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• 
RESUMEN 

El Chili Western es un genero desarrollado por el cine mexicano a partir de los arms 

sesentas. Esta investigacion hace una exploracion hist6rica coyuntural de las condiciones 

que permitieron su presencia en la industria cinematografica. El objetivo es reconocer las 

caracteristicas del genero a traves de la exploracion de su estructura narrativa, el use del 

lenguaje cinematografico y sus personajes. Con ello pretendemos hacer una valoraciOn de 

la expresi6n filmica nacional. Se incluye el analisis cinematografico de seis peliculas 

representativas del Chili Western. 

Palabras clave: Chili Western. Genero cinematografico. Analisis cinematografico. Cine 

mexicano. 

ABSTRACT 

The Chili Western is a genre developed by the Mexican cinema from the sixties. This 

research makes a circumstantial historical exploration of the conditions that permitted its 

existence in the national film industry. The goal is to recognize the characteristics of the 

genre through the exploration of its narrative structure, the use of film language and its 

characters. Our aim is to make an assessment of the national film expression. A 

• 
cinematographic analysis of six representative films of the Chili Western, is included. 
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INTRODUCCION 

El tine mexicano, es una industria que a traves de la historia ha oscilado de lo majestuoso 

a lo ridiculo, ha desarrollado sus historias dentro de melancolicos dramas, cientos de 

charros cantores, enmascarados futuristas, albaniles albureros, ficheras y un casi 

interminable numero de generos pero en algun punto, apartado del recto nos 

encontramos con un purled° de cowboys mexicanos, una serie de peliculas olvidadas por 

la critica y academia, peliculas dignas de rescatarse, ya que son fruto de lo que podriamos 

Ilamar el genero que mas a permeado la cinematografia mundial: el Western. 

El denominado Chili Western se desarrollo en la cinematografia nacional a partir de los 

alios sesenta, pero su documented& y estudio es casi nulo, por ello, el objetivo de esta 

investigation es aportar elementos que permitan el conocimiento y la reflexiOn de este 

Esta investigation se apega a una serie de aspectos teoricos y conceptuales sobre el 

• genero cinematografico y sus taxonomies, ya que precede, programa y configura la 

producciOn de la industria y a la vez es la estructura formal sobre la que se construyen las 

peliculas, es decir, es la etiqueta de una categoria fundamental para las decisiones y 

comunicados de distribuidores y exhibidores, que establece un contrato o position 

espectatorial que toda pelicula de genero ofrece a su public°. 

Pero tambien los generos van transformandose en nuevos generos o subgeneros a traves 

de un proceso de hibridacion, es decir, la combined& o mezcla de estos, que es el caso 

del Chili Western, por ello se define en su caracteristicas modelicas y en los subgeneros 

que se derivan de el. 

Se hace una revision del genero denominado Western Clasico, que surge en los Estados 

Unidos, desde su nacimiento hasta la consolidaciOn en la industria cinematografica 

20 
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Hollywoodense y posterior decaimiento. Se enfatiza en sus caracteristicas estilisticas y 

narrativas, directores y actores destacados, asi como los temas eje de estas producciones. 

Realizando un recorrido y reflexion sobre el Spaghetti Western, que se expone como una 

nueva posici6n conceptual del Western y que le imprime una nueva logica no solo en 

terminos de contenidos y manejo del lenguaje, sino a Ia reaccion del espectador, 

posicionandose de una forma diferente dentro de la estructura del relato. 

Todo este recorrido es primordial para hacer un aterrizaje sobre lo que es el Chili Western 

y como se apropia de los elementos adecuandolos para entrar en la escena de Ia 

cinematografia nacional, para ello damos un panorama general de la coyuntura hist6rica 

social que le da origen al Chili Western, haciendo un revision filmica de las expresiones del 

Chili Western y acercandonos a las derivaciones que este genero provoca en la produccion 

filmica nacional. 

La parte final de esta investigacion se centrara en un analisis cinematografico, el cual, 

tiene como objetivo basic° aplicar un modelo de analisis que permita conocer y delimitar 

los elementos basicos del Chili Western y con estos, definirlo como genero. Como segundo 

objetivo analizaremos un corpus de peliculas que nos permita observar y confrontar estas 

caracteristicas. 

