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INTRODUCCION 

Esta inveatileción, escrita e manera de reportaje, esté 

dirigida en especial a le Asociación Nacional de Locutores de 

Mímico (MOLO) y en general a le gente interesado en le 

locualdn, le actuación, la radio, la televielón, el teatro y 

la cinemetogref(e. 

El Primer Capitulo define al reportaje como género 

periodístico informativo, mismo que surge con la fuel& de 

otros géneros inforwativos como son la noticia, le entrevista 

y la crónica; relacionando las cauce@ que lo originen y lee 

coneecuenales que acarree. 

a) La noticie ea fuente inspiradora del reportaje, pero 

se considere que cuelquier hecho u objeto puede ser motivo 

para reellaer uno. 

b) Le entrevista buces e lee persones que -sosa teetieee 

vivenoialee del suceso y que tengan de preferencia relacién 

directa con el caso narrado. 

O Le e:mímico, ~eñe el secante precise en .que aunada :el 

hecho, el cual debe ser obeerVado y escuchado ,por •l 
reportero. aunque date no sea participe del aleas. 

En este punto. se importante resaltar que  el uso de '1a 

grabadora o de la admiro fototráfies «eso leetrulteetee de 
apoyo pare obtener informecién auditiva o gráficos, sin 

validos; haciendo hincapié en que son aparatos cuy deliegdos 

en su manejo y se corre el "meo de perder infereeeide 

velloso al no son manejados correctamente. 

-'" 



El Segundo Capítulo describe el perfil del locutor, así 

coso su quehacer frente al micráfcno. Dentro de las 

cerecteríatlass con las que liste debe contar pare ejercer 

cabalmente su oficio, consideremos entre otras, la de poseer 

buena vox, tener presencia y estilo al hablar, manejar un 

nivel cultura amplia y lagar un contrato laboral con alguna 

empresa radiofónica o televisiva que lo remunere 

scandmicemente por prestar sus servicios en locucián. 

Se sebe que el que bien hable posee una gran persuscián, 

misas que influye en las actitudes y en el comportamiento de 

is gente. Por ello, el locutor debe estar ~ciente de le 

responsabilidad que contrae al hablar frente a las alisares de 

televisan o,en une cabina de rodio, mismos que llegarán e 

miles o quIráo millones de portones p• endientes de lo qUe en 

esa sostente se diga. 	Necerdemos q• ue pero OS ~lata* 

griegos "el hambre no domine las asees mediante las ¡MObres, 

pero a trevás de elles domina el filio* de los oyentes con 

respecto e las coses". 	 • 

El Tercer Capítulo narre le historie da la ANLM desde 

sus inicias el 11 da abril de 11151, Meato el 14 de  septiembre 

de 1555. ES 401  capítulo se nutre con lee  entrevistas 

realizados e las apalee de le illIrePachíe, así coco con  les 

datos obtenidos del libro "Tiatosel"  y de le revista 

"Locutor". 

a) En el libro "Tilliteillel", mserleleren Jorge Nerránt  

Ricardo Lápiz Méndez; Carlos Amador; Agustín 'arrizo Gt5zgzi 

Pedro 'l'arria Sentscrues Alvaro Gálvez y Fuentes;  Gemir* 

Gamboa; Miguel Aloe 	Velasco, entre otros. 

• 



El Cuarto Capítulo presenta una crónica de las elecciones 

de la aerupacián, efectuadas en julio de 1991, per(odo en al 

que se allane• la linee política que impere en la 

institual‘n, desde 1964 hasta le fecha. 

En al Quinto y ditimo apartado, se rescaten una serie de 

entreviatas de locutores clave, .eincesinedas e -  mootrer Ta 

dlf(ell situsaidn laboral por is que transitan los locutores 

agremiado' da la ANLH. 
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b) En le reviste "Locutor", drgeno informativo de le 

Asociación desde 1952 hasta 1977, se reflejaron los 

pensamiento, les Inquietudes personales y eatividedes 

socioculturales de los hombres del miordfono. En sus pillines 

plasmaron su pensamiento: Humberto G. Temayo, haciendo sala 

de sus ocurrente• "Temeyoeremes"; Mer(ny Keil con brillante 

prosa; y Manuel Bernal, "T(o Polito", con sus instructivas 

aniliadotes. 



CAPITULO I 

CONCEPTUALIZACION DEL REPORTAJE 

El reportaje busca explicar la realidad a partir de la 

investigación, el análisis y la profundización de un hecho, 

suceso u objeto de interés para la sociedad, del que se 

desprenden el conocimiento de sus or(genee y posiblea 

consecuencias. El relato del suceso proviene generalmente de 

le valoración que se le da a la noticia, pues como materia 

prima, merca la pauta y nutre no sólo al reportaje, sino 

también a los demás géneroe period(atioos, talen como la nota 

informativa, la crónica, le entreviste, el art(cuio de 

opinión, etc. 

Para realizar un reportaje, es necceerio seleccionar en 

primer término el teme, pare después abocarse a reunir toda 

la información que permite dar e conocer de una manera mis; 

amplia lo que acontece. 

Considerado dentro de los géneros period(aticos, como 

"Interpretativo", el reportaje abarca y define loa 

acontecimientos que crecen!• aln que el reportero opine o 

juzgue lo degaritoa "el reportaje no es el lugar adecuado 

para la emisión de juicios propios del periodists", 

procurar, según lo define /olé Luis Mertfnez Alberto», que 

lector llegue • conclusiones por su propia cuenta 

En sate sentido, ea de sume Importancia que el reportero 

se encuentre, de ser fgatible, en el lugar de loe hechos o 

sea 	testigo Pregone:sial* participante -'o nos  de ha que está 

narrando o describiendo, y reinaste e través de le crónica y 

lo entreviste, les vivencia• de lo que vieron y escucharon 

la• persones que de alguna •enero Portlolperon 

protegonizeron el suceso. 
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La clasificación que hace Vicente Lellero de los 

reportajes es al siguiente: 

al "Demostrativo.- Prueba una tenla, Investiga un 

suceso, explica un problema; tiene semejanza con la noticia". 

b) "Descriptivo.- Retrata situaciones, personajes. 

lugares o coses; tiene semejanza con la entrevista de 

semblanza". 

a) "Narrativo.- Relata un suceso, hace la historia 

de un acontecimiento; tiene semejanza con la crelnica". 

d) "Instructivo.- Divulga un conocimiento científico 

o tcnico; tiene semejanza con el ensayo técnico". 

e) "Entretenimiento.- Sirve principalmente para 

hacer pasar un reto divertido al lector, para entretenerlo; 

tiene semejanza con la novela corta o el cuento". (1) 

Partiendo de la idea de que para reallzar un buen 

reportaje se necesita un comienzo atractivo, un demerrollo 

interesante y un final concreto, podemos afirmar cue estas 

condiciones estén estrechamente vinculadas 540. la red00014. 

exposición y estilo con que sea presentado el material. 

lo anterior, coincido con Martrn Vivaidl, en cuanto a nMe el 

estilo ea "el sello pereonalrellaw del escritor oliendo le:prime 

su modo de ser Junto con su modo de concebir la VIO". (2) 

Se deduce que la forma de escribir ea tan particular 

conforme a cada escribiente, y duende de Perlodleed se trata, 

se deben ■anejar alertan cualidades como sone la claridad en 

frasea cortas; 	cmln("4401 utilizando lee  palabra• justas 

para expresar lo que SO quiere decirt la Precisión en tener 

una linea da pensamiento lóelos{ la sencillez en aplicar 

(1) Linero, Vigente. fjanual de eeriodieme, p. lee 

(2) VIVeldi, eonsele. pinares Periodistiooe p 203 
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palabrea de uso común; la originalidad en decir las cosas tal 

como las vemos' le brevedad en colocar una sola Idea en cada 

friese y la veracidad en no deformar la realidad aun cuando no 

estemos de ■cuerdo con elle. 

A) LA NOTA INFORMATIVA.- Es considerada como el género 

Pariod(stioo informativo por excelencia, pues tiene como 

función primordial, el dar a conocer los acontecimientos mía 

relevantes que se susciten y difundirlos de Inmediato por 

medio de la prensa escrita y de los noticieros de radio y 

televisión, e fin de que el público as entere de los hachee a 

la brevedad posible. 

Una de sus principales caraoteristices, es que al 

principio de la nota, entrada o "leed", me Informe al lector, 

en les primeras Irneas, lo mía relevante del heoho o 

acontecimiento, presentado de manera sintética, jerarquizada 

y en orden de importancia descendiente ("pirámide invertida") 

el cuerpo de la note. 

La nota informativa no califica u opine en torno a lo que 

informe. Se concreta exclusivamente a relatar lo sucedido de, 

manera precise y objetiva, y deja que otros génirom 

psriod(stlaoe sean loe que opinen e Interpreten en torno al 

guaseo. 

Por otra parte, ,debemos resaltar los cinco elementos 

(qué, quién, colmo, cuándo y dónde) con-, los que ésta 

es compone y ePoYe. Pera brindar asimismo,, actualidad,  

Prgnielded, notoriedad. amocián o suspenso, de 'manera 

acertada y arios:. 

Dec(amos que deben ser :identificado* cIeneeente estoyu 

elementos, dependiendo del hecho, ye (Me sin 	 no •e 

puede reflejar la realidad tan fleleente, tel y como 

acontsolá. el 'momento do rodooterio: 
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"1. El hechos qué ha sucedido 

2. El sujetos quién realiza la acción 

3. El tiempo: cuándo sucedió 

4. El lugar: dónde se llevó a cabo 

• 

	

	 5. La finalidad: para qué o por qué se efectuó 

6. La forma: cómo se realizó". (3) 

En cuanto al leed o párrafo inicial de la nota 

Informativa, el periodista español. José Luda Martrnez 

Viveldi señala que "lo esencial da le noticia se intente dar 

en lee primeras irnees", y con respecto al leed del 

reportaje, marca una diferencia en tanto que éste d'Uso 

"bucea 'obra todo ganar la atención del lector desde el 

primer momento del relato". 

6) LA ENTREVISTA.- Se le llame ner' a la oonverasol6o o 

diálogo que se entablaos entre dos o mis personas, ya eme 

Individual o colectivamente (mesa redonda, panel o en la 

asile): unes que cuestionan a otras, quienes contestan 

generalmente de manera voluntaria. 

A través de este diálogo-interrogatorio el entrevistador`'  
obtiene noticias,  comentarios, opiniones e loterPreteelones 

de su entrevistado. Como método indagatorio es efectivo 

cuando las preguntes logren que al entrevistado dé respuestas 

novedosas o decieraolones con algún contenido informativo de 

interáe. 

A continuación, citaremos tres 

clave, aplicables al entreviatado: 

■) "Noticiosa o de Informacidn.- El aquella que ele 

busca con el fin de obtener 'dato■ pare que el periodista 

puede llegar hasta un hecho noticioso, cara quo consigo un 

epeeeento. Pera que ea ponga en contacto con un personaje; 

ser como las Informaciones que Preeorcionen los encargados da 

prensa de una dependencia oficial o privada.' 
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b) "De Opinión.- Es la que busca comentarios, 

opiniones y juicios de personajes sobre noticias del momento 

o sobre temas de interés permanente.' 

a) "De Semblanza.- Ea la que as realiza para captar 

el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los datos 

biográficos y las anécdotas de un personaje: para hacer de él 

un retrato escrito." (4) 

-Pero, ¿a quién entrevistar? 

A especialistas en la asteria, a personas que vivieron o 

presenciaron determinedo hecho, y e personajes con careos 

pdblicos o privados de representación y responsabilidad. 

Pera Horacio 6uajardo, existen tres tipos de entrevistas 

"la noticiosa que euros en el curso del acontecimiento; la de 

semblanza que retrate al entrevistado y la de opinión que 

radica en el énfasis de lea respuestas. y les pregunte■". (5) 

En este (sentido, llegar con puntuálided a las entrevistas 

ea un factor de interés y respeto hacia el, entrevistado, y es 

Importante que el reportero haya investigado-con 'anteleción 

el contexto y la blooraffa de la periona quo va  

entrevistar; ser como debe estar actuallaOdo en lea hechos.  

mía recientes que el teme haya producido. 

En cuanto a las presuntas, el reportero deberé intuir 

cuando hacer las mis diffelles y "no atenerse exclusivamente 

e les preguntas que lleva, sino tener l■ flexibilidad Pera 

alterarlas o formular nuevos tease al calor de la 

convereacién. El escenario es fuente de observaciones dtllos 

para redondeer la entrevista, ser como la flsonomfa 

movimientos del entrevistado". (6) 

(4) D'idea. Péell. de la 91 e lo go 

(5) Guejardo, Horsolo. Elementos de Periodismo, p, 41 

(6) Ibldeol P. 43 
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Cl LA CRONICA.- Un factor agencia' en este género 

periodístico informativo e interpretativo. es la descripción 

testimonial y cronológica del suceso, relatada por el 

cronista, quien utiliza le narración y la descripción como 

forma literaria pare representar el ambiente, a los 

protagonistas y las situaciones en que se desarrollan los 

hechos. 

Y ea a partir de la valoración de las impresiones y 

observaciones que hace el reportero de su relato, "cuando la 

narración se articule con desoripcionee significativos y nos 

da a la vez la atmósfers, el elles humano. al ambiente. la 

psicología de los personajes y todo el contexto inmediato en 

que se desarrollan los acontecimientos". (71 

Podemos distinguir tres clases de crónica. beméndonos en 

le concepción que Vicente Leñera tiene al respecto: 

el !M'emotiva.- Se limite a informar aceros del 

suceso. sin emitir opiniones o juicios de valor. 

10 Opinative.- Es el relato de un suceso 

o reconstruido por el cronista. el cual intercalo> 

comentarlos con lo narrado. 

al Interpretativa.- Interprete y emite juicios 

torno •i hecho. a fin de orientar a sus leotoes. 

Para finalizar. anotaremos qua los reportajes -  eón 

publicados con mayo! frecuencia en Oriddicoll 

no se niega que han ganado terreno en noticieros 

especiales para le radio y la televisión. 



ANTECEDENTES 

La redlofonre en México surge a principio. de loa 20, 

duendo ce transmite en el D.F., desde el "Testro Ideal", un 

programe de mágica en vivo, que ea escuche únicamente en 

Sellas Artes. 	Asimismo, el "Ing, Constantino Terneve Jr.", 

reelige la primera transellsiGn en Monterrey, N.L., desde su 

propia casa. di/ 

En 11123 as Inauguran en le capital de México, le Sedición 

de la Secratarre de Guerra y Marina, "JB"; la "CYB", de la 

Fábrica del Buen Tono y la "CYL", del El Universal Ilustrado-

Le Cese del Radio. 

Estos hechos marcan el inicio de la impSnaián de lea' 

comunicaciones del paf', y así. la radlofonts va Olihrlilindo, 

paulatinamente el territorio nacional, con Winstalsolán dé 

"10 estacione■ mis en la capital y e 	repertjdae, en, 
diversos •atado■ de l• 01,0Gbjloa". 

En 1921, México se adhiera a los acuerdos 

"Conferencie Internacional de Telacomunicsaionee", dm donde 

ag le asigne a la RePdbil" Ml""" la letra "E" Pere 

indicar •I  Perol  y non le letra "E" para •ianifiear el 

carácter comercial de la •ataoi6n. Por ello, le  •stael:n  Ove 

aufra un cambio en sus glose y se erenefeyee en »ego, del 

Buen Tono"; asimismo, la CYL qua cambia • "XEM, La Pos de Id 

América Latina desde México". 110 

la) Revista, Los Univereiterioe,-  No. 23, p. 10 

(11) iblde■ 

(10) Ibldee 

CAPITULO II 

JUNTO CON LA RADIO, NACE EL LOCUTOR 



En los 40, le radio vivió su "época de oro", pues "nunca 

la gente ha querido tanto a los voceros del pueblo coso de 

loe 30 a loa 40 y de loa 40 e`Ice 50, en que eran 

verdaderamente (dolos, porque ilevavan tranquilidad, 

espersnme, diversión; le lievavan a los solos, a los 

desposefdos, a los tristes". (11) 

No es casual que los locutores de he época produjeren sus 

propios programas, puse contactaban a sus clientes y rentaban 

el tiempo de sus transmisiones. El locutor antiguo era coso 

un "hombre orqueste", porque producfain, vendían, enunciaban , y 

creaban sus propios idees, para lex distintas siglas. el' 

locutor moderno va a une cabina a anunciar les siglas de-eu 

estación, a decir la hora, a nombrar lee canalones, "pero ye 

no tiene oportunidad de producir, de vender, de crear", (12! 

Entreviste con el locutor Gonzalo Soto, 27 de 

agosto de 1091 

Entreviste con al decanoEnrique eereadee, 

febrero de 1092 
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Por su parte, las estaciones consentidas "8" y "N", 

fueron grandes promotoras de artistas, músicos y locutores de 

su tiempo. Y gracias el apoyo que éstes les brindaren a aux 

voces estrellas, se lograron creer "(dolos radiofónicos" al 

grado que el receptor de radio era colocado en al lugar 

preferente de la sala, puma tenla la gran virtud de congregar 

a la familia. 
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LOCUTORES DE LA ANLM 

Con la historia de la radio, también nace la de los 

locutores, ya que la voz del locutor es un pilar Importante 

dentro de le radiofonfa, pues es con ella, como se dan a 

conocer las siglas de la estación, la hora que es, el nombre 

de las canciones, les noticias y la conducción de un programa 

en general. 

De loe locutores que son reaordedoa con cerillo por sus 

septuagenarios radioescuchas y que pertenecieron a la ANLM, 

contemos el; Jorge Marrón, "Dr. 1.0. "; Alvaro GÓlvez y 

Fuentes, "el Bachiller"; Ricardo López Méndez, "el Vete"; 

Pedro da Lille, "el Caballero del Micrófono"; Manuel Bernal, 

"Tfo Polleo"; Ramiro Gamboa, "Tfo Gembofn";. Humberto G. 

Temayo; y Carlo■ PlakerIng. Todo. ellos aumentes, 

desafortunadamente. 

Jorge Marrón, conocido en teldvislón como el "Or. 1.0" y 

recordado por su caracterfetico "arribe a al derecha" en sus 

programes de concurso. Marrón describe con sus propias 

palabra• el trebejo que desempeño en la entlguecvl.; "tanta 

que hm:corle casi elempre de anunciador,- de  artista ;y de 

operador. Me tenían ahí moviendo palancas, cantando o 

alibendo, tocando guitarra y enunciando cada nómefO".113,- • 

Jorge Marrón realizó al primer reportaje taurino en 1923 

a trovas de la CY6, "cuando hebra dilicsawnts 19 Ili-ePerittoe.  

de radio". 114) 

(ID Archivo de datos del Instituto  

»minino da la RediO, octubre de 1991  

1141 Ibidem 
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Cabe mencionar lo que dijo el "Dr. 1.º. " cuando se 

adjudicó la ~bre LOCUTOR: "yo coy al inventor de la palabra 

LOCUTOR, hecho que es importante para quienes formamos la 

Asociación Nacional de locutores de México; en una ocasión en 

que yo estaba solo y entregado a mis pensamiento.. comprendl 

que le palabra ANUNCIADOR, que en ese entonces se usaba, era 

incorrecta, pues al bien es verdad que anunclabemos a través 

del micrófono, pensé que lo correcto serla decir LOCUTOR que 

es el que trebeja pera la locución, que significa modo de 

hablar. Aunque parezca increfble, yo inicié el uso de le 

palabra LOCUTOR". (15) 

Alvaro Gélver y Fuentes, "el Bachiller", estudiaba 

preparatoria cuando as Integre al cuerpo de locutores de le 

premtlgiada •'W", donde populeried los progresas "el Reportero 

da Guardia", "Escuela del Amor" y "Los Catedrático•"..  

Late brillante locutor y periodista, ~fe, sligdn sus 

propias palabras, "le preocupación por la actividad creedora 

y educativa en pro de un auditorio que se carece todo". (16) 

Ricardo López Méndez. "el Vate", IherIoditte, 

locutor de la "N", escribió el famoso poema "Méxidooreg:an 

ti", as( coso las 

Puerto". (17) 

Manuel Bernal, también recordado como "el 

Aeérlom", grabó en 1999 un disco como narrador de cuento, al 

ledo de ~liando Soler, "Cri-Cri". 

(15) Varios, Tiatoani, p. 239 

(16) Revista, Locutor, eeptiembre de 

(11) Reviste, kge,UniversiteriOe. 



