Lo que ocurrió después es que intervinieron en ellos gente completamente
ajena al mundo de la Dictadura, y le dieron la vuelta. Esto te ha idea de lo que le pasa
muchas veces al Gobierno; ahora, por ejemplo, tratan de controlar los medios de
comunicación, pero por mucho que lo intenten, cada vez se da más cuenta la gente.
¿Por qué la SER y TELECINCO tienen ahora la mayor audiencia?, porque la gente
huye de las emisoras oficiales, y se van a las que dan la información diferente.

Yo la idea la veo clara: el Gobierno necesitaba asegurarse el control social, y los
teleclubs eran una manera de llevarlo a cabo, y de hecho en algunos casos lo con-
siguieron.

L.: Sí, en algunos casos experimentaron los Teleclubs en zonas suburbiales con
esa finalidad.

J.: Luego ya los Teleclubs decaen por diversas razones: primera, porque ya no
serían ni al propio Sistema; en segundo lugar porque la sociead había adquirido un
grado de bienestar en el que mucha gente ya tenía televisor; y había una tercera
razón, que no es baladí, que el propio Gobierno tenía miedo a una infiltración de
gente no deseable a través de ellos.

L: Sí, fue en el año 74 cuando Pío intenta revitalizar los Teleclubs, pero como su
mandato duró nueve meses, y la situación política se complicó enormemente en un
año, el tema quedó de lado.
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La crisis de los Teleclubs arranca desde cuando mandaron a Gil Nieto a Bonn en
el año 73, y ponen al frente de ellos a personajes vinculados al sector intransigente
del Gobierno, con la misión de controlarlos a base de pedir informes sobre las acti-
vidades de los centros, y programaciones anticipadas. Así, poco a poco, los
Teleclubs se fueron extinguiendo.

Pero para tí, ¿por qué destacaron los Teleclubs?
J: Para mí lo más importante es que aglutinaron a gente muy variopinta, que se

estaba moviendo, gente dinámica, gente intelectual, también, para intentar encon-
trar un poco de oxígeno, que se buscaba por cualquier resquicio.

L: ¿Tú piensas que fue cosa de unas cuantas personas, o que realmente fue una
labor social realizada en el mundo rural?

J: Sí, fue una labor llevada a cabo por un montón de gente que vió la oportuni-
dad, no solamente de llevar a cabo una labor social, sino también educativa y cultu-
ral.

L: ¿Tú crees que los Teleclubs pueden ser el eslalbón perdido de la educación
popular desde la época de la Institución Libre de Enseñanza?

J: yo no diría tanto, porque hubo un vacío, y se perdió la experiencia de la edu-
cación popular, pero sí recuerda en parte a aquel movimiento.

I: Sin embargo yo creo que los Teleclubs desarrollaron una labor de educación
popular más pura que la I.L.E., porque ésta, aunque se desarrollaba en un contexto
político más liberal, su actuación era más dirigista que en los Teleclubs, cuyas acti-
vidades eran más espontáneas, se promovían en base a la formación dada a los
monitores, y dependían de la capacidad de motivación de estos y de las posibilida-
des de sus comunidades.

J: También yo creo que los Teleclubs llevaron a cabo sus actuaciones en un
momento histórico coincidente con la modernización del país, en la que la gente más
viva de los pueblos se viene a las ciudades.

L: Es que una de las razones por la que los teóricos iniciales de los Teleclubs jus-
tificaron su puesta en marcha, era para revitalizar la vida de los pueblos que se
había quedado agónica por la emigración de sus jóvenes a la ciudad durante el
desarrollismo...

En esta época yo veo un paralelismo cronológico entre varios hechos muy impor-
tantes: el desarrollismo derivado de los Planes de Desarrollo, el postconcilio cuya
aplicación en España supuso un revulsivo social por parte de la Iglesia, y el desa-
rrollo de los Teleclubs. Todo justo en un período de diez años.
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J: Y coincide con el desarrollo en Europa y en todo el mundo de los medios de
comunicación social, las emisiones en castellano de la RTF, de Radio España
Independiente, etc. y la aparición de voces discordantes en el franquismo que ya
estaba en sus finales, y se va fraguando poco a poco lo que sería la transición.

L: ¿Tú crees que pudo haber alguna relación entre la Iglesia y los Teleclubs?
J: Yo creo que sí, sobre todo en lo competencial, pues la Iglesia siempre había

sido muy celosa en la defensa de sus competencias.

L: En Salamanca casi el treinta por ciento de los monitores de los Teleclubs eran
sacerdotes, y en esa época fue la movida de la Ponti...