Remiro Gamboa, "Tío Gemborn", comienza a trabajar en 1939 

en la naciente XECI, donde inicia su carrera como locutor fan 

febrero de 1939, cuando le emisora honro ton solo "4 sesee de 

vide". Su programa oilularo trabajar)) 	so 'mantuvo al aire 9 

años continuos, cumpliendo una gran labor social, pues le 

consiguió empleo "e mis de 300 mil personas". (20) 

En 1957 entra e la televlaión con el canal S (XH60, 

caracterizando al "Tro Gamborn". Su enteeeeor HanueJ Bernal, 

lo Impulsó a *aupar el lugar que él mhebre dejado tleépo 

*tríe" (21). 	Esta oportunidad le ilev6 o, genere• 

teleauditOrio infantil y "el cariño de elles V .  sitio 

sobrinos". (22) 

El "Tro ~'oro% foliado en el Distrito ~rol en el 

dio de 1392, después de trabajar 73 años Anintárrimpidod mord 

radio, vino y televisión. 

(le) Mide« 

(15) D'idea, p. 17 

(20) Varlon, T'atonal, 

(21) Ibidem 

(22) Ibldem, p. 1e4 
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En la "W" protagonizó el programa infantil "Loa cuentos 

de "Tío Polito", en donde caracterizaba ■ un viejecito que 

aconsejaba a los niños con relatos qua al mismo Ideaba. (10) 

Pedro de Lille, "el Caballero del Micrófono", trabaja 

pare la "W" desde 1930 y conduce con gran acierto los 

programas "La Hora Azul" y "La Hora de los Aficionados", 

transmitiéndose éste último en 64 estaciones de radio por 

todo el para en 1935. De Lllie también trabajó para los 

micrófonos de la "XEX, La Voz de México" en 1947. (19) 
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Humberto G. Tamayo, trabajó pare la SEO y fue famoso por 

sus "Temayogramee", con loe que conquistó a la gente cuando 

los deo(' en ■u exitoso programa "Un Solo Hombre". Fue 

también el creador del lees que la ANLH ha tomado como 

distintivo: "Por el Derecho de Hablar con Apego al Derecho". 

A continuación, anotaré algunos de nue temayogrameat 

"Unes copas caen bien antes de ■anejar, dijo Flores...su 

familia lo visite en el Panteón da Dolores"; "Bárbara, 

Bérbero, Birbers... leche tan fresca que hace una hora, era 

pesto"; "Jugamos limpio con la ropa sucia, tintorerre 

Avante". (231 

Carlos Pickering, fue el primero en tramitar la licencie 

de locutor,- por lo que obtuvo le !Ideare uno, expedida por le 

Secreter(' de Comunicaciones y Transportes en 1042, en donde 

comenzaron a dar los permisos pera trebejar en la redio. 

Pickering trebeje para la naciente "SEO" en el programa 

"¿Reconoce esta Canalón?", con el que gana muchos adepta@ y 

una gran audiencia. 

Plokering fallece en junio de 11,115, en le ciudad 

Guadalajara, Jalisco, y con el deoeso de asta locutor, 

cierra une'eteps en al ámbito de la locución y se cumpla 

alelo de vida en este primera generación da lécutaréia 

Da le segunda generación do locutores; Morro 	00111  
(geed) y Enrique Ileraddes hablaran por 0011 mierdfonoe de  la 

MI. en 1ed2 ell Inaugure le "XECIV, Radio Mil", estación en 

le que colabora Jeaqu(n laucha elogié. 	Y en  la  gnegnijn 

"Og«. La Voz de México". Propiedad  de Alfons* gordo «oriolle• 
es integren a le planilla da locutores, el~ Lic. '/acebo 

Zabludowaky, el Lie. Genial* Castallot, Pedro. raerle 
Sentecruc y Francisco Stenley, 

ael Reviste, Loa Univeraitarioe,  No. 23, pi 17 

de 

Se 

un 
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A. CULTURA 

Algunos miembros de le Asociación Nacional de Locutores 

de México, coinciden en situar al locutor en una posición de 

desventaja con relación a quienes no *atén preparados pera 

enfrentar una competencia y un desplazamiento tal, dentro da 

las fuentes de trabajo, debido a que quienes no cubran con 

las exigencias de su profesión, esterín ordenamiento fuera 

de oportunidedem "necesitan gente que maté preparada" 

(Enrique Mermado*); "ahora se requiere ■mas cultura, tener 

conocimiento*, una cierta preparecién, facilidad de palabra, 

dicción y oratoria" <Ramón Venez); "debe tener une cultura 

general y que realmente maneje el lenguaje" <Lourdes 

~jarreo>. (241 

Aef, entre efe preparado esté el locutor, utilizard,mejér 

su acervo iingurstiao, proyectará un mayor desenvolvielento y 

tendré una cultura ■fa eólide. sf, porque si hablar se 

refleja el nivel cultural que poseamos, .y depende:. del 

locutor, el esfuerzo personal que ~Os pare geguir.  

preparindose, estudiando y cultivindoee de lanera Permanente. 

Y al le .palabra es el don con el cual podeao• 

comunloarnoa son les Momia pareemos pece darnos a entender, y 

si el locutor .necesita ■éa que nadie de la Pplebre pero 

ejercer ■u profealán, con mayor reaén debe, preoUrerae. un 

acervo cultural vasta que s'alfa y doeueenteauconoolelento. 

Ente acervo cultural debe contemplar, entra oteoefalterei, 

el significado de lee palabrea que ea utlycen, sef. aoso la 

memoriesaién y manejo da fechas, nombres y imosaos que epoVcrl 

sun intervendienee. 

(24) Entreviste con locutores de la ANLN, 

de 1991 
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Al tomar en cuente que una frase puede ser expresada de 

diferentes maneras con al simple hecho de cambiar o modificar 

unas palabras por otras; es menester que el locutor 

enriquezca su propio caudal de palabras aplicándose a la 

revisión y consulta de sinónimos, que son los que 

substituirán e las palabras de igual aignificación. 

B. IMPROVISACION 

La Improvisación siempre ha (sted° ligada e los locutores 

desde el origen m'amo de su oficio, en la época de la Grecia 

Clásico. 

Al consultar el diccionario, busco el significado de la 

Palabra improvisar; "lo que se hace da pronto y sin 

preparación" (25). 

Pero par■ al locutor por al contarlo, improvisar 

significa cuidar su participación tanto en la forms como en 

el contenido, pues independientemente de manejar y conocer 

profundamente el teme e tratar, debe desarrollarlo con 

perfecta claridad y fluidez de pensamiento al momento de 

empresario verbalmente, y sea por consiguiente, comprensible 

pare quienes lo escuchen. 

Un buen locutor nunca deja el azar la oportunidad de 

hablar frente al micrófono y prepara de entumo une pequeña 

Introducción de lo que piense decir; este Oró de gran ayuda 

pues le brindará seguridad y le evitará caer en errores que 

le resten importancia e su intervención. 

Cuando en las presentaciones o grabaciones, lis prisas 

provoquen que el texto o discurso no citó liste, 

que el 'locutor Polea la opacidad y la experiencia • para 

«rentar el reto, y salir a liprovior con profielendeliteoi 

(25) Diccionario. PeaumBo (-erotismo Ilustrado, 
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En cuanto a la improvisación, es cierto que existan 

personas que pueden elaborar un discurso en el mismo instante 

en que lo están exponiendo tque no es la generalidad). pero 

también es cierto que existe un número mayor de personas que 

prefieren redactar y memorizar anticipadamente au discurso a 

fin de exprimirlo sin ninguna omisión de gravedad. 

En estos casos, el ensayar frases. ideas o conceptos 

propios. sirven como auxiliares que pueden ser utilizados en 

alguna presentación o evento. En este mentido. la memoria 

nos reporta algunas ventajas como alejar el miedo si se tiene 

la seguridad de lo que se va a decir. 

orador ae le interrumpa por *león 

continuar con la hilación de su 

muy probable que le aorpreaa o la lurbeción 

provoquen el olvido del texto memorizado. 

Ante este situación, improvisar es su única calidad o 

"tabla de aalvación",_ ya que debe retomar la palabra y 

proseguir la exposición a toda costa, y no quedarme callado 

en tales circunstanciae. 

Para ello ea necesario trazar mentaleente lotoluOtolumés 

importantes (que no excedan de cinco) y mantenerla directriz 

de la temática, a fin de que se siga un orden lógico y 

coherente en les ideas. 

Al rempecto, el veterano locutor y eindicalista 9ohlid)o 

Cestellot, dijo que 	la improvleación "le de  'a usted 111 

facilidad de expresión". (21) 

(21) _Entrevista con el locutorTplonero. Lic. 4Onasle 

• Ceatellet agosto de 1991 

En el caso de que al 

motivo, y este no pueda 

plática. es 
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C. MICROFONOS 

Al locutor se le reconoce por su vox y se le asocio con 

el mioréfono„ En la actualidad el micrófono viene a mar 

indispensable en cualquier evento o grabacián, por la 

indudable ayuda que brinde a la labor del locutor, 

amplificando el sonido de su voz, acortando las distancias 

entre aulenea le escuchen y captando le atención 

simultáneamente de ciento«, miles o ouizám millones de 

oyen tes. 

El mloráfono, la(mbolo de loa locutores, es considerado 

por sus usuarios como la "lleve dorada pera llegar a los 

corazones de nuestro pueblo" (Javier Gutiérrez!' 	un 

intraumento por el cual as sirve para propagar la voz y hacer 

más efectiva la comunicaclén" (Juan P(chardo); "represente 

los millones de gentes que 'están pendientes de la palabra de 

un locutor" (Jesús Alcentara); "entre los abuelos del 

micráfono podemom encontrar el !itrio y el odlpito de lea 

iglesias, las plazas públicas y los escenarios teatrales" 

(Alonso Sordo Norlegel. (27) 

Exieten diversos tipos de eloráfonoa ouYa 40Jc:real& 

depende del evento o greheotén que as vaya a realizar; 

citaremos loe mía usuales, anotando au utilidad práctica oda 

que su conformación oulaánices 

a) Micréfono Sensible Ince" 

vibración .que peralte captor loa aonidoa, por débilel que 

pereacen, a considerables distancias' y me utilizan pare 

grabaciones que demandan extrema fidelidad.' 
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b) Micrófono Duro,- "Es aquel que capta loa sonidos 

que as producen muy cerca de ellos.' 

o) Micrófono Direccionel.- "También llamado uni-

direcolonal, capte los sonidos provenientes en una sola 

dirección. Generalmente se encuentren en manos de cantantes, 

o de cabinas donde labore un solo locutor.' 

d) Micrófono 81-Diroccional.- "Capte el »nido por 

dos lado» opuestos. Suele utilizare* para grabaciones a dos 

vocee; son propios para loe estudios de grabaciones 

m'oliéndome en redionovelas o noticieros.' 

el Micrófono Multi-Direacionsi.- "Llamado también 

osni-dlreccionsi, recibe loe sonidos de todas direcciones, de 

cualquier lado. Es ■uy solicitado para grabar radionovelas, 

debates, y dende luego, para captar sonidos ambientales." 

(2e) 

f) Micrófono Inalámbrico,- Ea el •as novedoso de 

todo*, ya que como su nombre lo indias, no poses cables, ni 

alambre• que lo conecten • le consola o a los amplificedores 

de sonido, radicando en ésto su venteis sobre los de•éa tipos 

de micrófonos. El inalé•briao es unl-dIrepolonal, y hoy en 

elfo es el •ds socorrido por locutores, artistas y cantantes, 

quienes lo prefieren por la comodidad que rgprosentio, es oda  

estético, y su valor redice en que no interfieren U 

obeteculizen loe' ~talentos (hablar eseinendo, cantar 

bailando), debido e que carecen de extensiones y - cableado. 

1201) Eliollents, Marco. Cgmunicación Medlofikilde, pége. 

de le 133 a la 136 
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Se recomienda que al hablar frente sl miordfono, se haga 

a una distancia aproximada de 20 centímetros (dependiendo del 

volumen individual de cada voz), procurando mantener dicha 

distancie hasta el final de su intervencidn, a fin de evitar 

que se desequilibren los ~veles de la voz, que previamente 

deberén ser "ecualizedos" por el operador de audio, (29) 

En cuento al manejo de lea hojas qua van e ser lerdas 

frente a éste, se debe tener especial cuidado pera evitar 

movimientos bruscos que provoquen ruidos innecesarios, por lo 

que as recomienda que las hojas estén siempre sueltas, sin 

grapas, ni pegamento que les unan; y que al cambiarlas 

conforme a la lectura, •s haga con delicadeza pera que no 

obstruye o distorsione la emisión y ceptecidn del sonido. 

Asimismo, debe evitarse respirar directamente sobre al 

"micro", ya que seré irremediablemente reproducido con 

fidelidad por todas las vecinas disponibles, por lo.que.debm 

sltueree correctamente frente al mismo, "sió.que' la cébese 

esté hacia etrés, ni hacia abajo, sino en forma norealeente 

erecta; mantenga los hombros sin rigidez, y_en general los. 

gdsculom sin tensión forzado y hablé con naturailidad". 

(29) le considerad ~Minador - come un control 

de tonos Oroyas  y  eludas de la ven 

(30) 'Maquee, Modesto Oratorio' Radial, p. 93 
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D. DICCION 

Se puede decir, sin riesgo a equivocarse, que la 

profesión del locutor esti cimentada en la dicción, que ea la 

correcta pronunciación de los vocablos, la cual implica le 

articulación de las celebras con, una clara pronunciación. 

Para articular nítidamente las palabras, debemos evitar 

el ceeeo o silbido de las consonantes S y 2, que al 

sobresercerise suenen coso un cascabeleo, que llega a ser muy 

molesto pare quien lo escucha. Algo similar ocurre con las 

letras P, V, S, T. O y F, que al ser emitidas con fueras, den 

el sonido de un pequello estallido* igual de desagradable para 

el oyente. 

Es preciso que el hablar as pronuncie correctamente cada.  

atisbe, manteniéndome a una distancia prudente del aicrÓfono, 

sieso que amplifica el sonido Junto con los errores que se. 

cometan. 

Se puede tener una excelente voz, se puedellOruUtUrer el 

discurso perfecto o improvisarlo en el  momento, pero si se 

pronuncian mal les palabras se perderá por complato 

exposición que ea haga, al no comprenderse cabalmente lo qué 

se quiso comunicar. 

Al hablar de dicción debemos recaTcar que el lobutor ^ 

tiene que saber leer perfectamente* y no en un sentido,  

peyorativo, sino que debe mantener un grado de precieldb y 

exactitud al hacer la lectura de cualquier texto, con un 

ritmo que refleje habilidad y se adecue a les exiedinalee  de 

su oficio, sin que le rapidez atropelle Tes palabras, y ein. 

que le lentitud desespere al muditorio 
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D. DICCION 

Se puede decir, sin riesgo a equivocarse, que la 

profesión del locutor esti cimentada en la dicción, que ea la 

correcta pronunciación de loa vocablos, la cual implica la 

articulación de las palabras con uno clara pronuncisaidW. 

Para articular nítidamente las palabras, debemos evitar 

el ceceo o silbido de lea consonantes 5 y 2, que al 

mobremercerles suenan como un cascabeleo, que llega a ser ■uy 

molesto pera quien lo escucha. Algo similar ocurre con las 

letras P, V, 5, T. O y F, que al ser emitidas con fuerms, dan 

el sonido de un pequeño estallido; igual de desagradable pare 

el oyente. 

Ea precito que al hablar se pronuncie correctamente 

sílaba, mentenlindose a una distancie prudente del micrófono, 

mismo que amplifico el sonido Junto con los errores que  as 

cometan. 

Se puede tener una excelente vos, •e puede estructurar 

discurso perfeCto o improViaerlo en al momento, mero al 

pronuncien mel lee palabrea se perderé por .-coepleto 

exposición que as haga, al no comprenderse cebiliente 10 €1110 

se quizo comunicar. 

Al hablar de dicción debemos reCiiicer que 

tiene, que saber leer perfecitaiente; y no in 

peyorativo, einO que debe mantener un grado de.prieclijÓn 

exactitud al heder la lecture de cualquier tiguilh' • con un 

ritmo que reflejé habilidad y aá adeouive las exIgenolae 'de 

su oficio, sin qua le rePidel atropelle lawpelebree,'y'llW-: 

que la lentitud demeepare ál audjUrio. 
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Es de vital importancia que el locutor fomente al habito 

hacia la lectura diaria, la cual, debe hacerse en voz alta 

(pero nunca gritando porque se (orzan y lastimen lea cuerdas 

vocales), con el fin de ejercitar la dicción por une parte, y 

de percatarse por otra, de lea fallas fonéticas y de 

puntuación en les que se pueden incurrir con frecuencia. 

Grabar la voz pera anotar eses fallas y volver e grabarla 

para corregir de nueva cuenta. 

El aer concientem de lo que se va a decir y cómo se ve e 

expresar, y al gesticular adecuadamente la boca en cada 

palabra, se cumplird con toda seguridad le misión de 

transmitir el mensaje adecuadamente al ser captado por el 

público oyente. 

Ahora bien, si se llegara a incurrir en une equivocación, 

éste podrá mar superada mediante la serenidad y le habilidad 

que polea el locutor para transforear el resto de Aa frase, 

dlindole un sentido lógico a la &lema luir quee el evitar que 

lie alteren la entonanción y velocidad de lea palabrea pare ,  

volver ■ encauzar la atención de quien escuche. 

Cuando se vaya a leer un texto frente:al micrófono, ea 

Imprescindible que aquel sea prevla•ente reviendo, persigue 

después de la primer• lectura asen subreyedie lee letras, 

Orlabas o palabree pronunoladee indorrectalente pare evitar 

le.repetición errónea al ■omento de ~trina. 



transformarlo en monidoe o palabras. 

Un buen ejercicio para mejorar la dicción es, le lectura 

en voz imita ►  ea recomienda colocarme frente e un empajo y 

comenzar a leer despacio, ralajadsmente y sin prisa,., pero con 

un ritmo constante. 

Al finalizar me debe tratar de improviner, con hl cual Afi 

podrin visualizar-las distintas Polliclaneill que loa labios • 

conforman al pronunciar lea diferentes palabree. 

Como ditiso poso. deben corregIres les pósibles  

que ea cometen, y retomar di nueve cuento la lectura pera 

volver a improvisar:Y percatares del avance, 

30 

La articulación de las vocales por separado y en forma 

prolongada, exagerando su gesticulación, sjercItargn las 

mandíbulas para que no se tensan ni estén rfgfdas. Esto 

mismo puede hacerse con las consonantes, pronunciando algunas 

• de sus letras repetidamente y mezclándolas de vez en cuando 

con otras vocales. 

Cantar una ~odre teraragndole, por ejemplo con la letra 

ele, ejercitaré la lengua y les cuerdas vocales; siempre y 

cuando ss aplique la técnica de resplracidn diefragmitica, 

misma que ea fundamental para acostumbrar al orgsniamo 

captar y administrar mejor el aire, para después 
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La articulación de las vocales por separado y en forma 

prolongada, exagerando su geaticulación, ejercitarán las 

■andlbulaa para que no se tensen ni están rígidas. Esto 

mismo puede hacerse con las consonantes, pronunciando algunas 

de SUS letras repetidamente y mezclándolas da vez en cuando 

con otras vocales. 

Cantar una ■elodfa tarareándola, por ejemplo con la letra 

ale, ejercitará la lengua y las cuerdas vocales; siempre y 

cuando as aplique la técnica da respiración diafragmftica, 

misma que es fundamental para acostumbrar al organismo a 

captar y administrar mejor el aire, para despuéa 

transformarlo en manidos o palabras. 

Un busn ejercicio para mejorar la dicción ea, la lectura 

en voz alta; me recomienda colocarse frente a un espejo y 

comenzar a leer despacio, relajadamente y sin priaa, 

un ritmo constante. 

Al finalizar se debe tratar ~Improvisar, con lo aus1 ee 

podrán visualizar -las 'distintas poi/lel-once que.  loe 'labios 

conforman al pronunciar las diferente' palabras. <  

Como d'Oso paco, daban oorreglrae lea posibles 

que se cometan, y retomar de nueve cuenta la lomiture para 

volver a improvisar, yperoatares del avance. 



31 

E. RESPIRACION 

Para la •risión de la voz, es necesario producir el aire, 

a travds de loe pulmones, que haga vibrar la■ cuerdas 

vocales, las cuales producen el sonido que nos permite 

hablar. 

Al respecto, Jimmy Girola nos dice que al secreto de un 

buen locutor ea almacenar el aire que se respira 

preferentemente por la nariz, directamente hacia el diafragma 

para sacarlo dosificedemente a la hora de hablar o leer, 

haciendo las pauses exactas para dar credibilidad a le 

información que •atemos transmitiendo. 

Al dosificar la salida de aire que se acumule en los 

pulmones, se conserva una pequeña reserva del mismo, que se 

hace llegar al músculo abdominal o diafregmático (localizado 

entre el pecho y el' abdomen>, pera que al espirarlo 

gradualmente se di la oportunidad de terminar la 'frase y •e 

evita que la frase se quede a medies, o que las palabras ee 

"ahoguen" en la garganta. 

El adecuado ejercicio respirátorio nos redituar< en una 

mayor capacidad de almacenamiento de aire que nos habituar< a 

dosificar la salida o espiración del mismo, a fin : de' 

controlar el ritmo respiratorio para ~limitar nUestre 

de palabree. 

Cuando se va a hablar en público, y los nervio• o le 

e•oción llegan a traicionar el ~asmiento, provocando que 

lea palabras y lo vos se tornen "quebrOdlies", se recomionde:. 

ejercitar la respiración unos minutos antes de entrar el 

escenario, to■ando el aire por le mirla. (o al se espirepor. 
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la boca, deberá hacerse sin abrirla demasiado, Jalándolo 

sobre la lengua) la inhalación debe ser lenta pare ir 

llenando loa pulmones a toda su capacidad, buscando que datos 

se expandan el máximo y retengan el ox(geno por espacio de 

unos segundos, para que al momento de expulsarlo, tumban de 

manera pausada, queden ¿atoe totalmente vastos. 

Para que mea efectivo este ejercicio respiratorio, deba 

realizarme con frecuencia a fin de que el organismo ad 

bebible a inspirar y espirar de "golpe", cantidades mayores 

de aire al que está acostumbrado, para evitar sal', el riesgo 

de marearse de repente. El resultado final se verá 

recompensado si se es constante y disciplinado, logrando 

además que los músculos se relajen y permitan a la mente y al 

cuerpo dominar por completo la situación y mantener la calma 

necesaria para permitir que las palabras, ya sin la presión 

de loa nervios, fluyan con acierto y soltura. 

En este sentido, Modesto Vízquea nos dice que 

disciplina respiratoria es exigible para leer ante el 

micrófono, ya que el locutor no se debe ajustar solamente a 

la puntuscldn gramatical, pues hay pausas, ~sitas, matices, 

inflexiones que requieren inspirecionea y espiraciones 

distintas a les de la lectura corriente. 

Como recomendación, sellalaremos que se debe procurar, 

cuando se hable . de pie, descansar el cuerpo en ambas 

extremidades, con lee plantee de loa pies apoyadas 'firmemente 

en el suelo y leperadas ligeramenle. Y como ejerliclo 

respiratorio, aplicado a la lectura,: anotereaoa que Htres 

espirar lentamente as empiece a leer un texto sin renovar el 

aire, tratando de contenerlo el mayor tiemPe posible para. 

evitar finales incompletos. 
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F. LA VOZ 

Cuando no■ detenemos e pensar sobre lo que significa la 

pronunciación de una frase, en téreinow sonoros, 

encontraremos que ¿ata depende del tono, tipo y t'abre que la 

voz posea, se( coso de la intensidad, el ritmo y el énfasis 

con quo se diga. 

La clasificación de las vocea de acuerdo e su extengión 

tonal, corresponde: 

e) En le mujer, a la de voz aguda-alta, se la 

denomina soprano; a la de voz agudo-medie, 

se le nombre menso-soprano y a la da voz 

grave, se le llama contralto. 

b) En el hombre, al de vos aguda se  le lisas 

tenor; al de voz grave, se le ~m'in* 

ber(tono y al de voz grave, le corresponde 

el !Nulo de bajo. (31) 

El timbre de la voz esta estrechamente ligado al aparato 

fonador de le persone, mismo que llega a oler goma la huella 

digital que en ambos cosos, se nace con ellos, son dniami y 
no se pueden oembl•r. 

La intensidad ea el mayor o menor volumen de la ves,  en 

~mi& directa al mayor o menor impulso aspiratorio Sobra 

las cuerdas vocales. 

Le entonación determina la estructura musical de sada 

frase, variando en tiempos ascendentes, normales Y 

descendientes. 

El ritmo es la fluidez con que as dice o se lee le prosa, 

respetando las pausas correspondiente@ por medio di la 

respiración al detenerse en el lugar preciso. 

(31) véeques, Modesto. Qb. Cit.,  p.,  OS 



G. APARATO FONETICO 

Si la palabra es indispensable en el ejercicio de la 

profisión del locutor, entonces la voz, como productora 

ejecutiva de la palabra, me torna en uno de los instrumenten 

clave pare desarrollarse dentro de la locución. 

En la formación y emisión de la vos, intervienen factores 

orgónécos del sistema respiratorio como son* fosen ~miel, 

boca, dientes, lengua, bóveda palatina, glotis, cuerdas 

vocales, laringe, faringe, pulmones y el mdeculo abdominal, 

para orear y brindar sonoridad a les palabras. 

Para hablar, se n'agilite en Principio, aspirar una ciertà   

cantidad de aire, para que doelence a funcionar el' aparato 

respiratorio, alomo que hará que 	activen loa,  enhauloé 

fonedorea del cuerpo pare darle sonido e las palabreé! POre 

ea con la espiración o Salida de aire, cuando propiamente ad 

produce el sonido de le vea: 

Gerc(a, Jimmy. La Radio por ~tiro y por Fuera. 
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La velocidad trae como consecuencia la tensión del 

aparato vocal y provoca la elevación del tono de voz, as( 

como de la intensidad; por lo tanto, e■ preciso controlar o 

en su caso manejarle a traví■ de una excelente dicción, para 

no "atropellar" a las palabras o incurrir en errores de 

pronunciación. (32) 

Por último, al énfasis agrupa a todos loa factores 

anteriormente mencionados, consideróndolo como un todo que 

interviene en la correcta expresión, tanto de una simple 

palabra como da un discurso completo. 



La laringe, productor, del timbre de la voz, está situada 

en la parte medie del cuello, debajo de le lengua y por 

encima de la traques. Tiene don aberturas, la superior que 

comunica a la faringe, y la Inferior con la tráquea. El 

espacio que se ensancha y estrecha a voluntad entre las 

cuerdas vocales se llama glotis; les cuerdas vocales •atén 

divididas en: superiores o falsas e Inferiores o verdaderos; 

siendo matee últimos las que realmente producen el sonido. 

Lea dimensiones naturales di les cuerdas vocales y dele 

laringe, son ■uy diferentes dependiendo de le edad Y el lsexo 

de cede persone, en el hombre cimienta a desarrollares la 

laringe y el certflego de le tiroides (cOnocidy cose nuca de 

Adén) en la pubertad, cambiándole le vol de aguda a grave 4 

en le mujer, el cambio es menor y mis gredusi,coneervendwen 

le saduree une tonalidad mis elude. 
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"Comienza por la presión de loe mdaculos abdominales, y 

muy especialmente del diafragma sobre loa pulmones, haciendo 

que ¿atoe, obrando como fuelles, proyecten una columna de 

aire a travis de la tráquea y la laringe, con presión 

suficiente para hacer vibrar las cuerdas vaciles que 

oportunamente se han puesto tensas; de aqu( la voz itravisze 

la sección denominada resonadora constituida por la región 

supraglótice de la laringe, las fosas nasales, la bóveda 

~atine, los carrillos, los dientes y los labios, donde 

adquiere timbre". (3n) 
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"Comienza por la presión de loe músculos abdominales, y 

■uy especialmente del diafragma sobre loa pulmones, haciendo 

que éstos, obrando como fuelles, proyecten una columna de 

aire e través de la triques y la tering*, con preetdn 

suficiente para hacer vibrar les cuerdas vocales que 

oportunamente se han puesto tenses: de <mu( la voz atreviese 

la sección denominada resonadora constituida por te regido 

supraglótic■ de la laringe, las fosas nasales, le bóveda 

palatino, loa carrillos, los dientes y los labios, donde 

adquiere timbre", <33) 

La laringe, productora del timbre de la vox, esta situada 

en la parte media del cuello, debajo de is lengua y por,  

encime de la tráquea, Tiene dos aberturas, As superior elle 

comunica a la feringe, y la inferior con la trique', El 

espacio que as ensancha y estrecha e voluntad entre lee 

cuerdas vocales se llama glotis; les cuerdas venales estén 

divididas en: euperiores o falsee e infle/ger**, o verdaderas; 

siendo setas últimas las que realmente producen 

Las dimensiones naturales) de las cuerda* vocales y de le 

laringe, con muy diferente* dependiendo de le edad y el sexo 

de cada persona: en el hombre comienza a dessrrpligres la 

laringe y el cartriego de la tiroldea (eelledid0 01011* nula de 

edén) en la pubertad, camblindole la vos de aguda e srsvs ; y 

en la mujer, al cambio ea menor y de araduai, conservando en 

la maduren una tonalidad más aguda. 
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La longitud de las cuerdas vocales en un hombre medio es 

de sproximédemente de le mll(metros, alcanzando su máximo de 

tensidn en 24 ■ il(aetrosl en cuanto e les cuerdas vocales de 

une mujer medie, es sproximédamente de 12 mil(matros, 

•cien:ando su máximo de henal& en le mil(metros. 

En cuanto e la erticulacitgn de las palabras, debemos 

resaltar que son lea diversas posiciones de la lengua, boca, 

dientes, labios y, por supuesto de le espirscidn, as( como de 

le vibrecidn de las cuerdas vocales, lo que hace Posible la 

formecan de vocales y consonante' que a su vez, estructuren 

e lea letras, sílaba' y palabras, mismas que brindan sentido 

e les frases. 
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I. RECOMENDACIONES PARA EL LOCUTOR EN GENERAL 

Antes de hacer una grabación, se recomienda no ingerir 

alimentos, ni bebidas gaseosa., para evitar sobrecargar al 

entónalo con comida o irquidos que interfieren con el mdeculo 

diafregmátlao o diafragma, mismo que realiza el trabajo de 

"almacenar aire" que será utilizado al momento de hablar, con 

objeto de mantener un buen ritmo de conversación. sin 

necesidad de inhalar otro bocanada de aire antes de tiempo, y 

poder continuar la charla o la lectura Sin tropiezo». 

Algunos cantantes profesionalice recomienden refrescarme 

la garganta antes de grabar, diluyendo en le boca un poco de 

sehicer gimes, en substitución de los ceremelos. El tomar 

bebidas muy fria• o muy salientes irritan severamente e Os 

laringe y ■ las cuerdas vocales, en cambio, beber agua pura a 

la temperatura ambiente y en pesto/Roa sorbos, cretas* a la 

garganta de cembioe brusco, que llegan a debilitar el' 

organismo y lo enferman. 

En este mentido, lee enfermedades más comunes de lee 'des 

respiratorias son le gripe o resfriado, tos, - remitiere, 

afeccione* bronquiales y pulmonares/ que mal ouldmdelli-Oustlin 

ocasionar severos consecuencias, incluido la efeRlsi  o Orgilldm 

temporal de la vos. Mor lo i tente, el pesar de una eiefefere 

valiente a otra efe Yrfe, debe haaarse de generé gi.idltel, 

emerldedeee la beca y la noria ces un pilluelo. 
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En cuento a la dentadura, el comunicador o locutor debe 

cuidar la estática y la *alud de loa diente*, ye que son en 

ámtoa, donde lea palabrea tomen formal por ello, al valor que 

tiene el sistema dentario ea fundamental e Imprescindible 

para una perfecta dicci6n o correcta pronuno(scldn de las 

palabree, mar como para una excelente fonética. 

Ahora bien, al por alguna razón as llegara a romper un 

diente, ea necesario acudir Inmediatamente al especialista y 

revisar la pies* dental estropeada, de lo contrario se expone 

incluso a que éste sea extraída, lo cual provocare que la 

fonética o sonido de las palabree se vea afectado debido a 

que el aire que sirve para crear palabree ae "cuela" por 

entre el espacio de ese d'ente faltante, y as escucha como un 

silbido en substltualdn del sonido que emitirían las letras, 

C, F, $ y 2, si la dentadura estuviera complete. 

Por ello, cuando as presente la prieer caries o primer 

molestia dental, debe *tenderse inmediatamente con si 

dentista para que le mantengo sane y Completa la dentadura, a 

fin de que pueda desempeñar la locuculdn, con perfecta 

fonética. 

Por otro lado, el locutor debe eviterel. coneuaoliXcesívo 

de asa, dulces, harina*, ~Idea alcohdiltia4 y tebséo, pues 

son perjudiciales el cuerpo, en especial a le. sargenta, 10a,  

dientes, la figura y loa nervies. 
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Por último, la alimentación debe ser en términos 

generales, balanceada (con suficiente proteina, vitaminas y 

minerales) y estar resida por las necesidades metabólicas, 

dependiendo de el peso, la altura, loa gustos de la persona, 

el ejercicio «aleo, mantel y en general de les actividades 

que realice. 

Por otra parte, la relajacl6n caté fntimamente 

relacionada con los macutos que intervienen en el habla, por 

ello, mantener una respireoldn adecuada, ayuda a controlar 

loa nervios, cobra todo cuando se va a hablar directamente a 

un pábilo°. En televialln por ejemplo, se note muy 

féollmente al la cara o los gestos de la persona satén 

relajados o teneos. 

Ea importante resaltar que tanto el cantante, el loultor 

o el actor, utilizan una técnica respiratoria diatInla, misma 

que aplican eapearficamente a au disciplines  a)  el cantante. 

lanza su voz de una manera más educada, pues ejercite: la 

vocalización( b) el actor maneja diferente* tonos para que su 
, 

voz se escucha hasta la ultime butaca de un teatro, pues 

impoata; o) el locutor no necesita hablar mía fuertis de 

normal, puma au vea se apoya en loa micréfonoa, páro llene' la 

reaponliabilidad de hablar continuamente con claridad y 

modulación, sin que le falte el alre. 



350 televisoras que operan en México (341, mismas que 

proyectan formas de pensar, est' como roles y camones de 

conducta en la que los mexicanos se Identifican y adoptan 

como propios. 

Por otra parte, la televisión tiene le ventaja de hacer 

llegar directamente e le comodidad del hogar, de la oficina o 

da cualquier lugar en al que te- encuentre un aparato 

televisivo, le Imagen de los hechos que ocurrieron hace 

muchos años o acontecimiento' que estén- sucediendo en `el 

aliso Instante en que se transmiten, 

Ahora bien, en virtud de que el locutor ds noticies e• un' 

personaje importante dentro del canal televIsIvb, debido e 

que proyecta e travha da au persona, la -lomeen del programe; 

es necesierio por lo tanto, que dote cuide su prementecIón 

público ante les dures, justo entes de •u intervención.;  

(34) Afiliadas a la César* Nacional de la Radio 

Y le Televisión 
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J, EL LOCUTOR DE NOTICIAR/05 POR TELEVISION 

Con relación al desarrollo periodfstfoo televisivo, se 

puede decir que los locutores siempre han sido los portadores 

de mensajes o noticias, y por lo tanto, adquieren un 

compromiso con el telocuditorio ya que están obligados no 

sólo a cuidar su presencia e imagen, sino también a utilizar 

correctamente el lenguaje, pues son vistos y escuchados 

periódicamente por millones de personas. 

La gran influencia y poder de penetración que ejerce la 

televisión sobre la población del para (que se calcula supera 

a los 90 millones), quienes en su msyorra están atentes a las 
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Al respecto de estas ~Idas, mencionaré las siguientes 

por considerar que son da suma importancia: 

a) Leer en voz alta con excelente dicción y propiedad. 

b) Ser puntual a los "llamados" de la producci6n (35), 

pues en el caso de los noticieros, éstoa generalmente se 

graban "en vivo". 

e) Mantener una apariencia pulcra y formal al vestir, 

puse me sabe que estos locutores respaldan la "imagen" del 

canal para el que trabajen, y son la "cara" del programa en 

oueatldn. En este sentido, el comunicador debe llegar 

directamente a la mala de maquillaje, en donde se le aplica 

un polvo facial, a fin de contrarastar el "brillo" que 

Invariablemente aparece en la piel, generado por el color que 

producen las linearen de liumineci6n y que provocan que el 

cutis tenga una apariencia "grasosa", y sea desagradable para 

el televidente quien al percatarse de ese detalle, le provoca 

una reacción de rechazo y deaaprobaci6n. 

(35) La producclén se encarga de proveer todo lo 

necesario para que et programa se multo(' 

conforme lo planeado: armar le eacenogreffe, 

altar pendientes de lea personan que van 

intervenir, tener listos los guiones y deZes 

elementos que tos comprometen. 

El equipo de producción esté integrado pori 

director, locutores. fioor manager, guiontstes, 

osaarógr•fos, iluminedOres, cOntinUlatea, 

maquillietes .y asistentes. 
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También en la sala de maquillaje, se encargan de 

arreglarles el cabello a los locutores y locutoras, quienes 

necesiten presentaras ante les cémeres con un peinado 

Impecable, por ser éste un importante merco para la cera. 

Ahora bien, el peinado en las mujeres ea mís laborioso 

que en loa hombree, porque en ellos el proceso se simplifico 

con la aplicación de un poco de fijador; en cambio en elles, 

implica realzar el volumen del cabello por medio de tubos, 

"crepé" y acondicionadores que propicien un mejor armado del 

peinado, y que por ende, favorezcan la Imagen ejecutiva de 

las comunicadores. 

O Seguir estrictamente les Indicaciones del jefe de piso 

o del "floor manager", quien es el encargado en hacer cumplir 

las 6rdenea del director, eer como de observar que todo esté 

listo y organizado para comenzar le grabación, a fin de que 

se cumplan todos loe detalles técnicos coso Con entre otros, 

corregir la Iluminecién, supervisar el encuadre de la imagen 

en les <ameres, cuidar la escenografía, marcar el inicio de 

la grabación y revisar que loe locutores tengan bien colocado 

el micrófono. 



la forma de actuar da las persones que siguen los 

noticiarios. 

Por otra parte, el locutor remaste del histrionismo, la 

facultad que posee el actor de controlar los nervios, les 

emociones y loa gestos. y lo aplica, por ejemplo. al ■omento 

de informar una noticia de carécter trégioo, en donde el 

comunicador debe mantener le calas y una 'actitud reservada-
frente al suceso, set coso de no exagerar su gaitticulecién, a 

fin de evitar •atados de alarme o reacciones emocionales 

innecesarias en el teleauditorio que puedan provocar' una , 

mituscién de pénico. 

Steninelevky. quien ea considerado coso el padre elel 

teatro moderno, desarrollé un oletees en el cusi el actor es 

identifica con eu personaje y lo recree con naturalidad el 

momento de actuar. 

Mosén él, ea fundamental el dato para expresar les 

espolones. perO considera que el actor debe "reprimir sus 

gestos hesta el grado de controlarlos, Y ee que ellos lo 

controlenTM. 43al 

(36) Steninelavski, Conatentin. ~gel del Actor,  p. 7$ 
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K. EL LENGUAJE GESTUAL 

Al transmitirse un mensaje noticioso por talevialdn, ésto 

generalmente reces dentro de las funciones que al locutor de 

noticieros le correspondan cuando firme un contrato con 

alguna empresa televisiva. En esto sentido, el locutor de 

noticias debe controlar perfectamente sus gastos, y ser 

efectivamente imparcial al dar una noticia, esa date buena o 

mala, y no demostrar demasiado sus emociones, pues a■ sabe 

que los informadores televisivos influyan en el criterio y en 



94 

Asr, al aplicar esta técnica en la locución, encontramos 

que una frase no es simplemente una idea, pues a ésta se le 

puede imprimir una carga emotiva, ya sea de aprobación o de 

censura, misma que proyecte lo que se quiere hacer sentir a 

las personas que están atentas a lo que un locutor de 

noticieros exprese verbal y gestualmente; mismas que captaran 

paralelamente, tanto el significado del mensaje emitido, como 

la interpretación que el locutor llegue a dar con respecto al 

mismo. 