J: Sí, era la época de Don Mauro, y de los movimientos católicos seglares de
Acción católica. La HOAC, etc.

L: Muchos sacerdotes monitores con los que yo he hablado me comentaban que
con el nuevo modelo de pastoral postconciliar, los Teleclubs les venían como anillo
al dedo. Disponían de casas Parroquiales vacías y cediéndolas al Teleclub, recibían
un televisor, libros y a la gente, y era una manera de conectar con el pueblo y reali-
zar una labor social, cultural y religiosa.

¿Qué crees que distinguió a los Teleclubs, su labor de cultura popular, de desa-
rrollo comunitario, de animación sociocultural...?

J: Depende de los lugares, por ejemplo, aquí en Salamanca fue un movimiento
muy interesante que dinamizó mucho la vida de una parte de los pueblos.

L: Aquí en Castilla y León, Salamanca fue una de las provincias más destacadas,
según un estudio realizado de la información facilitada en el boletín teleclub, en el
que se comprueba toda la perspectiva de la Red en España, y en el que se ve muy
destacada la actuación de los Teleclubs de Castilla y León, y es que los Teleclubs
cuajaron en la España subdesarrollada del tercio occidental de la península.

J: Sí, era, además la zona más rural del país, y la controlada por los poderes tra-
dicionales.
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Encuesta escrita nº 19

contestada por MIGUEL RUANO GOMEZ, 
de Masueco de la Ribera, Salamanca (29.01.2002)

“MI EXPERIENCIA COMO ANIMADOR DE LOS TELECLUB DE MASUECO
DE LA RIBERA Y ZARZA DE PUMAREDA”.

En los años 1969/74 se pusieron en marcha, y fueron los de mayor actividad, fue-
ron los años que yo fuí destinada como párroco a esos dos pueblos.

Finalilidad: Crear un lugar de encuentro, sosegado y pacífico, para los niños,
jóvenes, y adultos. Fundamentalmente para los jóvenes que fueron los que los mon-
taron y ellos como responsables lo abrían para los niños y los mayores.

Estos objetivos se cumplieron plenamente con la puesta en funcionamiento, por
el ánimo e ilusión con el que se trabajó en su construcción, al ser considerado como
algo muy suyo y comunitario.

Eran las casas parroquiales, grandes, deshabitadas y con muchas posibilidades.
Una vez puesto en funcionamiento, las actividades culturales, clases de todo tipo,
cursillos variados, teatro, excursiones, etc... se organizaban desde allí incluso las
fiestas patronales de la localidad. Siempre muy apoyadas por la Delegación de
Turismo y otras entidades.

Desaparecen: los tiempos cambian y los Ayuntamientos, fueron tomando las ini-
ciativas, al empezar a contar con más recursos económicos. Vienen los partidos
políticos, se dividen los pueblos. En concreto estos pueblos, sufren la terminación
del Salto de Villarino y la juventud emigra, y la TV. es ya consumo habitual en todas
las familias.

Valoración global: Cumplieron una etapa, y los que la aprovecharon guardan,
me consta, un grato recuerto de los años pasados. Toda mi acción pastoral en los
dos pueblos partía del Teleclub, hasta el altar del templo y a la vida del pueblo.
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Encuesta escrita nº 20

emitida por NICOLÁS MATEOS MANCHADO, 
Sacerdote y exmonitor de Teleclub de Villasbuenas, Salamanca (02.02.02)

1.  Finalidad del Teleclub
Creo que la finalidad del Teleclub fue crear un espacio, lugar-local, donde la gente

del mundo rural, preferentemente, se pudiera reunir para recibir formación e infor-
mación a través, no sólo de la Tele, sino también de los Monitores locales y de la
Delegación Provincial: Formar-Educar-Crear lazos de amistad-Despertar a los pue-
blos a un mundo mejor.

2.  Lo más destacado de la Red...
Se hicieron muchas cosas y muy buenas en favor del mundo rural. La tele aglu-

tinaba a los socios, pues había pocas teles en los pueblos. Las charlas de las
Semanas Culturales, la participación en los concursos, el estímulo por hacer cosas,
despertar inquietudes. Los audiovisuales y las proyecciones de algunas películas. El
Teleclub en los años 70 era un aula abierta a todo el pueblo, que ha dejado gratos
y abundantes recuerdos, despertando a la gente a una nueva etapa de la vida socio-
cultural del mundo rural.