Recuerdo el promocional de "XHGC" (siglas en honor del 

mexicano, Ing. Gondiez Camarena, creador de la televisión a 

colorea), Canal 5 de Televisa, el cual presenta en un minuto, 

la trayectoria de 40 anos del locutor de noticia» por 

televisión. 

De esta foro, el promocional mencionado, presenta de 

manera personificada a un locutor de televisión de mediados 

de loa 50 que no se mueve de su lugar (un escritorio .de 

madera, papeles cuyo contenido se supone son noticies, un' 

micrófono direccional, un reloj de pared y un teléfono>, 'y 

conforme lee efusivamente la noticie de que "Mímico ie dio 

color al mundo...", va despojándose de,tu corbata, del saco y 

tira hasta la silla en un afán de libertad. 

En ese momento, el 'elenco y negro de le televiaión »e. 

torne paulatinamente e coloree, mientras trabajadora' del 

foro cambian loe muebles .por otros de corte postmederiloi'el 

teléfono as digital, el reloj y le' mese da 'Vidrio, el 

micrófono como ahora es miniatura, lo prenden en le camisa 

del suf6rico locutor, mismo que desgarre sus mangas al tiempo 

que aviente les hojee al mire y transforma su ceheilode 

corto a largo en el instante en que se suelta una :"Coléte" 

que lo hoce ver mía versátil y con una lineen ego moderna; 

termina diciendo, "sato es le revolución visual", 
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Quisiera señalar, que los locutores de antaño poseen un 

gran parecido con los actualiza en si sentido de que siguen 

presentándome como lectores de noticies, sentados en un lugar 

fijo, detrás de un escritorio y siempre en una actitud merla 

y formal; con la diferencia da que hoy en cae, recurren el 

"teleprompter" o pantalla computarizada en donde leen las 

notas informativas del momento (asen poirticaa, econdmicaa, 

deportivas, culturales o sociales), substituyendo en gran 

medida su lectura Cobre hojas convencionales. 

De todas maneras, estos informadores se ven en algunas 

ocasiones rígidos y "acartonados", debido a que es diffoll 

aparentar que estén hablando cuando en realidad estén 

leyendo, y ademé', satín pendientes de lo que acaban de 

decir. 

Por otra parte, el teleprompter ea colocado generalmente 

a escasos metros del locutor para que éste pueda remilgar la 

lectura con facilidad, pero con la condición de que les 

ciberas Jamie encuadren al teleprompter, y que nunca aparejo.' 

en loa monitores. Otra de las condiciones es que el 

informador evite mover en exceso los ojos cuando lea, e fin 

de que paremos que caté charlando con el televidente. 

Este estilo de transmitir la información noticiosa 

adoptada por lea televisaras nacionales en resonancia den loe.  

noticieros norteamericanos de vanguardia, *llene' fueron los 

primeros en apoyarse en dicha pantalla y brindar lee menéeles 

con más agilidad y freacurs; noticiero, que resultaron da 

oren aceptación por parte de la sociedad mexicana. 



CAPITULO III 

HISTORIA DE LA ANLM 

La Asociación Nacional de Locutores de México, A.C., ea 

una sociedad civil que agrupa e cientos de "hombres del 

micrófono" y está ubicada en le calle de Praga 40, de la 

colonia Juárez, a unas cuadres del "Angel de le 

Independencia" de la Zona Roes. 

La sede de la agrupación posee un edificio de tres pisos, 

en los que se encuentren en el primero, varios locales 

arrendados; en el segundo, les oficinas de la agrupación y en 

el tercero, el restaurante "El Vete", aerviclo concesionado a 	
1 

un particular. 

Lee escaleras que dan ganseo al segundo pleo tienen forme 

de caracol. Entré e las oficinas, y en le recepción me 

atiendió muy amablemente la ere. Graciela Mancille, persone 

alegre, de estatura media, tes morena y cabello corto. Ello 

fue la primera secretaria administretive que tuvo 'le' - ANLM 

(desde que se fundó en MI!, y sigue trabajando Cara la 

agrupación después de 40 Meg ininterrumpidos. 

Me presenté como pesante de le carrera de Ciencias de la 

Comunicación de la U.N.A.M., y le expuse si deseo de.  ~ leer .  
un reportaje acerca le inetitualén, ilef apeo le necesidad de 

entravlatar tanto al presidente de le Asociecién,.Posió e, 

otros locutores que mal puedieren proporcionar infOrmación el 
respecto. 

Con gren sencillos y elBerritu de cooperación,- 'Xheial" 

Mancille me dio le oportunidad de conocer por medio de la 

reviste "Locutor", le historia de la Atenleoldn, si( coso de 

la mayor(' de las gestiones de sus •esas directivas; 



CAPITULO III 

HISTORIA DE LA ANLM 

La Asociación Nacional de Locutores de México, A.C., ea 

una sociedad civil que agrupa a cientos de "hombrea del 

micrófono" y está ubicada en la calle de Praga 40, de la 

colonia Juárez, a unas cuadras del "Angel de la 

Independencia" de la Zona Rosa. 

La sede de la agrupación posee un edificio de tres pisos, 

en los que se encuentran en el primero, verlos locales 

arrendado'« en el segundo, las oficinas de la agrupación y en 

el tercero, el restaurante "El Vate", servicio concemionado a 

un particular. 

Las escaleras que den acceso al segundo piso tienen forms 

de caracol. Entré e las oficinas, y en la recepción me 

atiendi6 ■uy amablemente la Srs. Graciela Mancilla, persona 

alegre, de estatura media, tea moreina'y cabilild.corto. Ella 

fue la primera secretaria administrativa que tuvo 

(desde que se fundó en 1951), y digue trabajando 
agrupación después de 40 Mos ininterrumpidos. 

Me presentó como pasante de la carrera deCionol'Wde,..la 

Comunicación de la G.N.A.M., y le "Populi al.dealeo de ~ligar 

un reportaje acerca la institución, sof coso la necesidad do 

entrevistar tanto al presidente de la alanidOlów, cabe a 
otros locutores que me puedieren,ProporciOnerinforesilidn al 

respecto. 

Con gran 'sencillez  y eeprritu de cOopereciiln,' "Chela". 

Mancilla me dio la oportunidad de Conocer Por Podio 	,la: 

revisto"Locuto", la Material de 	agoolaolén.Alar colo de 
la mayor(' de las gestiones de sus Mesas directiviss 
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PRESIDENTES DE LA ANLM 

LIC. LUIS M. FARIAS 

RUBEN MARIN Y KALL 

PEDRO FERRI2 SANTACRUZ 
11 

ENRIQUE BERMÚDEZ OLVERA 
3, 

V.- 1970-1973 	 NEFTALI LOPEZ PAEZ 

VI.- 1973-1974 

1974-1976 suplente 

VII.- 1976-1979 

VIII.- 1979-1902 

IX.- 1002-1905  
1985.4999 

RAUL LEONEL og'CEIVANTEs 

LUIS IGNACIO 10NTIOANW 

ENRIQUE SERMUDEZ OLVERA 

ROBERTO FIGUEROA 00MINGUEZ 

FRANCISCO STAMLEY ALSAITERO 

X.- 1900-1991 

XI.- 19191-1994 

XII.- 1994-1957 

MIGUEL GUTIEMEZ LOPEZ 

ENRIQUE BERMUDE2 OLVERA 

SOSE ANTONIO COSMO HERNANDEZ 

1951-1953 

1953-1955 

II.- 1955-1957 

1957.1959 

1959.1961 

1961-1964 

IV.- 1964.1967 

1967-1970 
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FUNDACION DE LA ANLH 

Fueron Carlos Pickering e Ignacio Herngndaz Lumbreras, 

quienes en una plática idearon orear la Asociación Nacional 

de Locutoras de México, A.C. con el objetivo principal da 

dignificar la profesión. Esta noble idea encontró respuesta 

en el eep(ritu de los comunicadorea, reuniéndose primero los 

del Distrito Federal y posteriormente, loe de provincia. 

La primera reunión se celebró entre un grupo reducido, en 

las oficinas de la estación "XEMX, Radio Club", 

proporcionadas gentilmente por au gerente, Ing. Juan 

Egurrola. Emo sucedió el 28 de febrero da 1951 y, puede 

decirme que ese dril nació la ANLM. (37) 

El 11 de abril de 1951 me efectuó la segunda reunión, en 

el domicilio de la "Sociedad Mutualista de Agentes Viajero:1i", 

con la maletencla de aproximadamente de 103 locutorio. 

(basado en el "Cuadro de Honor de Soaloe Fundadoras"). 	Ego. 

dfe quedó integrada le Comisión de Redetición de Estatutos y 

Regimiento, 	levainténdose el Acta Constitutiva, con lea 

alguientise puntos, entre otros: 

PRIMERO. ,- Logrer la capeoltsción técnico y cultural de 

aus miembro». 

SEGUNDO. Munir en su mena lijo!,  Pr".1"1111011 de la 
rama en al para, con objeto de lograr le mayor rgepetébillded 

y fueras pariveu gremio. 

TERCERO.- Constituir un !entre de unidad en el que no 

baya distingo ppr motiven dé religión é Petriii14 puse le 

discusión de ~de tease quede desde este aomente.ebeild0 

(37) Revista Locutor, julio de 1951, p. 4 
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CUARTO,- Hacer todo el esfuerzo posible para que sea 

realidad su lema: "Por el derecho de hablar con apego al 

derecho". (38) 

AaT, la ANLM nace el 28 da febrero, se constituye al 11 

de abril y comienza a laborar formalmente el lo. de Julio de 

1951. 

La Sra. Graciela Mancilla, secretaria ejecutiva de la 

naciente Asociaci6n, recuerda que en un principio vivían en 

extrema pobreza, ya que no habla dinero. Su trabajo ■e 

tornaba dlfrall porque dependía de lee cuotas; que abonaban 

loa socios: "y al ellos no pagaban, pues no tenían pare pegar 

ml sueldo n1 aoatener la oficina". 

Tal fue su deseo da que la Asociación prosperara, que 

inalat18 en cobrar les (motea a loa locutores, de estsolón 

radiofónica en estación. Después contrataron • un °obrador 

manteniéndose sal' por 20 silos. Acitueleentel "tienen que 

venir a la agrupación a liquidar une Cuota anual que los 

mantiene como *ocios motivos, y admite los oubre con un 

seguro de vida por diez all nuevo■ pesos". (39) 

13101 Ibidqm 

(39) Entrevista con la secretaria administrativa, Graciela 

Manallia, Junio da 1991 
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I. LUIS M. PARIAS (15051-1955/ 

El licenciado Luis M. Farfas fue el primer presidente de 

la ANLM, quien inmediatamente comenzó una labor a nivel 

gubernamental con el fin de ayudar a su gremio, para que loa 

brindaran facilidades en cualquier lugar donde ejercieran su 

trabajo da locución. 

Primero se entrevistó con el Presidente de la República, 

el Lla. Miguel Alemán Velasco, junto con una caravana de 

locutores. La solicitaron su firme para que apareciera en la 

credencial que cede aocio portarte, misma que lee sería de 

gran apoyo en todas sus actividad'', 

Quien firmó para les credenciales fue .el Oficial Mayor de 

la Presidencia, ser como el de la Procuredurfa y al de la 

Jefatura de Policía, hoy Secretaria de Protecoldn y Vieljded.' 

Len credenciales aran un carnet de tipo piel con hoja. de 

papal eeebretedo en donde venían la fotografíe del socio y au 

firme, a.r como nombres y rúbrica■ de lee autoridades arribe . 

mencionada.. 

Con esas firmas, los locutores me benefloleron ye que 

"espetaron e abrírmelas las puerta■ de todo■ ladoenv y al 

"ostentar les firmas", fue el primar logro de la mea. 

directiva, &lemas que aexenio con,momenio ea latuallain con 

le visite a lea autoridad.■ correspondiente.. (40) 

Ahora lam credenciele...se hacen de,  metal y Ion ale 

durables que lee de tipo Piel. Pulas su use- ea  mía Prgst(as ya 
que no ee deterioren, no pe manchan, ni Ae ■sltreten. 

(40) Revista Locutor, febrero de 1955, p. 
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En 1952, so celebró el "I Congreso Interamericano", en la 

Ciudad da México, del 27 al 30 da Julio y fue organizado por 

una comisión mixta Integrada por el Consejo Nacional de 

Locutores de Cuba y la Asociación Nacional de Locutores de 

México, bajo los auspicios del Presidente de la República 

Mexicana, Lic. Miguel Alemán Veleaco, mismo que amist16 a la 

insugureol4n. 

Pare mete primer Congreso Interamericano, se Invitaron a 

locutores de Argentina, Brasil, Venezuela y Estados Unidos de 

Norteamérica, donde se promovió la libertad de expresión, le 

creación de le Asociación Interamericano da Locutores lAIL). 

la obtención da un carnet Internacional y al Intercambio de 

beca• entra los locutora■ de América. 

En 1953, ee cree la biblioteca da la Asociación, con la 

donación de 15 volúmenes por parte da mude acolo•. 

En 11154, ee celebre el "II Congreso interamericano da 

Locutores", en la Mohece. Cuba, a donde asisten 

representante■ da Ulule, Francia e Inglaterrs s manera de 

"obadrvadoraa' da buena voluntad". moto que motivó at: lo 

delegación de El Salvador, para que presentare una -ponencia 

relativa al satudie y provecto da la "Organieepi6n Mundial de.  

Locutores", que fue por otro lado, aprobada en dicho 

Congreso. 

En 11155, el Lie, Farras al Postule pare elputadOdel. 

16vo. Distrito por el PertIdo RevolUelonso90 Joill4801011e 

(PRO, diputación que gens y:que meres 411 -.101010 para  .001  

otroa locutores ea siguieran postulando en pro da la ourul. 

1' 



52 

II, RUBEN MARIN Y KALL (1955-1959) 

La nueva directiva encabezada por Rubén Marfn y kali, 

recibe un donativo por parte del Presidente de la República, 

Lic. Ruiz Cortinas, consistente en equipo mádicOy mobiliario 

de oficina, Posteriormente, se entrevista con autoridades 

del Departamento del Distrito Federal, quienes otorgan a la 

agrupeci6n, un subsidio que ea utilizado para mudarse de 

oficina. 

El 	cambio se realiza de la calle de Victoria 67, a la de 

Ayuntamiento 59 en el segundo piso, "debido al deseo y unidad 

de los socios para tener un lugar más digno y suficientemente 

acondicionado para los fines administrativos, sociales, 

culturales y de esparcimiento". (41) 

La biblblotece se incrementé con algunos libros 

proporcionado• por la Secretaría de Educoolén Pública, ademé' 

da contar con consulta médica gratuita, así como con el 

servicio da restaurante-bar, en donde los locutores de la SEM.  

(estación redlofénfam situada enfrente) se reunían 'pera 

tratar los asuntos ■és urgentes que la orgenimecién requerfa, 

así como también pera Jugar ajedrez y domino; Juegos que 

llagaron a convertirse en concursos nacionales entre los 

"hombres del micrófono" del gremio. 

En el algo de 110111, se llevé a cabo al .1'111 Congreso" 

interamericano de Locutores" en la ciudad de pensad, los días 

(41) Entreviste con la secretoria adálnistrativa. 

Graciela Mancille, Julio de 1991 
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13 al 16 de diciembre, y fue organizado por la Aaoclaolán 

Interamericana de Locutores (A1L) an cumplimiento con lo 

establecido conforme e las asambleas plenarias de dicha 

asociación, en cuanto a realizar un congreso cada dos dios, 

con asistencia de las delegaciones de locutoras de todos loa 

palmes de América. (42) 

Ese mismo alio se celebró el "/V Balla Anual do los 

Locutores", el cual se vid ampliamente concurrrido con la 

asistencia de los artistas sós destacados de la radio, la 

talevlal6n, el cine y el teatro nacionales. "prestigiando con 

su presencia le festividad". 	dicho evento constituyó una 

magna fiesta social, en donde me le reconoce al "Sindicato 

Unice de Trabajadores de le Méalcs, su gesto fraterno de 

coopersaidn pare ese jornada da elegr(s", el proporcionarles 

ain coato.sigunam orquestes. (43) 

SIn duda alguna, Herrn y Kali fue el mayor promotor de • 

lea bellos de loa locutora*, ye que realizó no uno, mino dos 

bulles anuales durante su gest16n. 

Por otra parte, comienzan a desarrollarse lel labores de 

promoción y asesoramiento del "departamento estatal" de la 

amociaabh, a fin da atender a loa nuevos : licabrOa de 

provincia PONI QUO se setablemosn en lee respective 

delegaciones. 

~sem:iones afiliadas huata eme ~ate( 'Ozelpeelies)tea, 

Tampico, San Luis Potoef, Zacateca., Guanajuato, 'yar'acrUl.. 

Cuernavaca Acapulco*, Ciudad Juárez. ámedelaJere, Oaxaeib 

Hermosillo, Leredo, Clueritero y León.. (40' 

(42) Alíviate ¡'autor.  diciembre de 1056, contraportada 
<431 !l'idee, p. 2 

(44) Oh. Cit., octubre de 1957. p. 4 
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Un gran acierto de la administración de Marrn y Rolf fue 

la incorporación de las locutores a la ANLM, ya que eran 

exclusivamente varones quienes militaban. Cuando él llamó a 

las locutoras a formar parte de la Asoalaol6n, Marra de la 

Luz Martrnez, Restarlo Aguilar, Carlota Solaren, Emes Bruqueta 

y Neil Sabe, entre otras, hiciaeron eco a esa invitación. 

Marra de le Luz, Martínez de Kellog, locutora pionera, 

recuerda su ingrimo a la agrupación: "En 1956 estaba 

trabajando en la estación XEMX, "Radio Femenina", y un día 

estando en cabina, el gerente de la XEB, Sr. Rafael S. López, 

me pidió que colaborara en el 'spot' que me iba a grabar para 

anunciar el bolle de loe locutores, que anualmente ea Micra 

en el Salón Riviera. Loa baile• tenían un exitazo tremendo 

que hasta se celen las puertos por la gente que quería 

entrar". 

En ese baile, "Lucy" ~anee platicó' don Herrn y Kell, 

presidente de loa locutores, a quien cusiationó el por que no 

hebra mujeres en la Asociación, al existren locutorios. En 

reapueata, él lea organizó Inmediatamente una cocida, y 

earodit6 a la Sra. Martínez como delegada de la ANLM, para 

que invitara e lea demée locutoras a integraras  y  a (orear 

parte de le Asociación. (45) 

En 1057, la prestigiada actriz mexicana Eles Aguirre, es 

coronada reina de los locutores. A "eles I", esperatrir  de 

simpatfs, hermosura y gracia, le ofrecieron un coctel : de 

bienvenida el 7 de octubre, dentro de les instelsclonel de 

propia institución. 

Entreviste don le locutora pionera Lucy MartfneM 

de Mello«, agosto de 1901 
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Posteriormente, me realizó "el baile de coronación" el 19 de 

ese mismo mes en al Casino del Charro, donde "loa arrobados 

súbditos de su graciosa majestad le rindieron un homenaje 

sincero, felices da tenerla por reine". (48) 

Ese mismo año, y en cumplimiento con lo estipulado por 

loa estatutos, se efectuaron tea elecciones de mesa directiva 

y consejo consultivo; Marfn y Kali se reelige sin oposición, 

por dos aRoa mala. (47) 

En 1458, ae celebra el "II Congreso Nacional", del 27 de 

febrero al 2 de marzo en el D.F., en donde me modifican loe 

estatutos que rigen le vide de la Asociación. Dicho congreso 

fue aubmiedlado por la Presidencia de la República, a cargo 

del Lic. Adolfo Ruiz Cortinas, quien proporaionl los medios 

scon6aioos "pera cubrir los gastos de transportación y 

alojamiento de los congresistas de la provincia", además de 

que Inauguró el evento, con beneplácito de loa locutores. 

(4$) 

El 14 de abril, Marín y Kali se postule 

Federal del PRI, por el 14vo. Distrito. (44) 

El 12 de sayo, Mario Moreno "Centlnfles",- sedar,  

internacional y socio da le ANLM, ofrece una cene!honor en 

favor del recién electo Diputado. (50) 

(44) Revista Locutor,  octubre de 

(47) Ob. Clt., julio de 1107 

(44) Ob, .Cito, febrero de 1555, p, 5  

(411) Ob. Cit., abril de 105$ 

(50) Ob. Cit.. luyo de leie, P. 12 
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Posteriormente, se realizó "el baile de coronación" el 19 da 

ese mismo ■es en el Casino del Charro, donde "los arrobados 

súbditos de su graciosa majestad le rindieron un homenaje 

sincero, felices de tenerla por reina". (461 

Ese mismo arlo, y en cumplimiento con lo estipulado por 

los estatutos, se efectuaron las elecciones de mese directiva 

y consejo consultivo; Marín y Kali se reelige sin oposición, 

por dos años &tés. (47) 

En 1958, se celebre el "II Congreso Nacional", del 27 de 

febrero al 2 de marzo en el D.F., en donde se modifican loe 

estatutos que rigen la vida de la Asociación. Dicho congreso 

fue aubeladiado por la Presidencia de le Repdblice, a cargo 

del Lic. Adolfo Ruiz Cortinas, quien proporcioné' los medios 

económicos "pera cubrir loa gestos de tranaporteciEn y 

alojamiento de los congreelatas de le provincia", adema de 

que inauguró el evento, con beneplíolto de los locutores.' 

(411) 

El 16 de abril, Marín y Keil ae poitula 

Federal del PRI, por el live. D'atrito. (49) 

El 12 de ■ayo, Merlo Moreno "CentInfles", 

Internacional y socio de la ANLM, ofrece una cene-honor 

favor del recién electo Diputado. (50) 

(46) Reviste Locutor,  octubre de 1957, p. 

(41), Ob. Ci.t.$ Julio  de 11/5  - 

(40) Ob. Clt,, febrero de 19ee, p. 6 

(491 ol. Cil., abril de 1950 

(10) Oh. 	Pay° de lige. P. 12 
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También en 3.958 se realiza el "IV Congraao Interamericano 

de Locutores" en Santiago de Chile: en esa lugar, el locutor 

Guillermo Nuñez Keith fue nombrado vicepresidente, cargo 

desempeñado anteriormente por Marín y Kali. (51) 

En el mes de diciembre, y a sola sesea de finalizar au 

gestión, Marín y Keil recibe le donación de un terreno, 

gracias al apoyo y aprecio que el Lic. Ruiz Cortinas 

demuestra a los locutores, Dicho terreno, ubicado en la 

calle de Dr. Luolo no, 21, colonia Juárez, lea fue obsequiado 

a fin de que se iniciara la edificación de lo que sería "la 

casa de loa locutores". (52) 

Ese claro sao, el Lic. Adolfo López Matees, llega e la 

Presidencia de la República, y nombra como colaboradores 

dentro de au administración a cuatro locutores de le 

agrupación: Ricardo López Méndez como Jefe de Publicidad de 

la Lotería Nacional; al Lic. Jecobo 2abludowsky en la 

Coordinación de Radio y Telavialón da la Presidencia: al Lic. 

Humberto Pérez como Secretario Privado y el Lid. ,Luis M. 

Parías como Director de Información da la Secretaría de 

Gobernación. (53) 

(81) Ob. CIt., octubre de 1958 

(52) Ob. Cit., diciembre de 1955. P. 

(53) Ibidem, p. 24 
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III. PEDRO FERRI2 SANTACRUZ (1959-1964) 

En sus inicios, Pedro Ferriz destaca como locutor de 

radio en la estación XELA. "De la Buena filistea". 

Posteriormente, conduce en 1956 el programa "Un Mundo nos 

Vigila" por el canal 4, XHTV, en donde hable del fenómeno 

"OVNI". 	Ferriz es considerado como "un hombre culto y una 

persone muy querida en televisión" a ra(z de su exitoso 

programa televisivo "El Premio de los 64 mIl Pesos". (54) 

Cuando asume la presidencia de la ANLM, se aboca a 

resolver el problema legal que ten (a el terreno, cuyas 

escritures hebra donado el Primer Mandatario, Lid, Adolfo 

Ruiz Cortinea, el cual estaba habitado por Inquilinos "que 

difícilmente ea lee Iba a despojar, ya que vivían con rentas 

congeladas". (55) 

De esta manera, Ferriz habla con al Lic. Adolfo López 

Meteos, recién electo Presidente de la RepábIlca, quien apoya 

"en todo lo que él solialtebe en nombre de loe locutoras" y 

otorga 10 departamentos de la "Unidad Tistelolco" pare que 

esos Inquilinos me mudaran y dejaran libre el terreno. (56) 

Ya liberado el predio, Ferris su enfrenta con el,  problema 

de que la AsoclacIdn no cuenta con el dinero pare edificar. 

A raíz de eate4 surge 'la Idee de ofrecerles el terreno a "loe , 

dueños de Arene thislco",. mismos que de inmediato 

Interesaron y lo compreron. 

(54) Entrevista 

(55> Ibldem 

(56) Ibldem  

Graciela Mancilla, julio de 1991 



instalado en Ayuntamiento 59, sede de la organización, 

contaba con rayos X, y proporcionaba servicio gratuito a loa 

asociados "pagando exclusivamente los materiales que se 

emplearan en les atenciones, a precio de laboratorio". (59) 

En 1960, Alvaro Gálvez y Fuentes, Pedro Ferriz y Jacobo 

2abludowsk fueron invitados por el Presidente de Ad 

República, Lic. Adolfo López Meteos, pera formar parte de le 

comitiva de información "en su - gire di emieted. por Loe países 

de Argentina. Brasil, Chile y Venezuela". (60) 

El 25 de ~ato, Ferriz solicite 	 Comisión 

Legislativa para le Industrie de (tedio y teleelei‘n, "que en 

la codificación que exigiere e loa nuevo* Locutores 

certificado@ de bachillerato para peroles, "A" y certificado» 

de instrucción Secundarle pare permito@ "S", a fin de 

garantizar sof, los debidos fndices ■fniaos de 46 cultura 

todo locutor debe ostentar ante.el auditorio". (61) 

(57) Ibidem 

(56) Reviste Locutor, diciembre de 

(59) Ibidem. p.. 13 

(80) Ob. Cit., febrero de 1960, P- 

($1) Ob. Cit., Septiembre de 111160 
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De esa forma, se reunió el dinero con el que ae adquirió el 

lote da Praga 40, en la colonia Juárez; pero esa transacción 

se realizó en le gestión de Enrique Bermúdez. (57) 

En 1859, se realiza el "V Congreso Interamericano de 

Locutores", en la Habana, Cuba. En dicho congreso, se pugnó 

por orear el "Carnet Interamericano de Locutor", el cual 

"permitirla a un profesional de la radio, laborar sin trabas 

en cualquier país del Continente". (58) 

Ese mismo ano, el consultorio dental de la ANLM, 



En 1963, le agrupación consolida su estructura a nivel 

nacional, al realizar nuevamente en provinicia el "IV 

Congreso Nacional", que se llevó a cebo en eeptiembre, en las 

ciudades de Celaya y San Miguel Allende del estado de 

Guanajuato. (65) 

Y por iniciativa da la maca directiva, comienzan los 

"Jueves Bohemios", reuniones "de les que brotan la anáadote 

Ilustrativa y el comentario humorfatico que hace aflorar les 

cascada• de risa.." (66) 

En 1964, el Lic. Gonzalo ~l'helio!, colabOra en 

estructurecidn de "La Ley de Derecho■ de Autor". (67) 

(62) Oh. Cit., abril de 1960, p, 7 

463) Ibidem 

(60 Iblelem 

(69) Ob. Cit., septiembre de 1963, p. 6 

(8$) Ibide• 

(671 Ob, Cit., marzo de 1364, P. 2 
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La Asociación Interamericana de Locutores (AIL), nombra 

vicepresidente al Lic. Gonzalo Castellot. (62) 

Se Integran a la ANLM las nuevas delegaciones de 

Fresnillo, Zacatecas; Torreón, Coahuila y Celaya, Guanajuato. 

(63) 

En la delegación de Jalisco, lea fueron otorgados, sin 

ningdn costo, unos terrenos "para que construyeran sus casas" 

en el predio que se denominó "La Colonia del Locutor". (64) 
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IV, ENRIQUE RERMUDEZ (1964-1970) 

Una de las cualidades que le reconocen a Enrique 

Bermúdez, ea al de ser un 1rder que "sisar e está dispuesto a 

ayudar al compañero y que siempre apoyó a loa locutores que 

trabajaban en las estaciones chicas, que no estuvieran en la 

XEW o en la XEB. Siempre ha tenido ese esorritu de 

compañerismo, de grupo". (68) 

"Bermúdez siempre he estado en contra de la gente 

'elitista', y en el caso de la radio y la televisión, 

personas que estén en la elite son las que logran buenos 

sitios y están en activo". (69) 

"Y como el fuerte de la Asociación aran de le XEW, y los 

locutores de las estacione■ 'chicas' casi no figuraban, fue 

Enrique Bermúdez quien vino a abrir ese camino, porque la 
Asociación er■ mis elitista antes de que él llegare a la 

presidencia, y él, siendo de una estación chica, le abrid las 

puertas a loe que trabajaban en caes estaciones y acabó con 
el elitismo". (70) 

Cuando Pedro Ferrlz termina su sentid!) y 11.114 

presidencia Enrique Bermúdez, algunos locutores el no catar • 

de !cuerdo con el resultado de las 'voteolones, optan por 

abandoner la egrupsaidn en un gesto de: rechazo. lymayorfe, 

de los que as fueron. "trabajaban en el canal 4 y 2 de 

Televise% quienes al dejar Ja Aeoclación,fueron tachedosAe 

"elitistas"; y el grupo que permaneció con loireddis, fueron 

llamados "los deilicalsol% 

(681 Entrevista con le secretaria lileinistrativa, 

Graciela Mancille, julio de 1991. 

(691 !gide' 

(70) Entrevista con le locutora-Internacional, 

Arde Velázquez, agosto de 1991 



En ■u oportunidad, el locutor Lula Ignacio SentlbaRez 

contienda y gana como Diputado del PRI en el IV Distrito 

Electoral. (73) 

En 1965, Enrique Bermúdez y miembros de la egrupaohln 

hacen una visita oficial el Presidente de la República, Lic. 

Gustavo D(aa Ordea, a quien le proponen "un plan pera hacer 

mil extensiva y conocida la cultura de nuestra patria en el 

extranjero". (74) 

En 1966, se lleve a cabo el V Congreso Nacional da 

Locutores en la ciudad de Acapulco, GuIrrero del 25 al 27Ale 

abril. 	Eme alomo año, se forma "Le Primera Colonia' de 

Locutores" en el fraccionamiento "Las ~solas", en la coionla 

del Valle, en donde por gestiones de la agioa directiva mg, 

logra que 25 ~loa tengan derecho e comprar eses ceses. (791 

(71) Entreviste con irgo:Jala Manadla, 

julio de 15111 

(72) Revista fautor,  abril 
(73) Ibidem, p. 14 

(741 Oh. Cit., alciembre de 1966, p. 

(75) 59. Cit., enero de 1966, 11- 21 
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Ese hecho, merca le primera y maga grande "división entre 

loa locutores", que ha sufrido la agrupación debido a la 

cantidad de socios que ce separaron de ella. (71) 

En 1964, la ANLM reforma aua estatutos en su III Congreso 

Nacional, realizado en el Distrito Federal, fijando para la 

mema directiva, el consejo consultivo y la comisión de honor 

y justicie, "un ejercicio de tres años, substituyendo al de 

dos, y limitando a sólo una reelección". (721 
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Por su parte, la dinámica locutora y cantante profesional 

Arde Velázquez, quien recorrió suropa trabajando en 

radiodifusoras y centros nocturnos, asegura "ser la duellía de 

la idea de le formación de la Asociación Mundial da 

Locutores". Asimismo, colabore con "compefieros espefiolas 

quienes pidieron los estatutos de la Asociación para formar 

ellos mismos su propia asociación de locutores". (76) 

En 1970, el Lic. y Diputado Luis N. Parías, se postula 

para Senador por el PRt en el estado de Nuevo Ledn, ganando 

la Senedur(s, 

El 7 de marzo se realiza "el Baile de las Locutoras" en 

el Salón Riviera, uno de tantos que organizaron les 

locutores, los cuales fueron muy "sonados" al Igual que los 

bellos de los locutores, ya que también gozaron de le 

presencie de todas las esferas sociales, guberneeentelee y 

art(stices. 

En el mes de Junio, se inaugura al edificio, sede de los 
locutorio, localizado en la calla de Praga no. 40, colonia 

Juárez. en dicho recinto destaca una placa conesecretive, que 

reme, "con el apoyo del Presidente Constitualonel de loé 

Estados Unidos Mexioenoe, Lic. Gustavo Oree .A1rdee, 

poelble la craecidn da esta asas del locutOr inaugurada -

durante la geetidn de Enrique earaddee, preeldeétej Joef 
Selvetelle ~retarlo; Rafael Upe., taeorero..." 

(781 Entrevista con le locutora Arde 1/olisquee, 

agosto de 1991 
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V. NEFTALI LOPE2 PAE2 (1970-1973) 

Oriundo del estado de Puebla, Noftalr LeSpez Polea (qapd) 

fue un excelente locutor y maestro de ceremonias. "Escribió 

varias novelas y propuso para la televisión loa programes de 

larga duración da las de 5 horas al aire". (77) 

Ya en la presidencia, tuvo la ocurrencia de festejar el 

"Ora del Locutor" llevándoles serenata a las locutores con 

trroa que "consiguió de las diqúerasui y a partir de ese 

feche, la Agiociaol6n ha pedido año con ano, que lea diequeres 

les obsequien discos que a su ves se reparten a loa locutores 

en su día, cada 14 da septiembre. (78) 

Neftair López Pie: fue el primer presidente que no buscó 

la reelección porque según dijo, "en loe inicio' da la 

agrupación fue necesaria gata, ya que ae trataba de un 

proemio da conformaci6n; pero reaulte que a 21 años de 

eximtlr , hamo• llegado a la mayorfi de edad y debemos 

comporternoe como adultos". (79) 

En 1971, as ilev6 a cabo el "VII Convelió' Nacional 

Locutores", del 16 al 19 dé noviembre, en 1•  ciudad de 

6uedelajare, J411. En dicho congreso, 3111-aPrueben lag LiliJulg 

modificaciones) que ae le hacen a loe AlétetUtoe que rigen le 

vida de la egrupsai6n. (so 

(77) Entreviate con Graciela ~cilia, julio de 1991 

(70) D'idea 

(79) 8oletrn ffilldlef6nicq,  25 denoviohabre de 1972, p.'1 

(80) Eatetutoe ~lamente.  de la ANLN, 1978 
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En 1972, se realiza el "IX Congreso Nacional de 

Locutores", denominado "Emilio Amcárraga Vidaurreta", del 27 

al 30 de noviembre, en la ciudad de Monterrey, N.L. 

El 29 de noviembre se corona a la actlz Rosalba Brambila 

como "Reina de loa Locutores de México", en una cena de gala. 

Y del 30 de noviembre al 4 de diciembre se celebró, temblón 

en Monterrrey, el "Primer Congreso Interamericano de 

Locutores", el cual tuvo como objetivo la creación de la 

Asociación de Locutores de América (ALA), agrupación que 

pugnó por la profesionalización de la locución 

licenciatura. 

En ambos congresos, el Lic. Luis M. Farras, primer 

presidente de la ANLM, y en ese ■omento gobernador del 

catado, funge como presidente honorario, apoyando los 

congresos, mismos que tuvieron un éxito roturndo, ye clic 

asistieron delegaciones de todos los parees de América 

Latina, incluyendo representantes de los Estados Unidos de 

Norteamérica y de Capeó'. (81) 

(81) lioletrn ftediofónico,  25 de noviembre 1972, p, 



VI. LUIS IGNACIO SANTIBARE2, presidente auplente (1974-

1976) 

Lula Ignacio Sentibehez entra agio suplente a la 

presidencia, y ya en au cargo, realiza una agrie da gestione. 

con el Lic. Luis Echeverrra Alvarez, Presidente de la 

República, quien otorga a la agrupación el terreno, en el que 

ahora se encuentra situada "le Delegación Benito Juírez". 

(83) 

En 11175, ae realizo el "X Congreso Neclonef de 

Locutores", en le ciudad de Mérida, Yucatin. Después; de ia.  

gestión de Lula Ignacio SantibaRez, no se he vuelto e 

organizar ningdn otro congreso nacional, ni internsolonel. 

En 1076. di terreno que iba a ser paré.  le Asolleojíth 

"por decreto presidencial", sisio que inclura la'donaltruddlin .  

de oficina., auditorio y teatro. y que ye me tonfin digenIdas 
en maquetas por, el grupo "lanobras". 

(82) Entrevista con Graciela Mancilla. 

(83) Ibidee 
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V/. RAUL LEONEL DE CERVANTES (1973-1974) 

Raúl Leonel de Cervantes eatuvo aolamente un s5o en la 

orealdonole de la Asociación, debido a que se retira, por 

motivoa da salud, antes de terminar su gestión; y lo único 

que alcanza a realizar "fue un festejo, y dentro de su 

administración no so concreto nada". (02) 



De esa manera, Ponce de León queda eutométicasente fuera 

de les votaciones, perdiéndose asimismo, el terreno donado, 

por no haber llevado continuidad en loa trieltes. 

(S4) gataitutos v ~lamento de la ANLM, 1976 
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Paro desafortunadamente, este proyecto as quedó en 

simples tréaltes, y■ que, cuando Ignacio Santibehez propone a 

Enrique Ponce de León para que fuera au sucesor y oontnuara 

con sus gestiones, éste último registra au planilla pero ea 

inavelideda por que pierda a un integrante qua ye no puede 

remplazar a tiempo. 

Y como el articulo 123 de loe Estatutos de la ANLM 

Seflalan que "cuando en alguna planilla figure un candidato 

que no reune los requisitos necesarios pare serlo, podre ser 

substituido por otro que af loa reune, dentro del periodo de 

candidaturas. SI no as hiciere ser, la InscrIpel6n de la 

planilla seré rechazada de plano". (84) 
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VII. ENRIQUE BERMUDEZ OLVERA (1976-1979) 

En ceremonia breve, Luis Ignacio SantibaRez hace entrega 

de las oficinas a la nueva directiva, encabezada por Enrique 

Bermúdez. 

En 1976, el 14 de septiembre, "Día del Locutor", fueron 

invitadas las esposas de los locutores para darle mayor 

realce al evento: a mediodía, miembros de la agrupacién 

hicieron guardia de honor en "el Monumento e los Niños 

Héroes", y por la noche, asistieron a la cene de gala que se 

«recité en un restaurante de ciudad Satélite en donde 

actuaron artistas de renombre. 465) 

Por otra parte, locutores de le ANLM graban unos "cemeeta 

culturales", bajo la produccién del locutor Joaquín laucha 

Alcalde, quien formaba parta de "la Comieldn de Culture" de 

la propia serupecién. 

Esto• locutora■ le presentaron al Secretario 

Comunicaciones y Transporte'', Sr. Emilio Méjico, un proyecto 

para radio que incluía un 'noticiero cultural que hablare de 

lee bellos/e de México en un plan turístico, simio 446. 66  

transmitiría e través de le frecuencia modulada - a nivel 

nacional. 	oesgraciedemente, este proyecto nunca 1111416 

realizares. (66) 

(S5) Cacélelor, sapipalécuioe, 11 de ceptleibre 

1676, p. 3 

1116) 

	

	 empectéculos, 13 de noyleibre .  

1976, p, 2 



En el ■ea de marzo, locutores y periodista. me dieron 

cita en la ciudad de Cuernavaca, Mor., pare asistir e su "II 

Convivencia Nacional", e le que ee precintaron "dientes de 

personas de cabos fírmelos". (69) 

(67) gageg(miar, aapeatiaulox, 11.016 Vilitheebre 

.19771 p. 2 

(66) ~lote Iseeutor¡febrero , de 1977, p. 6 

($9) gxedleier, eepeetéeel" coree de  1,77 

6$ 

En 1977, le ANLM ofrece une cena de sala a mía de 300 

peraonajes de la "Industria del Fonogrems", y otorga "la 

Medalla Latinoamericana" a Trfoa, Conjuntos, Ejecutivos, 

Directores de Orquesta y Editores de la Música, que han 

destacado desde 1926 hasta 1977. (97) 

Ese »lamo año, Enrique Bermúdez y miembros de la 

agrupación forman un comitiva en la que se cuentan "casi 

todos loa presidentes delegsalonales del pera", loa cuales 

hacen une visita oficial al Lic. José López Portillo, 

Presidente de la República; en dicho encuentro, el Primer 

Mandatario anuncie que "recién hebra mido Instalado el 

Consejo Nacional de Radio y Televisión". (60) 
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VIII, ROBERTO FIGUEROA DOMINGUE2 (1979-1962) 

Roberto Figueroa encabeza "la única planilla" que se 

registra e inscribe pare las alecciones, a pesar de que el 

cierre de recepción de candidatos fue hasta las 24 horas, 

como lo señalan loa Estatutos de la agrupación. 