3.  Nacimiento del Teleclub
Cuando yo llegué a Villasbuenas en el año 1970 existía un viejo local fuera del

pueblo y en manos de los chavales. En 1971, yo me hice cargo del Teleclub y fue
como un segundo nacimiento, nuevo local, nueva dirección, nuevas programacio-
nes, de todo ello habrá constancia en la Parroquia de Villasbuenas y... en la Prensa
de la provincia de aquellos años.

4.  Crecimiento
El crecimiento fue rápido y con buena salud, gracias al apoyo de Luis Herrero y

don Fernando Gil Nieto, por supuesto que el Monistor y los socios y su respuesta a
toda programación hicieron del Teleclub de Villasbuenas uno de los que más activi-
dades realizaron y a la vez recibieron varios premios.

Fue una época gloriosa para los Teleclub donde se trabajó mucho y se recogie-
ron grandes frutos.

5.  Desaparición
Más que desaparecer fue un cambio de política y de nombres, porque los que habí-

amos trabajado en los Teleclubs seguimos trabajando en las Asociaciones Culturales,
en los Centros Culturales y después en los Consejos Locales de Cultura.
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Todavía hoy en algunos pueblos se llama Teleclub al local donde empezaron a
vivir los Teleclubs.

Termino diciendo que la Red Nacional de Teleclubs, fur algo extraordinario en
aquellos años y fue como el arranque de una nueva forma de ser, vivir y actuar que
fue facilitando el paso a la Democracia.

Se trabajó mucho y bien desde arriba y desde abajo. Yo siempre recordaré los
años del Teleclub de Villasbuenas.

Un saludo Luis y gracias porque tú fuiste algo vital en la provincia y en los pueblos.
Desde Madrid y recordando tantas cosas recibe un fuerte abrazo y un saludo cordial.
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Encuesta escrita nº 21

JESÚS MARÍA SANTOS,
Periodista, Madrid (12.02.02)

¿Por qué o para qué crees que se crearon los Teleclubs?
La emigración asolaba los pueblos de la España interior. El turismo se quedaba

en la costa. El desarrollo que empieza a vislumbrarse, amparado por ambos hechos,
era un fenómeno netamente urbano. La situación en el mundo rural requería algu-
nos gestos. En aquellos años, llegados a este punto, se pensaba en el “circo”: un
local con televisión y un bar, aunque con coartada de algo más –anuncio de medios
audiovisuales para proyectar películas, una biblioteca, charlas de la Agencia de
Extensión Agraria, un monitor–...

Supuestamente, un centro cívico, con animadores socioculturales. Un fiasco, por-
que no hubo ni animadores ni medios. En realidad, un invento de la época, cutre,
ramplón. Ni siquiera eficaz para consolidar la ideología dominante.

Así lo vi en términos generales. Sé que hubo excepciones, pero fueron expe-
riencias de interés a pesar de los promotores del invento. Conocí algun teleclub
ciertamente interesante. Surgieron gracias al trabajo de personas que ya dinami-
zaban el entorno en el que vivían desde la escuela o desde la parroquia, y que
aceptaron cambiar su centro de actividad para conseguir más medios, un local
más amplio y, tal vez, menos trabas. Lograron algo, aunque los medios siempre
fueran menos de los prometidos y las objeciones a las actividades surgieran cada
vez que pretendían abrir una rendija en las compuertas del pensamiento oficial de
la dictadura. En aquellos años ésa era, muchas veces, la única manera de hacer
algo: en la Universidad, en las fábricas, en la sociedad en su conjunto. Y había
personas dispuestas a correr riesgos. Pero esa no fue una labor de los teleclubs
sino la “ocupación” de una iniciativa típica del régimen por gente que luchaba por
una sociedad distinta.

¿Qué fue lo más destacado de la Red Nacional de Teleclubs
Las excepciones a las que me he referido. La regla carecía de aspectos desta-

cables: era tan anodina y ramplona como cualquier otra iniciativa pública de aquel
tiempo. Pero había gente dispuesta a usar las vías existentes para intentar que todo
cambiara. En este caso, recuerdo nombres y apellidos. En todo momento, al mar-
gen de la red oficial. Y les tocó sufrir.
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¿Por qué se extinguió la Red?
Por aburrimiento. Ya no servía para nada: ni para ver la tele, que ya se había ins-

talado en la mayoría de las casas, ni para suplir al bar del pueblo. En los casos
excepcionales se empezaba a acusar el esfuerzo, con frecuencia individual, de sus
animadores durante bastantes años. Y para la sociedad emergente aquello era una
antigualla sin sentido.

Opinión global sobre los Teleclubs
No sé si mi opinión se ajusta en todo a la verdad, porque, aunque observé per-

sonalmente el funcionamiento de bastantes teleclubs en la provincia de Salamanca,
carezco de una visión completamente global. Sin embargo, la opinión que he expre-
sado me parece clara. No creo que deba repetirme más.

Desconozco si estas opiniones te servirán de algo, aunque me parece interesan-
te analizar a través de estos inventos de supuesta animación sociocultural algunos
aspectos significativos de la dictadura: la vida rural, la dinamización social o la cul-
tura. ¡Qué años!
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ANEXO Nº 3

RELACIÓN ALFABÉTICA 
DE LOS TELECLUBS 

DE LA RED NACIONAL

FUENTE: Red Nacional de Teleclubs, Madrid 1971 (pp. 5-43)
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ANEXO 3

II

TELECLUBS DE LAS ACTUALES 
PROVINCIAS DE LA COMUNIDAD

DE CASTILLA Y LEÓN

FUENTE: Red Nacional de Teleclubs, Madrid 1971 (pp. 48-74)
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LEON
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SALAMANCA
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SEGOVIA
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SORIA
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ZAMORA
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N.° LOCALIDAD

TIPO

3104 ALBERGUERIA DEL CAMPO

RURAL

367 ALDEA DEL OBISPO

RURAL

631 ALDEHUELA DE YELTES

RURAL

1900 AMATOS DEL RIO

RURAL

4108 ANAYA DE ALBA

DESTACADO

3105 AÑOVER DE TORNMES

RURAL

740 ARDONSILLEROS

RURAL/SUPR

4112 ARROYOMUERTO

RURAL

4622 BARCEINO

RURAL

3109 BARCEO

RURAL

2462 BRINCONES

RURAL

5069 BUENAMADRE

DESTACADO

2463 CABEZA DE DIEGO GOMEZ

DESTACADO

516 CABEZUELA DE SALVATIERRA

RURAL

4621 CABRILLAS

DESTACADO

4964 CANTARACILLO

DESTACADO

4667 CARRASCAL DEL OBISPO

COMARCAL

633 CARRASCALEJO DE HUEBRA

DESTACADO

3579 CARRASCO

RURAL

730 CASTILLEJO DE DOS CASAS

RURAL

1032 CATEDRA SECCION FEMENINA

RURAL

4820 CATEDRA SECCION FEMENINA

RURAL

4111 CEREZAL DE PEÑAHORCADA

RURAL/SUPR

2466 CEREZAL DE PUERTAS

RURAL

742 CESPEDOSA DE TORMES

DESTACADO

1658 CHAGARCIA MEDIANERO

RURAL

3577 CILLEROS DE LA BASTIDA

RURAL/SUPR

2458 COLEGIO HISPANO-AMERICANO

UNIVER/SUPR

2464 COLMENAR DE MONTEMAYOR

RURAL/SUPR

3574 CRISTOBAL DE LA SIERRA

RURAL/SUPR

3308 CUBO DE DON SANCHO

DESTACADO

3103 EL CABACO

COMARCAL

4109 EL CAMPO DE LEDESMA

RURAL

2467 EL MANZANO

RURAL

100 EL MILANO

RURAL

3101 EL TORNADIZO

RURAL

103 ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES

RURAL/SUPR

1376 ESCURIAL DE LA SIERRA

RURAL/SUPR

4120 FRADES DE LA SIERRA

DESTACADO

2256 FRANCOS

RURAL

2457 FUENTEGUINALDO

COMARCAL

2255 FUENTES DE MASUECO

RURAL

101 GALISANCHO

RURA/SUPR

3576 GARCIBUEY

DESTACADO

741 GARCIRREY

COMARCAL

739 GEJO DE LOS REYES

RURAL/SUPR

4623 GEMA

RURAL

3113 GRANDES

RURAL

1903 GUADRAMIRO

RURAL

5083 HERGUIJUELA DE LA SIERRA

RURAL

3112 HONDURAS

RURAL

1901 IRUELOS

RURAL/SUPR

4119 ITUERO DE AZABA

DESTACADO

102 LA ATALAYA

RURAL

N.° LOCALIDAD

TIPO

630 LA BASTIDA

RURAL

518 LA BOUZA

RURAL

5084 LA MAYA

RURAL

3102 LA PEÑA

ANEXO Nº  3
RELACION ALFABETICA DE LOS TELECLUBS
CREADOS EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
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N.° LOCALIDAD