Al dfa siguiente, la planilla ganadora rInd16 protesta 

como nueva directiva. (90) 

En 1960, locutores de la Asociación estrenan la obra de 

teatro "Don Juan Tenorio", misma que presentan'en el Distrito 

Federal bajo la dirección del locutor Galo Dfaz Barriga, y 

con la actuacidn de los locutores/ Enrique Bermúdez, Eduardo 

Alearé, Lic. Ramón Vañez, Ivonne Govea, Oscar Ulloa, Arda 

Velizquez, Armando Flores, entre otros. (91) 

En términos globales, la gestleb da 

aportó ningún beneficio a la agrupación. 

Roberto Figueroa 

(90) gmedijaier, leeeién b, 15 de Juil0 1070, P. 10'b 

(51) 	  semectiouloei, 12 de octubre 1950, p. 2 
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IX. FRANCISCO STANLEY ALBAITERO (1902-1900) 

Francisco Stanley, conocido en loa canales de Televisa 

como "Paco Stsnier, gana la presidencia de la ANLM apoyado 

por su campeas electoral, la cual contemplaba "la casa del 

locutor en cada estado de le República; mutualidad para el 

seguro da vida; plan nacional de capacitación; y acrecentar 

la imagen de la locutora pera aumentar su intervención en los 

medios de comunicación". (92) 

En 1903. Stanley plantea al Lic. Miguel de la Madrid 

Hurtado, Presidente de la República, organizar el VI Congreso 

Latinoamericano de Locutoras (93). Desafortunadamente, dicho 

congreso nunca se llevó a cebo. 

Ese mismo alio, la locutora Arda Velázquez, encargada de 

las relaciones internacionales de la agrupación, regresa de 

Hondura■ portando el escudo de la "Asociación Internacional 

'da Locutores" (AIL), organismo,dirigido por Armando Párele 

Rours, con sede en Miami, Florida. (94) 

Por su parte, la locutora /venni, Oovea cumple con le 

comisión que le encomiende la directiva de aglutinar nuevas 

delegaciones en provincia, y recorre para tal efecto . la 

República Mexicana. (95) 

(92) eateálelcr,  eapeotáculos, 22 de abril 1962, p. 11 

(92) 	11414r,  espectáculos, 20 de sarao 1963, O'd 

(14) Mides 

(95) Iseálaior,  financiera, 27 de Junio 1963, p. e 



Por otra parte, ae remodelan le■ oficinas de la 

Asoclaclh, y en el locutor Rolando ~Unix Aguayo, tesorero 

de la sisee, a quien le direooi‘n le encomiende raalizer lee 

reformes ooneistentes en: cumbler pleon, pintar parodien, 

colocar nueva iluminaci6n, cortinam y alfombra., 

El 15 de mayo, de sea alaco año, fue invitada le señora 

*melle Gdeea Zapado (quien fuere la secretaria mi■ •flolants 

del Sr. Emilio Aaairreae Vldeurreta) a IneUeurer al:foro,'que 

lleva au nombre y que as encuentra ubicado dentro da las 

Instalaciones de la egrupeoilin, 
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X, MIGUEL GUTIERREZ LOPEZ (1980-1991) 

Miguel Gutiérrez López, "el Lobo", es el presidente alón 

Joven que ha tenido !a Asociación. Como locutor, ha cubierto 

Importantes espacios en las estaciones XEW y XE04 destacando 

también como cantante de ranchero en centros nocturnus da la 

capltal y del estado de Sonora, au tierra natal. 

En marzo de 1991, una comitiva de la ANLM viaja a la 

cluded de Nueva York, al ser aceptada la agrupación dentro de 

le Organización de Naciones Unidas (ONU), como "orgenlemo no 

gubernamental", Estas geationes realizadas por la locutora 

Alicia RodrTguez, fueron apoyadas por los locutores Miguel 

Gutiérrez, Marco Aurelio Mondada y Roo(o Tobar, (96) 



Asimismo, la Sra. Upada, dona 12 millones de pesos (de 

los viejos), en un acto de generosidad y 'impetre hacia la 

institución. ()lobs donación, se destinó para le compra de un 

equipo de computo, fax y máquina eléctrica. (97) 

Aumenta e 10 millones da pesos (de los viejos) el seguro 

de vide que cubre al locutor, gracias a la labor di  liberto 

Serrano, secretario del Consejo Consultivo de la agrupación. 

Por su parte, la Sra. Graciela Mancille, siempre bliHesta0o 

pendiente "de hacer válido el seguro y de destinar loe, 

beneficios a los deudos. (98) 

(97) Reviste Vedes de Mixta*,  junle'de 1991,, p. 

entravtets aun  Grgeleii Nine:Mol; OWdel 



(07) Revisto Voceo de México, Junio de 101, 

.(1111) Entreviste gen Gremial@ Mancille, »III) de 1001 
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Asimismo, la Sra. Yapada, dona 12 millones de pesos (de 

loa viejos), en un acto de generosidad y simpatra hacia la 

institución. Dicha donación, se deetind para la compre de un 

equipo de computo, fax y máquina eléctrica. (97) 

Aumenta a 10 millones de pesos (de loe viejos) el seguro 

de vida que cubre al locutor, gracias a la labor de Alberto 

Serrano, secretario del Consejo Consultivo de la agrupeci6n. 

Por su parte, la Srs. Graciela Mancilla, siempre ha estado 

pendiente "de hacer válido el seguro y de destinar loe 

beneficios a loe deudos. (98) 
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XI. ENRIQUE 8E1111110E2 OLVERA (1991-1994) 

Enrique Bermddez Olvera, "el Perro", nace en el Distrito 

Federal y desde ■uy joven incursione como locutor y productor 

de programas radiofónicos en lar estacione■ KM., XELE, XEFO, 

620, 590, XEM y XVI. Como "gente de radio", Bermúdez no 

tiene tanta presencia en televisión, pero adn así, colabore 

dentro de los canales 4 y 2 de Televise. 

Dentro de los logro■ de su edminliztriecIón, se encuentra 

el ofrecer servicio médico odontológico "con un pago de 

consulta simbólica" el dentista que trabaja por las tardes en 

un consultorio "modesto" recién Instalado en el segundo piso, 

del edificio y sede de los locutores; con equipo donado por 

e l Secretario de Salud, Dr. leed. Musite Rodrfguee. (99) 

En 1911, Enrique Geraddes Intente crear "la Federación de 

Orgenleacionee de Informéticia", la cual aeruperfe a todo. les.  

persones que "me relacionen o partem:cien al rea de 

comunicedorea, periodistas, artiatea, locutores y hasta 

taxistas, quienes deberían estar organizados ya que en alta 

era moderna, la clave esté en la comunicación". (100) 

Asimismo, •unifica!' au deseo de llevar a provincia una 

"Caravana Artística" en colaborealén con -integrantes  de la 

Aaoalualón Nagional  de Actores (ANDA/ y miembro! de Aa.ANLR, 

a fin de "abrir fuentes de trabajo pare'sabee aillrcae"ler 

(101). Desafortunadamente, dicha caravana no 

MI Entrevista con el decano Enrique 

febrero de 1992 

(100) Soletre el laseraiel,  No. 

30 de julio de 1091, p. 3 

(101) Ibide■ 
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En al mes de septiembre, se anuncia le apertura del 

"Centro de Capacitación Profesional" (CENCAPROF) de la 

Asociación, en donde se Impertirfan clases para "preparar a 

los futuros locutores pera ejercer la profesión". En 

noviembre de ese mismo año, se inaugura la "cabina do 

prácticas del CENCAPROF", misma que lleve el nombra de 

Enrique Bermúdez D'yero, para beneplácito de éste, quien 

agradeció tal dlatinolón e hizo un llamado a todos los 

alumnos de esa primera generación, exhortándolos a luchar por 

sus objetivos, y a ser "honestos con el público 

radioescucha", (102) 

En 1993, todos los miéroolea, ea llevaron a cabo, 

recitales de mágica y poesfa, conferencias y meses redondea, 

en lea Instalaolonee da la egrupealón. 	Asf, en al mes de 

septiembre se preeent6 la cantante Priscila Serra, "la 

Reina", ofreciendo un recital da música en al qua Interpretó 

teman oléeloon, boleros y música aliases. (103) 

En 1994, en el mes de mayo, aci convocó e loa icoutorii, a 

través da una circular por correo, a parllciPar' en ida' 

argalia@ aleaciones da-étaaa directiva, dopaijerconatultiao- y 

cosialdn nacional de honor y- justicie que .funeirin para al 

trienio 1994-1917. 

(102) goadlaior,  saptectfauloa, 10 de ~cimbre 

1991, gh3 

(103) gyaélalor,  tapactioulos, geptielobre 

11112,. p. 2 



Por otra parte, he recibido premios y menciones en 

diversas disciplinas, que he desempeñado desde 1954 hasta 

1990; de los cuales, la ANLM le otorga en 1974, le presas "el 

Micr6fono de Oro", en reconocimiento a su labor. (105) 

Tocante a su gestión, en el ano de 1994, los licenciados 

Miguel Alemán y Sacaba Zabludowsky, fueron distinguidos por 

la egrupaci6n con "la Medalla al Mérito", rindiéndoles 

merecido tributo, "treinta y dos años més tarde a fetos doe 

grandaa hombres de la comunicacién en nuestro poro" En una 

comida de gala organizada exprofcgo, lem entregaron las 

preseas, y festejaron al mismo tiempo el 9:41 del Locutor", 

qua en esta cassi6n, 	le actriz .  'y '"allampre bella Eles 

Aguirre", engalano la vejada. (106) .  

(1041 EntreviSta con el locutordecjamilidorJOsé 

Antonio .Coiaro, 25 de septiembre 1995 

(1061 Entrevista con Graciela Mancilla, 21'de 

Junio 1994 

(106) Universal, sepecitéculos, 15 de aeptlitibra 

1994, 
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XII, JOSÉ ANTONIO COMO HERNANDEZ (1994-1997) 

José Antonio Cometo, oriundo del estado de Puebla, recibe 

en la Infancia, su primer premio como el mejor declamador 

infantil. A los 16 anos llega a la ciudad da México e 

Incursione coro actor de radio, en las radionovelas de la 

XEW. 

Con respecto de su quehacer artístico, Coser°, quien 

recomienda "masticar hielo después de hablar rucho" (104), 

tiene grabados hasta la fecha 22 discos de largo duracl6n 

cuyos contenidos se conforman de poemas y narraciones. 
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En 1995, fallecieron el 4 y 5 de junio respectivamente, 

los locutores Carlos Plckering (creador de la idea de formar 

a la ANLM) y Rubén Marín y Keil (segundo presidenta de la 

agrupación de 1955 a 1959); ambos socios fundadores, qu'enea 

brindaron un tiempo valioso de sus vidas al crecimiento y 

fortalecimiento de la Asociación Nacional de Locutores de 

México, misma que acompañe en su pana a loa deudos y amigos 

de ambas familias, y que con dolor y respeto, resiente la 

perdida irreparable de los acaecidos. 

El 10 de julio, ■e lleva a cabo un merecido y emotivo 

homenaje póstumo a loa locutoras Carlos PickerIng, Rubín 

Herrn y Kall y Guillermo Nuñez Keith, realizado en la Capilla 

OritinIce de la Delegación Cuauhtemoc. En dicho evento, loa 

connotados locutores José Antonio Camaro y Jorge Manuel 

Hernindea, emitieron "bellas palabrea" exponiendo ampliamente 

la obre de estos tres distinguidos hombree del micrófono, 

ante numerosos miembros de la agrupaol6n. (107) 

Ese mismo elo, a mediados de septiembre, la Asocileabh 

celebré "el ore del Locutor" en elegante convlvlo,:en donde 

coronaron a la actriz Rosa Gloria Chagoyán como le t'unirá 

reine de los locutores, y otorgaron Madellae al Mérito 111155.. 

a "Ricérdo Moche, Amiguita G6me: Zepeds, Réal. ro Garza 'y Plinio 

H. Espinosa". (101) 

(107) gmailsior,  espectéculos, 12 de julio 1905 

(109) excélelor,  espeateouloa, 19 dm septiembre 

1195, p. 1 



CAPITULO IV 

CRONICA DE LAS VOTACIONES DE LA ANL', PARA EL TRIENIO 

1991-1994s 

En 1991, durante el mes de mayo, loe locutores recibieron 

una circular, en le que se invitaba e todos los socios 

activos e participar en lee próximas elecciones pare elegir e 

la nueva asee directiva nacional, el consejo consultivo y la 

comisión da honor y justicie. 

En sea **unto, se aativ6 el mecanismo que dio marche a 

la efervescencia polftica que ~parre a loe locutores de les' 

distintos facciones enfrentadas en le contienda eleátoral, 

LOS PERIODICOS MAMAN 

"Interesante se muestre lo contiende Sor in presidencia 

de le Asociscidn Nacional de Locutor** en donde figuren coso 

principales espirantes: Alicia Rodrflues, Marco Aurelio 

Monead* y Miguel Gutiérrez% quien finalmente decidid bucear 

la reeleccién. Antes ye se babfgn *punteé* Humberto WeléOco. 

~salo Soto y Rolando Nertfnes quienes resolvieren aportar 

Su* partidario* en favor de Alicia. Parece ser que este -es 

la primera yes que  una  muier ,  espire e la presidencia de la 

ANLIMI(101) 

(109) Reviste Miarofon“o,  sayo de 1991 



CAPITULO IV 

CRONICA DE LAS VOTACIONES DE LA ANLM PARA EL TRIENIO 

1991-1994: 

En 1991, durante el ■es de ■ayo, los locutores recibieron 

une circular, en la que se invitaba a todos los socios 

activos a participar en las próximas elecciones pera elegir • 

la nueva mesa directiva nacional, el consejo consultivo y la 

comisión de honor y justicia. 

En ese momento, se activó el mecanismo que dio marche a 

la efervescencia polftica que ocupar)** a los locutores de las 

distintos facciones enfrentadas en la contienda electoral. 

LOS PERIODICOS HABLAN 

"Interesante se muestre la contienda por le 'presidencia 

de la Asociación Nacional de Locutores en donde figuran como'  
principales espirantes: Alicia; Rodrfguez 	Marco Aurelio 

Mancada y Miguel Gutiérrez; gut()); finalmente deo)dió buscar` ' 
la reelección. Antes ye se hablen apuntado Humberto 1/0"411, 

Gonzalo Soto y Rolando Mertfnez quienes resolvieron eeor4er 

•us partidario() en fevor de Alicia. Perece ser que este ea 

le primer* vez que une mujer espiro e le. presidencia ae 
ANLM."(109) 

(109) Revista Miarofonag,  mayo de 1991, p. 
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"Comenz6 le lucha electoral para la presidencia de la 

Aeociacién de Locutorea. Goa planillas buscan el truinfo: le 

Verde, enoebezsda por el presidente saliente, Miguel 

Gutiérrez López; y la Azul y Oro abanderada por la actriz y 

embajadora de la paz, Alicia Rodríguez Fernindez." 

"Le primara en anunciar en forme oficial su campeé« fue 

Alicia Rodrflawir (26 de abril de 1991), quien ■firmó que esta 

dispuesta a oembler totalmente la Imagen del relegado gremio 

tonto a nivel local como nacional a Internacional, porque 

dijo, que no ee justo que una esooleción ten importante esté 

tan calda y olvidada." 

"Un hecho importante pera Alicia Rodríguez ea que su 

padrino, y por lo tanto todo eu apoyo, es Carlos Amador. Ami 

también muohospioneroe de la locuoién la respalden, entre 

ellos Emes Thelmo, Lula Ignacio Sentlbenele, Enrique Bermúdez 

Olvere y Aran Hernén." (110) 

"Miguel Gutiérrez dio a conocer al inicio de su ~peña, 

(con un video de lea Ineteledlones remodelado» de la 

Asoclealdn), en una discoteca de la "Zona Rollo en` 4onds, 

dijo, que no prometía ~e espectaculares, pero asegurando 

que emeulrfen trabajando coso lo hen,  hecho hasta ese 

momento". (111) 

(110) gl Neolonal, eepecitéculos, 17 de junio de leal, 

(111) Ibldelt 



Avda Velázquez 

Lilla Sosa 

Carlos Arriata 

Cristina Ultime 

V(ctor Raoillas 

Raúl Canelo: 

Presidenta: 

Secretaria: 

Primer Vocal: 

Segundo Vocal: 

Escrutador: 

Escutedor: 

Vocal: 

En el momento en que el resultado favorece a le planilla 

Asul y Oro, pare llevar les riendas del Comité Nacional 

Electoral, se da casi por heaho que su dirigente, la locutora 

Alicia Rodr(guez, llegerfa a la presidencia eln closdn 

obstáculo. 

Representante de la planilla Azul y Oro 

que encabece le Lic. Alicia Rodrfguez: 

el Comité Electoral 

locutores: 

quede integrado por los siguientes 

ESTA TESIS 
	. irme  

SALIR 

Martha Viña: 

América Ordeñes 
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12 DE JUNIO DE 1991: SE ELIGE Al COMITE NACIONAL 

ELECTORAL 

Coso toda asociaolán que cumple con lo que mercan sus 

sustitutos, la ANLM procedió a elegir al Comité Nacional 

Electoral, mismo que se encarga de llevar el proceso 

electoral desde el principio, hasta la toma de powesidn de la 

siguiente directiva. 

El 12 de junio al ganar la planilla Azul sobre la Verde, 



so 

A pesar de que a principios de junto, Miguel Gutiérrez 

comienza una intensa compelía proseiltiate tendiente s obtener 

el apoyo de la mayoría de los locutores con al fin de 

reelegirse en le premidecia, se da cuenta de que tiene pocas 

esperanzas para lograr la reelecoldn y declina al registro de 

su planilla, confirmándole ■ la presidenta del Comité 

Electoral, el 14 de junio por la noche, "que no registrarra 

su candidatura". 

A rara de este decisidn, Miguel Gutiérrez y su equipo, 

quienes al no estar dispuestos a dejaras vencer, lanzan e 

Enrique dereddes domo substituto emergente y carta fuerte 

para ganar la presidencia. 

De hecho la campaRe de Enrique Seradde: comienza don 

meses después con relacidn a la planilla de Alitie Rodríguez, 

y a menos de un mes de las votaciones. 

1o. DE JULIO DE 1991: REGISTRO DE PLANILLAS 

El primero de julio, si Comité Nacional Electoral da a 

conocer a través de un comunicado, el nombre y loa 

integrantes de les planillas registradas, alegas que 

cumplieron "a entera satisface:1én con todos los requisitos 

que marcan los Estatutos". 

Lea dos planillas que ae refilstraron fiaron: la Azul y 

Oro encabezada por Alicia Rodr(gues Fernindee y la planilla 

Roja lidereede por Enrique Seraddes Olvera. 
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LOS CANDIDATOS 

1.- ALICIA RODRIGUEZ FERNANDEZ,"PIPA" 

Reconocida en radio y televisión por au talento, Alicia 

Rodríguez ea una actriz preparada con eatudios 

universitario'. 

Su actividad dentro de la Aaociaaión de Locutores 

crlatallaé al haber ocupado puestos directivos y haber 

reeligiendo gestione* pare la Amoolealdn, coso fue la 

inclusión de líate dentro de la O.N.U. 

Y le labor altruista que ejerce, la he lievedo a mediar 

entre grupos en conflicto y a portar "La Bandera de le Pea". 

¿Por qué le dicen "Pipa" a Alicia Rodrfguest, porque 

cuando era fulja, higo una obra de teatro en le que su 

personaje llevaba ese nombre y desde entonase, ser la apodan. 

2.- ENRIQUE SERMUDEZ OLVERA, "PERRO" 

Socio fundador de 

lfder". 

Ha ocupado la preeldencia de laaeruPillelén en trae 

ocasione*, y se le reconoce coaoeleyeeldepte~00-eliliefill' 

y ■ás popular, pues "abrid les puertas de le AlhoOlácilín 

todos loa 'omito-res de todas lar eatagiones" 

¿Por qui le dicen  "Perro"  a  Enrique Seredefun. Porque 

cuando Jugaba futbol americano en la Unlverildee  y el 
Politécnico le pueleron ese eobrenogibre y *Sede entone••, aa( 

lo apoden. 