TIPO

3111 SEQUEROS

RURAL/SUPR

729 SERRANILLO

RURAL

726 SEXMIRO

RURAL/SUPR

627 SORIHUELA

RURAL/SUPR

2257 SOTOMUÑIZ (BARRIO DEL CASTIGO)

SUBURBANO

3309 SOTOSERRANO

RURAL

4121 TEJADILLO

RURAL

1443 TEJEDA

RURAL

4110 TREMEDAL DE TORMES

RURAL/SUPR

4615 VALDECARROS

COMARCAL

3307 VALDEMIERQUE

RURAL

626 VALLEJERA DE RIOFRIO

RURAL

4122 VALSALABROSO

RURAL

635 VEGAS DE DOMINGO REY

RURAL

731 VENTOSA DEL RIO ALMAR

RURAL

4113 VILLANUEVA DEL CONDE

RURAL

728 VILLAR DE ARGAÑAN

RURAL/SUPR

4115 VILLAR DE SAMANIEGO AMANIEDO

RURAL

4990 VILLARES DE YELTES

COMARCAL

2461 VILLARGORDO

RURAL

2460 VILLARMUERTO

RURAL

1902 VILLASBUENAS

DESTACADO

3100 VILLASRRUBIAS

RURAL

3108 VILVESTRE

DESTACADO

2258 VITIGUDINO

COMARCAL

4117 ZAMARRA

RURAL
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ANEXO N.º 4

1.  Memorias de la JCITE
– Presupuesto de ingresos y gastos de 1971
– Memoria sobre las actividades, fines y distribución

de gasto para 1972.

2.  Informes propuestos sobre Teleclub urbanos.

3.  Proyectos, informes, programa y boletines de los 
Teleclub de la provincia de Salamanca
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ANEXO N.º 4
INFORMES DE LA SCITE

MEMORIA SOBRE LAS ACTIVIDADES,
FINES Y DISTRIBUCIÓN DE GASTOS 

DE LA SCITE PARA 1972

FUENTE: Archivo Histórico de la Administración. Alcalá de Henares
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ANEXO Nº 4
II

INFORMES - PROPUESTAS SOBRE 
TELECLUBS URBANOS

FUENTE: Archivo Histórico de la Administración Alcalá de Henares
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ANEXO N.º 4
III

MUESTRAS DE PROYECTOS, INFORMES,
PROGRAMAS Y BOLETINES DE LOS TELECLUBS

DE LA PROVINCIA DE SALAMANCA

FUENTE: Archivo Personal del Autor
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ANEXO N.º 5

LA FORMACIÓN DE MONITORES Y ASESORES

1.  Proyecto de Cursillo para Monitores.
2.  Curso de Asesores en Educación Popular.
3.  La figura del Asesor en Educación Popular.
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FUENTE: Archivo personal de D. Luis Cordero Rodríguez, Asesor de Educadores
Populares de Lugo.



671

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



672

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



673

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



674

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



675

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



676

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



677

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



678

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



679

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



680

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



681

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



682

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



683

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



684

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



685

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



686

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



687

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



688

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



689

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



690

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



691

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



692

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



693

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



694

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



695

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



696

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



697

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



698

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



699

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



700

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



701

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



702

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



703

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



704

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



705

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



706

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



707

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



708

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



709

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



710

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



711

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



712

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



713

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



714

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



715

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



716

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



717

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



718

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)



719

TARDOFRANQUISMO Y EDUCACIÓN POPULAR: APORTACIÓN SOCIOEDUCATIVA
DE LA RED NACIONAL DE TELECLUBS (1964-1974)

ANEXO N.º 3

CURSO DE ASESORES EN
EDUCACIÓN POPULAR

MINISTERIO DE INFORMACIÓN Y TURISMO
Madrid, 14 al 24 de Abril de 1969

FUENTE: Luis Cordero Rodríguez
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ANEXO N.º 5

LA FIGURA DEL ASESOR DE EDUCACIÓN POPULAR

FUENTE: Boletín Teleclub, archivo personal del aula.
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FUENTE: BOLETÍN TELECLUB Nº 20, JUNIO 1969
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ANEXO N.º 6

EL BOLETÍN TELECLUB
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RESÚMENES DEL CONTENIDO DE LOS
BOLETINES «TELECLUB»

N.º 1 AL 46 (1966-1971)

FUENTE: Boletín Teleclub, elaboración del autor.
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1966
1966
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CONTENIDO DE LOS BOLETINES «TELECLUB»
DE LA PRIMERA ETAPA (Nº 5 1-7)
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