Coincidentemente con el primer Oro de comicios, aconteció 

"el ecllape soler", fenómeno aatronómico del siglo y el oda 

completo que es ha observado en le República Mexicana. Dicho 

fondeen* logró su fase total pare al D.F. e le 13:24 p.a. 

Llegud a la Asociación alrededor de las dos y media de i4 

tarde todavía impactede por lo que ficiebetre de ver. MI 

sorpresa fue en aumentó al descubrir que ninguno de 

locutores ah( presentes, ocho o diem, heb(en visto 

eclipse, el grado que ni siquiera "se ~Yen asomado". Le 

indiferencia de estos locutores.contrastabe con el intliirb de .  
muchas persones que viajaron de todo el mundo con 

finalidad de investigarlo u observarlo en tlerres 

Deepuée de mete breve reflexión, buequé un lugar tercede' 

le sale de votaciones, lueer,por donde ale podfili »rector el 

trabajo de los inteerentel del Comiti Electoral, erecles a 

les ventanee de cristal que separaban la mili de volee:Monea 

con la sala de espere. 
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3 OLAS DE VOTACIONES 

11 DE JULIO: PRIMER DIA DE COMICIOS 

A les 10 de la canana del primer dra de votaciones, eit 

Comité Nacional Electoral se Instaló en lee oficinas de la 

Asociación, en donde colocaron, en el extremo opuesto, la 

única urna que se ocuparla en los comicios. 
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El Comité Electoral trabajó a puerta cerrada atendiendo 

Individualmente a cada votante, al tiempo que verificaba que 

en el "padrón electoral" as encontrara el Interesado y 

tuviera derecho a votar. 

Por au parte, ceda votante mercó su boleta en absoluta 

privacidad para depositarla inmediatamente en la urna 

correspondiente. En le sala de espera, los deméa locutores 

votantes, esperaron pm:lentamente su turno en perfecto orden. 

12 DE JULIO 1991$ SEGUNDO DIA DE COMICIOS 

Llegué a la Asociación como e lee cuatro de la tarde y me 

senté • platicar con un grupo de locutores entre los que se 

encontraba Miguel Solano Adema (locutor de la "vieja 

guardia", y del grupo de Enrique Sermédes›. Eatuvimos 

platicando acerca de loa directivos que ha tenido la 

agrupación; después de un rato, la locutora Graciela Días 

Barriga (del grupo de Alicia Modrrgues/ se unió a la Plética' 

enriqueciéndola con ende:dotes divertidas en 

vivencias de dos pioneros de la Asociación. 

El tiempo trensourrfa y los ahlf presentes •e mi/when 

como queriendo captar el menor movimiento de Sus-. 

contrincantes. Le Jornada terminó alrededor de 

noche, y los locutores recrecieron a sum Cecee en espeé4V  del 

dr* siguiente, dfs en que se conocerte el resultado.' 



1.- "Desmienten tres locutores da Pachuca, Hidalgo, haber 

dado su firma pera apoyar a Bermddex Olvera, como 

candidato del gremio". (112) 

2.- "Sermódes falsifica trece firmes y registra su 

planilla para la presidencia de loa locutores". (113) 

Al respecto, Alicia Rodrfluez me ~aló que con este 

material, tendría "tela de donde cortar? para la.  tesis que 

estaba haciendo. Después, nos sentamos Por un ■omento, pues 

estaba muy Solicitada: 

(112) isaélafer,  omeaticulos, 12 de Julio 11W,  ,P! 

(113) »vedadas,  espectáculos, 12 de Julio de 19911 

$4 

13 DE JULIO& TERCER DIA DE COMICIOS 

Eran alrededor de las dos de la tarde y las votaciones 

seguían su curso. El ambiente se *entre mis tenso y el 

número de locutores dentro de la Asociación iba en aumento. 

Pera las cinco de la tarde el lugar estaba muy 

concurrido, y el locutor Armando Uscanga, quien se ooup6 en 

fotografiar todo el proceso electoral, acababa de llegar 

cuando me saludó con amabilidad. 

Un poco más tarde llagó Alicia Rodríguez, misma que me 

mostró dos recortas distintos de periódicos del día, los 

cuales publicaron lo siguiente: 



Después de decir estas palabras, Alicia Rodrflues se 

disculpó, se levent6 y retiró, pues le estaban llamando. 

Recuerdo que el principio  de ■u ~Pelle, Alicia Rodrfgues 

Holgó a decirme inquimitorlemente: "se me hace muy extraño 

que todavfe estés haciendo tu investtgeolón y que edellts 

sede en todos lados presente". A rafs de esto, se fue muy 

difícil hacerle entender que ci izygotiggcaIn .ra 

profesional, y con que con respecte  a le  contienda, till4r4 

una poisidién neutra y objetive. 

Las horas pesaban y cerca de les siete .cle, I• noche. 
Miguel Gutiérrez (secretario en le planilla deSereédes, •e.'  
eneros justo hasta quedar a dos metros frentes el. 

$5 

- ¿Coció fue que la Asociación Incursionó dentro de la 

Organlzacl6n de Nacional Unidas? 

Yo fui la que organicé la Ida y pagué trae veces el 

boleto • Nueva York, porque la Bandera de la Paz 

esté en la O.N.U., y yo set( a la AsoclaciÓn. 

"Tengo cuatro anos conociendo el movimiento de la 

O.N.U. y no ea fácil; y al no se sigue trebejando 

en seo se va e perder, y sierre una listlme". 

- ¿Qué importancia tiene que la ANLM esté dentro? 

- Puse estampo en el primer escalón. Si llegamos al 

comité central serfamoa la voz de México de una 

asociación no gubernamental. 
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Nunca volteó a verme o ■■ dirijió la palabra, pero habló al 

aires "primero hablando con si mujer, y que de loe niños, y 

que del eclipse; pero cuando necesite algo, a( citó de 

nuestra parte". 

Tres decir mato, as despidió d• la gente y salid a 

cumplir un compromiso de trabajo. Al verlo partir, decid( 

alcandarlo, pues me pareció injusta su velada agresión. 

Lo abordó justo ante• de que subiera a •u coches 

- iOye Miguel, perm(temei -le gritó para detenerlo-. 

Estoy haciendo una investigas:tido+ lo sub objetive 

posible. 

▪ S(, pero...¿por qué de lea comisiones? 

• Sueno, el fotógrafo mató tomando fotos de todo.,  

- Sr, pero il es acreditado. 

▪ Ousno...io que quiero es que no hoyé malos 
entendidos. 

▪ Por mi parte no hay problema. 

- Si, yo *int( que estelas «M'ato. Oeste Sereddimume 

Vis con unos ojos que parearon echar tusare. 

- Swno, se que estás de porto de Alicia, ¿net 
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Mira, al una parte ataca a la otra, yo doy la 

oportunidad de que es defienda' por ejemplo, e 

Bermúdez le preguntó qué pensaba de lea denuncies 

que le publicaron en su contra, en loa periódicos 

de sate d(a. Y ól me respondió "ego ye pead y entre 

séc publicidad me hacen mejor". 

- ;Okey!, ye me voy. -percal:15 conformara•-. 

Se despidió muy amable y regresé a le Asociación... 

A las 10 de la noche, hora en la que cerraron 

definitivamente les votaciones, Enrique Bermódsz le propuso a 

la presidente del Comité Electoral, Arde Velázquez (ahora 

partidaria de Bermúdez), que se quedaran guardias de cada 

planilla toda la noche, pare resguardar la urna. 	Por su 

parte, Alicia Rodríguez consinti6 le propuesta y se acordó 

que el d(a siguiente. e las do' de la tarde, se llevada a 

cabo el recuento de votos. 

14 DE JULIO: TRUINFA @MUDEZ 

"Ya te puso Dios en este camino", fueron- lee Palabree que 

Alicia Rodr(guee, le dirigió' a Enrique Illeraddes cuando supo 

que ~fe perdido la presidencia por un solo voto. 

Los locutores que ~roben el resultado dentro (11-11 

agrupación, le enoontarban aguardando pacientleente, sentados 

arriba de lea dos grandes asees que'flanqUesban. la entrada 4, 

la gola de vOteciones. 



- ¡Se anuló Monterrey! -gritó un locutor-. 

• ¡Perd6name1 -interpel6 Alicia-. 

"No entendiste, se anularon los voto■ 

que vinieron, pero lo■ otros votantes 

que querfan votar por ■f, Plinio no 

lea dio la cédula de votación". 

- Por eso le dije a Alicia ..replio6 Bereddsz-. 

"Se anula Monterrey: ¡Monterrey no cuenta!". 

Loa aplausos y loé porra■ volvieron a *free'. roalroar 

tristes y rostros alegre:e contrastaban con otros que temblón 

se ■esolaroni rostro■ agotados de qu'anee reellearonun gran 

esfuerzo, sao• cuatro dtas sin descenso. 

SO 

Cuando se conoció al nombre del ganador, el grupo da 

Bermúdez lanzó un grito de júbilo. 

Al hacer uso de l• palabra, Bermúdez repitió lo que 

Alicia le dijere minutos entes: "ye te puso Dloa en este 

camino...Para que vean que ciase de contendiente...Y aquí, en 

medio de la prense, ele respetos y admiración... Y ojalá 

Alicia, siga con nosotros". 

Las palabras de Bermúdez fueron Interrumpidas por loe 

aplausos e.Inmedlatemente después, se escuchó le voz fuerte y 

segura de Alicia: "traigo el voto ganador ■qui' en l• bolee... 

le tocaba a al... y loe compañero■ de Monterrey, que querían 

votar por ■l, Plinio no les di6 la cédula de voteol6n". 



"MESA DIRECTIVA NACIONAL 

Enrique Bermúdez 	presidente 

Miguel Gutiérrez 	secretario 

Alberto Serrano 	tesorero 

Oscar Ulloa 	 ler. vocal 

Ivonne Govea 	2do. vocal 

Lic. Ramón Valles 	Ser vocal 

Mitras iridio 	4to. vocal 

CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL 

José A. Cesare 	presidente 

Mero Veber 	 seéreterio 

trrenoisoó tronar 
	

ler. vocal 

Miguel Rolen* 
	

2dé. vocal 

COHIRION 02 HONOR V JUSTICIA 
Reselle Sueldo 	presidente 

Eduardo Cestro 	secretorio 

Rita Csiderdn 	2do. secretorio 

Humberto Cigarros 	ler. vocal" 

09 

15 DE JULIO 19921 TOMA DE POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA 

En breve ceremonia, la directiva anterior hace entrega 

oficial de las inataleciones a le directiva entrante; y 

habiendo tomado y rendido la protaata Junto con sus aleta 

directivos, Bermúdez agradecié a loe medios de coeunIcacldn, 

e sus colaboradores y a la coollaldn electoral su 

Imparcialidad y trabajo. 

Eae ■ lamo dra, el Coalté Electoral, manda por correo 

(gracias a la diligencia de Graciela Mancille), el resultado 

da les votaciones pare el trienio 1991-1994; 



90 

Posteriormente, algunos de los locutores ■e preguntaron: 

¿por qué la planilla roja gens con tres votos en vez de uno, 

conforme ea hebra enunciado? y ¿por qué Alicia Rodríguez me 

fue tan répido de la Aboalecidn sln objetar nade, después da 

saber que hebra perdido la premidencle? 

LOS PERIODICOS HABLAN 

16 DE JULIO: "Alicia Rodrrguea considere que no perldil, 

"més bien ea d10 un empate, porque durante loa seorutinie9  se 

contabillxd un voto en el que mataban mareada■ babea opciones 

en favor de Bermúdez. Comentd que de no darse al recuento de 

votos y de no reconocerse al impute con Bermúdez, *lis 

renunciaré definitivamente a la ANLN". (114) 

"Nuestra admirada Allois :Rodríguez y su planilla 

perdieron les elecotonea de medie directiva de la INL, A 

pesar de todo, se reconoce que la sehore AUclá Rodríguez 

reellad un valiente  intento por darla Preeitillio e - los 

profesionales da elor6f0no nrlitiniesdo% (118)  

23 DE JULIO DE 1991: RENUNCIA ALICIA RODRIGUEZ A LA ANUO, 

"En ruede de prense celebrada en miu neme la ertiatlelette 
actriz dio a conocer al texto oficial da eu renuncie, 

enviado a Enrique Beraddie Olveira, prooldente de los 

locutoreb: 

(114) Excélalor, eepectéculos 16 de julio tilt 11121. P. 1 
(118) Esto, empootlaulos, 10 de julio de 1001. P. 1 
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"Me peralto comunicarles que con la ciara conciencia de 

haber servido a le ANLM con priatine honestidad, me retiro de 

l ■ Institución, elevando ■ 1 mas enérgica protesta, por las 

sucias maniobras empleadas en les pasadas aleccionan", 

Asimismo, Alicia Rodríguez aclaró que en realidad ella y 

Enrique Bermúdez obtuvieron 126 votos durante lea elecciones, 

"lo que pos6 fue qua si utiliz6 uno que estaba cruzado doble, 

lo cual es una violaol6n de loe estatutos". (116) 

17 DE JULIO DE 1991: RENUNCIA DE CARLOS AMADOR. 

"Renuncia Carlos A■ador como presidente honorario de la 

ANLM, Y firme une carta al eternizado perro en lo■ 

siguientes tírminosi 'Por no estar de acuerdo con los 

procedimientos utilizado■ en lea elecciones realizada! en 

dr.e pasados, presento mi renuncie irrevocable, como 

presidente honorario de sota egrupecl6n i. 

"Por lo tanto pido e usted (Enrique Bermúdez) que •es 

eliminedo al nombre del papel membretsdo en el que apereeoo. 

MI agradecimiento' a loe oompafieros por la oonfienee que me 

dispensaron tanto• ehoe." (117Y 

(116) &oficiar,  eapectfouloe 23 de Julio de 1991,.p, 1 

(117) Emoélelor,  eapeotiouloe, 17 julio de 1991,p. 1 



Después de varios intentos por crear y mantener una 

escuela para formar locutores, surge de nueva cuenta en 1991, 

Is ilusión y el Impulso por consolidar un centro di 

copecitacién que Instruya e futuros locutores psra. 

desenvolverse dentro de los medio• de difusión electrénicos: 

ESCUELA DE LOCUTORES 

17 DE SEPTIEMBRE DE 1991: COMIENZA 

CENCAPROF" CON LOS 40 ALUMNOS 100001100. 

El recién creado Centro de Cepecitealén Profeelonel 

(CENCAPROF), abre inscripciones pero su curso Inaugural, 

tanto a principiantes coso a guiarlas teniendo  Ya una 
trayectoria, deseen actualizar gua cizR001elentom. 

CAPITULO V 

SITUACION DE LOS LOCUTORES A PRINCIPIOS DE LOS 90 

ANTECEDENTES 

En marzo de 1952, el Lic. Adolfo Ruiz Cortfnez, 

Presidente de la República, recibe a los directivos de la 

ANLM, quienes le presentaron un proyecto para crear una 

"Escuela de Radio y Televisión", a fin de brindar un nivel 

mía profesional a las actividades radlofénicss y televisivos 

con "le formación de locutores, actores, técnicos y 

productores de radio y televisión." (118) 
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Al respecto, Miguel Gutiérrez, ex-presidente de la 

agrupa:016n, dijo que la secuela no está encaminad• 

exclusivamente a loe espirantes, sino también "a locutoras 

que por alguna raz6n no han adquirido experiencia". 

COMENTARIOS CON LOS LOCUTORES - PROFRESORES ANTES DE 

COMENZAR EL CURSO: 

LIC. JOSE LUIS ESPETIA, director.- "El centro se creó 

como resultado del proceso electoral y tras recoger las 

demandes de los socios hasta culalnarla■ en hechos y siendo 

relativo la actualizaci6n de conocimientos, tiene por 

objetivo 	primordial 	disefiar 	estrategias, 	charlas, 

conferencias, simposlos, seminarios, reuniones y otras, con 

especialistas en diferentes áreas Interpretativas y meterles 

que puedan apoyar su desarrollo profesional". 

LIC. EDUARDO REYES.- "Le idee da nuestra actual directiva, 

es que loa comunicedores de carrera, leemos los que tengamos 

en nuestras menos a nuisetroe futuros coliges y que inclusive 

los que estén en este momento ejerciendo coso 'locutores 

profesionales y que deseen cePeoltorsOt PorfocOl000r_ su 
expresi6n y que deseen enriquecer su acervo cultural dentro 

del ámbito de le comunicsollb, tembián.  Pueden . venir con 

nosotros." 

LIC. LOURDES MANJARRES.,. "Entonces dijimoet. bUeno, ¿pér 

qué, nosotros locutores, no tenemos une escuela de locutores? l̀ 

...Y uno de loe objetivos oilepectfIcOs del CINCAPROF, fue 
diseller un programe Integral acidélico pire espirantes 

locutor, que les permitiera presentar los elémienesUe aptitud 

don un elevado porcentaje de factibilidad de aProbsOlén." 
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El curso qued6 integrado con las siguientes materias: 

1.- Curro propedéutico; 2.- Expresión Oral (teoría de le 

palabra, uso dei diafragma, cadencia y ritmo d* la lectura, 

uso adecuado de le puntuaci6n, improvisad6n, principios de 

actuación radlof6nica); 3.- Chancle* Sociales; 4.- Historia; 

5,- Literarture; 6.- Geografía; 7.- Mesas Redondas (cultura 

musical, cr6nicas deportivas, noticias y comerciales, 

filología y oratoria); 8.- Historia de le Medio en México y 

9.- Ley Federal de Radio y Televisild. 

El costo fue de 170 mi( pesos (de los viejos), con une 

duración de tres meses por curso, con dos horarios por la 

tarde. Los cursos se impartieron en la propia Asociaci6n y 

una de las estrategias fue repartir el tiempo de enseRenza en 

porcentajes: 608 de préctices en cabina y 408  de teoría. 

9 DE NOVIEMBRE OE 1991: SE COLOCA POR PRIMERA VEZ EN LA 

ANLM, UNA PEQUEÑA CABINA DE PRACTICAS. 

El .dotar de una cabina para que hagan sus 'prédicas los 

alumnos del CENCAPROF es ■uy poult1vo, "toda) ves que Pod:4n. 

practicar en forme adecuada y en apoyo para su carrera de 

comunicedoree, a fin de que se prspsrsren de ~ira 

profeefonel". (1191 

(119) exeÑifiler. laPectéculos, 10 de nov. 199/ 
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EL CERTIFICADO DE LOCUTOR 

14 DE OCTUBRE DE 1992: LA SEP SUPRIME EL EXAMEN DE 

APTITUD PARA CERTIFICAR AL LOCUTOR. 

ANTECEDENTES 

El 5 de octubre de 111192, en la comide anual de la Cámara 

de la Industria de la Radio y Televielón <CIRT), es le 

aolicitó el Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas 

de Gortari, gestionar■ pare "hacer oda fluidos los trámites 

de le certificación de locutores". (120) 

Por ■u parte, el Jefe del Ejecutivo, giró de inmediato 

instrucciones si entonelen Secretario de Educación Pública, 

Lio. Ernesto Zedilla Ponce de León, par■ que "agilizare 

trámites engorrosos, pare que los trabajadores de estos 

medios, que espiran e  transmitir el conoolmiento yal 

entretenimiento, obtuvieran su certificado duefilleedw con la 

ley sedienta un proceso dell y eficaz". 

El Diario Oficial de la Federación, publica el 14 de 

octubre de 1992, un acuerdo relativo a le expedición de 

aptitud de lecutoreet de Cronistas y decotantariatesi 

"Articulo ,So.- Los interesados en que se lea ~Pide  Ilu 

certificado de locutor, de cronista o da comentarista, podrán 

presentar su solicitud • la Secreterfa de Educación Palillos, 

acompeRade de loe documentos siguientes: 

os 

(120) Uño eig Uno,  6 de octubriude. 16112, p. W. 



96 

I,- Constancia de haber terminado sus estudios de 

Bachillerato o sus equivalentes, para ~Micados de la 

categoría "A", o bien constancia da eduaaalén secundaria o 

sus equivalentes para certificados de la autogol-fa "B". 

II.- En el caso de cronistas y de comentarista', en lugar 

de los documentos mencionados en le freacIón anterior, su 

trtulo o cédula profesional en la especialidad respectiva, o 

bien, certificado de bachillerato y carta• de dos 

Instituciones reconocidas que acrediten su■ conocimientos en 

la matarle de que se trate. 

III,- Acta de nacimiento, pasaporte o acta de 

naturalización en que se acredite su nacionalidad mexicana. 

IV.- Constancia de alguna difusora que acredite su 

préctice como locutor. 

V,- Cuatro fotografías tamaño credencial -y austro teme% 

diploma. 

VI,- Comprobante de pago de 

(121) 

El 14 de Julio de 1995, ca Comuniqué con la grg. Borlo 

Gdmer Maqueo, profesora da le SEP 'titulan aplicaba 

eximen.' de conocimientos generalas y de ldleleal, 

pregunté cual hebra mildo al motivo real per el que 

Secreterra suprimió el examen de aptitudu 

"Fue una peticlén que la Cimera da  la industrie Ce 

Radio y Teleioleén le collealt6 al Preeldiate:in 

comida anual que la CIRT hace".. 

(121/ (fiarlo Oficial de lefederaoién, acuerda de 

la SEP No. 169 14 .de - agoato de 1992. 



- ¿Era muy difícil el examen? 

"Nosotros les podremos conocimientos muy extensos, 

no ■uy profundos. En realidad eran conocielem441 

que doblan saber a nivel secundaria y preparatoria, 

pero fallaban mucho en historie de México, en 

eeoerefre y en literatura". 

"Además, el certificado no hace •l locutor y las 

empresas primero contratan a le vente que silos 

quieren, y después les tramitan al oertifleedet 

es ara, la SEP no puede dar la cerllfideclén al' 

no existe el aval de la radiodifusora". (122) 

<1221 Entreviste con la profesorallerthe 6émee 

Maqueo, 16 julio 1994 
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"Y se publicó en el Diario Oficial de lo 

Federación, bajo un acuerdo en el que se 

les pide, una carta que avale los servicios 

prestados coso locutor en cualquier empresa de 

radio o televisión". 

"La carta debe Indicar que se estén realizando 

las pr‘cticem ■n cabina y que el director o gerente 

general sea quien firme y solicite se le expida el 

certificado de locutor, para lo que debe ser mexicano 

de nacimiento". 

"Tener secundarla o preparatoria y realizar un pago 

de ocho nuevos pesos (NS9.00) en el formato de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público número 

cinco". 
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EL CENCAPROF DE LA ANLM NO PROSPERA 

A raíz de la suprealón del examen pare acreditar la 

licencie de locutor, el CENCAPROF, me ve obligado a 

desaparecer paulatinamente por carecer de lo eectincleli da 

estudiantes. 

Ahora loe aspirantes se preparan príctIcamente dentro de 

los medios. 

El 17 da julio de 1994, hebli por teléfono con Graciela 

Mancilla (quien siempre atiende los asuntos de le Amocisol6n 

con diligencia, alegrf■ y buen humor), pare preguntarle 

acerca del futuro de los curaos del CENCAPROF, sof como al 

Impacto que lea caua6 la decial6n de l■ SEP en torno al 

examen: 

- ¿Siguen impartiendo clases en la Asociación? 

"No, ya no. Mis que nada porque abolieron el exaásn' ,.  

de l■ SEP, y ye los muchachos no piden el-curéo 

de locucl6n, y loa alusnos quo iban, ye demerlordnu. 

"Ahora lea dan el aertlflallio siempre y cuando 

tengsn la asirte de une radiodifusora, del elndleiato 

o del director del •odio deLdIfug16n, que diga 'qua 

han estado •hf trebejando opreotIcendb". 11231.  

(1231 Entrevista con Graciela Mancille, 17 julio 
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DIFERENCIAS ENTRE EL STIRT Y LA ANLM 

26 DE JULIO DE 19911 ENTREVISTA CON EL LIC. RAMON VAÑE2 

Llegué al despacho del abogado de la Asociación, Lic. 

Ramón Y•ñaz, ubicado en la Av. Inaurguentee. Loa elevadores 

no funcionaron y tuve que subir varios pisos. El Lic. Venez 

también es socio-locutor, pues ingrese motivado porque los 

compañeros lo animan a "tramitar la licencia de locutor". 

En le plática, lo cuestioné aceros del "rompimiento" que 

me suscito entre el Sindicato do Trabajadoras de la Industria 

de la Radio, Televisión, Similares y Conexos (STIRT) y la 

Asociación Nacional de Locutores: 

- ¿Ouó problema tuvo la Asociación con el STIRT 

que ■anejaba desde 1947 el Sr. Camecho 6uamint 

- Con el 'Negro' Camacho hubo un problema...y 

entonces prohibió a sus locutores agremiado• 

intervenir de alguna manera en le ANLM. 

"Siempre pugnamos por limar esperemos y llamarlos 

• todos a la Asociación, pero llegó un ■omento 

en que la agrupación ve(a mis por los intereses 

da loe locutores y eso despertó cier4o celo". 

"La Asociación es une asociación civil que no 

persigue fines de lucro, es meramente mutualista 

y de ayuda a loe locutores". 

"No tiene que ver con los ~Mosto. qua -son 

quienes controlen lee fuentes de trebejo". 
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"La Asociación ha logrado que algunos compañeros 

locutores reciban servicios médicos o se lea 

recomiende para trebejos, pero nada ata". 

- ¿Cuando comenzó el problema? 

A principios da los ostente. Pero nosotros no 

hemos tenido celo, al contrario, hemos querido 

que nos dejen vivir y cuando los locutores 'atén 

sindicalizados o pertenezcan a algún sindicato 

y recurren a nosotros, lea brindemos asesor(' 

legal gratuita. 

"Ahora está Netieshusicoyotl de la Vega, como 

Secretario del STIRT, y siempre hemos tratado 

de acercarnos. Serfs como engrandecer la 

Amociscith y retorner(sn muchos, quiede cientos 

de locutores que tuvieron que irse forzados por 

las circunstancias". (1241 

5 DE 'AGOSTO DE 1991: ENTREVISTA 

CASTELLOT 

En sus oficinas de la colonia del Valle,  •ntrev 'ieté al 
66Rmil0 Callit41 1 00t1 primer locutor comercial di 

teievisidn en México, socio-fundador de la ANLN y fundidor 

del Sindicato Industrial de TrillbaJadoree y Artistas de 
reisomién y medio, Similares y Donemos (SITATYR). 

(124) EntreViste con el Lío. Realdn ~ea, 

26 da »Vio 1991 
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Muy atento, si Lic. Cestallot me ofreal6 un■ tasa de café 

pera amenizar la charla, 

- ¿Por qué rompió el STIRT con le Amoolsoldn? 

- Porque el manejaba el sindicato del STIRT en un 

pian que no le■ agradaba a loa demás locutores, 

ni a las dosis gentes del radio, ye que a cada 

reto cohibe haciendo huelgos a lee estaciones. 

"Nosotros formamos en 1950 un sindicato 

de laborista, sl SITAT, que después sarta el 

SITATYR". 

- ¿Por qué le dicen el SITATYR, "Sindicato Olanco" 

de Televisa? 

- Eso le dicen, pues el lo vasos con honradez, 

sf ea blanco; si lo es de luche, se ten *lenco 

que tiene las mejores prestaciones queles que 

tiene el STIRT. 

"Cuando formemos el sindicato, lodos querían 

entrar: el ANDA, el STIRT, el STIC y , toodep lee 

que estaban conectados en ciné, radio y 

telemisién". 

"Lograses hacer un sindicato que hay ea el de 

fuerte en redilm.Y teleYisién Yllm el cual dura 

37  enes sl  frente lee* ellereterie 911411r01  y 

ya no se quise reelegir en 1557". (121) 

(1251 Entrevista con el Lic. Gonzalo Cellellot, 

5 de seosto 1991 
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BOLSA DE TRABAJO 

17 DE OCTUBRE DE 1991: ENTREVISTA CON MARIA LUISA ZUÑZGA 

La locutora Marfa Luise ZuMiga (trabajé en provincia con 

el grupo "Radiar/me"), ea la encargada en recopilar el 

"archivo de voces" de la agrupación, Entrevistada dentro de 

las inatalecionea de la InetItuolón, Marfa luían responde 

amablemente: 

- ¿Por qué le Inquietud de uno bolsa de trebejo? 

- Mire, la bolas de trabajo se oreé al ver la necesidad 

de todos los aompaRero■ que idelameente tiene 

la Inquietud y el anhelo de estar detrée de un 

micrófono o conduciendo un programe con todo 

el mundo delante de elloa. 

"51 a noaotroa nos llamen y nos pidan une 

voz para tal evento, yema/ a tener y hacer 

un archivo de vocea.' Por sao queremos manejar 

todo correctamente y nec.aitamo• que los socios 

traigan au currículum y platlquemce un poquito 

con cada uno de ellos para saber ~algente, que 

Intereaea tienen, conocerlos ala, ver todo lo 

que han hecho". (126) 

(126) Entreviste con ie locutor, Me. Luisa 

17 de octubre Mil 



- ¿No se va a escapar hoy• de 1• entreviste? 

-pregunta en broma-. 

- No, siéntese. -dijo amablemente-. 

- ¿Por qué le diten "Perro"? 

- Porque jugué futbol americano en la Unlvéreidad. 

y en, el Politionloo, pomo tecle ofensiVo. 

Bermúdez vientre un asco de nene agité con dibujos e 

cuadros y pentelén negro. Ee un hombre que siempre tiene en 

mente grandes retos, es muy alto, corpulento, de ojos 

folleUeRos y grande' ejerces 

- En preparatorio y también en partidos polftlooe. 
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EL PERRO BERMUDEZ 

26 DE FEBRERO DE 1992i ENTREVISTA REALIZADA A ENRIQUE 

BERMUDEZ OLVERA. 

En l• Asociación, esperé media hora para poder 

entrevistar • Enrique Bermúdez Olvera, "Perro". 

Sentado en un escritorio ascreterlal de madera, Bermúdez 

mantenía una conversación por teléfono; y ante la evidencia 

de que los locutores que le acompañaban no lo d•jarran por un 

momento solo, decidir  abordarlo inmediatamente deapuis de que 

colgó el auricular telafénloo: 



Fui locutor, pero ya no estoy •n activo, loa 

locutores en activo son loe que satín en cabina". 

"Yo ya no soy locutor porque cubro solamente 

espacios comercialmente, es decir, tengo negocio 

propio con 'Sistema Radiopolis' de Televisa". 

"Es una conceeldn que tengo pera Mecer 'arcones' 

de navidad, de dre de las madre*, de año nuevo y 

de independencia. Son arcones de *canoera y 

hago cuatro promocional', el ano". 

- Va la pasé y la vivf ■uy.agradabls, Hoy que 

vivir loe tiempo. y hay que dejarle el itlger a 

le juventud. 

- ¿Y• no existe si club •n donde 1011 reumfan loa.  

locutores a jugar *jedrea? 
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"Tengo la suerte de que la gente me siga. Me 

odien muchos, pero me quieren mis". 

"Entre mea enemigos tenga uno mejor, y hay que 

cultivarlos. No hay que dejar que ae vayan, 

al contrario, entra mía grandes mejor, se nutre 

uno mía; hay que tener enemigos, paro siempre 

teniendo mío amigos". 

- ¿Actualmente sigue trabajando como locutor 

comercial? 
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- ¡Ah, cómo not En Ayuntamiento lo honramos y 

aquí comí nuestro concesionario del restaurante, 

donde muchos locutores ae ponen a jugar domino, 

ajedrez. Ea un club de esparcimiento. 

- ¿Por qué ya no hacen los bailes tan fastuosos 

como antes? 

Son cosas que se van perdiendo y ya no tenemos 

las conexiones necesarias. 

"Antes bac:remos un bolle en el que geetébemos 

200 o 300 millones (de viejos pesos/ en 

publicidad, y nos dejaban 30 mil pesos". 

"Ahora si (l'etérea°. 200 millones en publicidad, 

nos quedar-remos hundidos para siempre". 

¿Por qué dicen que le Asociación ea un cadáver? 

- Eramos un cadáver; ahora somos un niAo estilando. 

"No podemos ser como entes, Serra una  locure 

decirlo: iJsáis volveremos a ser como antas!". 

- ¿Cuál es la libar fundamental dé la Allociación? 

La labor Social, de ayude, de óesPalhariAllo 

de amistad. 



- ¿Volvar(a a luchar por una Diputación? 

- 	si me llaman. He sido Diputado tres 

dos por al PRI y una por el PARM. 

"Ahora soy permiste", (127) 

(127) Entrevista con el deceno Enrique elsra¿d9a 

Olvera, 26 de febrero 1992 
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"No somos sindicato y no pretendemos pelear los 

contratos colectivos de trabajo; nuestras 

relaciones para con los sindicatos son positivas, 

pero simplemente brindamos mayores beneficios 

a nuestros socios, pues la Asociación existe por 

y para ellos". 

- ¿Hay algún congreso nacional o internacional 

en puerta? 

- Todavía no hay nada claro, ni se ha tratado 

absolutamente nada al respecto, 



CONCLUSIONES 

PRIMERA.- A principio de loa 50, loa locutores de la ANLM 

se destacaron como voces comercial.. para radio, y 

posteriormente par■ televIalón. En •u mayor(s, los 

fundadores la ANLM, pertenecieron e la estación XEM. 

Jorge Marrón, conocido como "el Dr. 1.0", fue el primer 

cronista da la radio, mismo que as autoadjudica la creación 

de la palabra "locutor" pare designar al anunciante. El 

primer locutor comercial de la televisión fue el Lic. Gonzalo 

Ca•tellot. 

A finales de ese decenio, los locutoras, Lic. Jecobo 

Zabludowsky y L'o. Lula M. Farrea, fungieron como voceros 

oficiales del gobierno federal. 

A mediados de loa 60, comienza a celebrare* "el 0(• del 

Locutor", cede 14 de septiembre, gracias a la idea oriOnal 

del locutor oexequeRo, Francisco S. Neri jr., as( como de au 

instituaionalimacildn por parte del entonces prelidente de la 

Asociación, Enrique Bermúdez Ovare. 

Entre los 70 y 00, se fucion• le llicuclón con 

actuación y comienza le masificación de - loautorecon la 

correspondiente estUrealdn de plomes de trabajo dentro 

medica de difusión. 

En loe OO. el número de lecutcrie delliespleadei 

forms alarmante, y en le Ailooleolóm proliferan ' los' 

de ceremonia como alternativa laboral. 
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SEGUNDA.- Podemos mencionar e los locutores mis 

destacados en 1994 que trebejaron para comercialice o 

conduciendo un programa de radio o televisión, y que 

pertenecieran a la agrupación: Jorge "Sony" Alerodn 

(comentarista deportivo de Televise); Lic. Jacobo Zabludowsky 

(conductor del noticiero "24 Mores" del canal 2 de Televise); 

Lic. Napoleón Giockner (conductor del programe "Presencia 

Universitaria" de la U. N. A.M. en el canal 13 de Televisión 

Azteca, locutor comercial de televisión y "voz en off" en 

eventoa oficiales para radio y televisión); Silvia Derbez 

(actriz de telenovela en el canal 2 de Televise y locutora 

comercial de radio); Miguel Gutiérrez (locutor de la Mil de 

Radidpolls) y Paco Stsnley (conductor de concureoe del canal 

2 de Televisa y locutor comercial de radio y televisión de la 

mismo empresa). 

Los locutores de la Asociación que en 1994 *perecieron- en 

prensa fueron: Alicia Rodrfguez; Enrique liermddsz Olverei 

Carlos Amador; Paco Stenley; Lic. JacObo 2abludowsky; Miguel 

Gutiérrez y José Antonio Casero. 

TERCERA.- Coincido con las siguientes personas: 

El veterano locutor de radio, Galo Cites Berrige:Sendovel, 

quien considera que debe hacerse de la locución, una carreras 

profesional. 

Le secretaria edminiatretive de la agrupación,: Graciela 

Mancille, odre quien debe esteuaturaree une serie de 

conferencias lieSielerleles que hablen de la :histgrie da la 

Asociación Y de la vide de sum locUloreside antsAo. e4sio* 
que dejaron une huella dentro de la limitación. 
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La locutora internacional, Dra. A(ds Velázquez, quien 

considera que sl trabajo del locutor requiere de preparación, 

cultura, voz y talento. 

El ax- presidenta de loe locutoras, Miguel Gutiérrez, 

quien promueve la creación de un archivo de datos 

computalizados, en donde asan registrados, desde de loa 

socios fundadoras hasta loa de nuevo ingreso. 

La profesora de la SEP, Seth. Gómez Maqueo, quien asegura 

que el certificado de locutor, no haca al profeslonists. 

El licenciado Nelson Notarlo Castro, catedrático de la 

carrera de Ciencias de la Comunicación de la FCPyS, quien 

indica que un locutor además de presentar su rostro ante el 

público, debe conocer, manejar y dominar el lenguaje ~Wel 

o de los gestos, ya que éste refuerza o disminuye si efecto 

de su lenguaje verbal. 

CUARTA.- Pugnar por la reinstalaci450 do la biblioteca de 

la Asociación, incrementando el número de libros por medie de 

donaciones do los socio' y de simpatilontes do le egrupea46. 
Fomentar la edición de (a revista "Lobutor" e fin de mantener '  

a la comunidad Informada, se( como de motivar la areetivIded 

de loa locutores para que colaboren en ella, 

'Apoyar la impertición de docencia en 0e leetlt99140, en 

le que 410 inoluya.la ulilliocli4" de 	cabina deOrAlltidee, 

coal) parte de le instruación, lis( coso de procurar que  •l 

ouorPO docente ~t'e ~Puesto do loodlOrold que  MOVan 

trebejado en los medios de difullión o que tensan estudios a 

nivel profesional. 
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QUINTA.- Alentar la participación de la mujer locutora 

ocupar puestos directivos en la agrupación, siguiendo las 

bacas que asentó la locutora Alicia Rodr(guez, de ■er la 

primer mujer que se postule como candidata e la presidencia 

de la agrupación; •a( como convocar nueva• maliciamos 

integradas por locutoras, a fin de que aoleboren mis con sus 

colegas varones, en el crecimiento y fortalecimiento de la 

Asociación. 

SEXTA.- Socios- locutores consideran que ea de vital 

importancia la realización de un nuevo congreso nacional, en 

el que me modifiquen y mejoren los estatutos que rigen la 

vida de la agrupación. Asimismo, se requiere de mayor 

participación de los egrealedos en sus procesos electorales. 

SEPTIMA.- Le Asociación extiende sus actividades- 4~i~ 

y culturelew e otros' recintos. 	Y ab cuestión dé attlad,. 

Institución brinda a sus agremiados la atención aapaolalizada 

de un dentlete, dentro de lee propias ingtelealoasle. 

OCTAVA.- La Cimera Nacional de le Industria de Medio 

Televisión (CIRT), gestione ante el Peder Ejecutivo, a 

finales) de 1992, para que se suprimiera el examen con el cual 

le Secreterfe da Educación Público (PEP) acreditaba  y 

certificaba al espirante a locutor,. 
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Hoy en día, las empresas: radiofónicas y televisivos son 

quienes solicitan a la SER, a nombre del interesado, le sea 

tramitado el certificado al futuro locutor, siempre y cuando 

haya demostrado su capacidad y eficiencia en cabina o ante 

las cómarae. 

NOVENA.- Los especialistas serialen que cada hogar cuenta 

cuando menos con un aparato de radio o uno da televisión, lo 

cual demuestra le gran influencia y penetración que los 

medios electrónicos ejercen entre las personas que los oyen y 

loa ven. Por tal motivo, los medios de difusión promueven y 

aceleran el ciclo económico del para, apoyando el talento 

artístico nacional e internacional, y fortaleciendo las 

Industrias del audio y del video. 

DECIMA.- A pegar de lo anterior, lbs medios de difusión 

no cuentan con la Infraestructura parí contratar a loa miles 

de locutores que poseen su certificación, entre otras 

razonen, porque éstos carecen de la :experiencia necesaria 

para desenvolverse dentro de loe mismos. 

Otra constante en detrimento de loe locutores con 

certificación, es que se siguen tramitando nuevos 

certificados, generelmente para gente »ven (debido al 

°arietar comercial que mantienen la mayor (a, de Use 11014relimg 

de radio y televielin), siendo le empresa quien 101 

seleccione y capacita para cubrir las de por afi restringidas 

planes laborales de locución. 
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