Es de resaltar que todo esto permitira establecer una metodologia comparativa donde se 

observaran las caracteristicas del Western Clasico, Spaghetti Western y del Chili Western 

con lo que se podra afirmar de forma nitida que es un genero completamente del cine 

mexicano. 

Con el objeto de apoyar la investigacion documental y filmografica se realize un 

cortometraje de ficci6n que tiene como eje principal rescatar los elementos del Chili 

Western. El equipo de producciOn de este cortometraje fue constituido per el mismo 

grupo de investigacion de este trabajo terminal, quien tuvo a su cargo todo el proceso de 
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pre-producci6n, realizacion y post-produccion. Cabe sefialar que el cortometraje nace de 

un guion original asi como la estetica de lenguaje cinematografico corrieron a nuestro 

cargo y bajo las concepciones teoricas vertidas por el objeto de estudio en el que se centra 

esta tesis: el Chili Western. 

0 
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CAPITULO I. LOS GENEROS CINEMATOGRAFICOS. 

El cine, ante todo, es un relato que posee una estructura interna que organiza una 

historia, es un sistema de instrucciones, de acuerdo y convenciones, que posibilita la 

lectura individual y colectiva, pero ademas muestra una dinamica de intercambio 

simbOlico. Su lectura e interpretacion esta en funcion de otros productos culturales y 

artisticos, por ello muchas de las peliculas estan sujetas a modas, a gustos y a generos. El 

cine toma sentido hasta que se consume y es hasta este momento cuando se dan las 

condiciones concretas de visibilidad. 

El cine nace como una reproduccion de Ia realidad por medio de Ia imagen en 

movimiento, por ello se le denomina "el arte de lo real". El cine siempre esta entre las 

fronteras del documental y la ficcion, por ello es muy dificil separar lo real de lo ficticio. 

Esto es, sin duda alguna, el inicio de la primera clasificacion de los generos 

cinematograficos. 

1.1.- Definicion de Genero Cinematografico. 

El concepto de la palabra genero (del latin genus, -ens, que significa "clase") se ha 

utilizado en el lenguaje cinematografico y se ha entendido simplemente como la similitud 

entre las diferentes caracteristicas que posee un filme. 

El genero cinematografico es una clasificacion de los relatos audiovisuales. Su funci6n 

fundamental es ser un soporte pragmatic° que oriente sobre el contenido de Ia historia y 

que permita al espectador una lectura a priori, donde el conocimiento de las 

convenciones tematicas y narrativas, dan una aproximacion a las posibilidades de los 

filmes. 
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Los generos cinematograficos no son mas que una extension de los generos literarios. Aun 

asi existen notables diferencias entre la critica de los generos cinematograficos y sus 

predecesores literarios. 

Aristoteles nos ofrecio los primeros generos dividiendo los dramas segtin 

el valor del final de sus historias y su diseno narrativo. El observe) que las 

narraciones podian terminar con una carga positiva o negativa. A su vez, 

cada uno de esos dos tipos podia presentar un diseno sencillo (que 

terminara sin ningun punto de inflexiOn o sorpresa) o un diseno 

complejo (que presentara un climax relacionado con un gran cambio en 

la vida del protagonista). El resultado produce cuatro generos basicos: 

tragic() simple, afortunado simple, tragico complejo y afortunado 

complejo. (MCKEE, 2002: 107) 

Por otro lado, ningun genero filmic° puede encarnar en su totalidad los atributos para 

representar algim genero en especifico. Esta situacion ha generado una constante 

confusi6n asi como la dificultad para establecer una definiciOn especifica para el tema en 

cuestion. 

Los generos son esquemas reguladores que facilitan la integraci6n de 

diversas facciones en un solo tejido social unificado. (ALTMAN,2000:276) 

Es por lo anterior que, para fines de esta tesis, utilizaremos el concepto de genero como la 

forma de clasificar las peliculas segun sus caracteristicas: tema, linea narrativa y puesta en 

escena, el cual tambien, aporta formulas con las que se rige la producci6n 

cinematografica, es decir, establece las estructuras que siguen los realizadores para la 

producci6n de sus filmes. 

Asimismo, el genero es una etiqueta que utilizan los distribuidores y exhibidores para que 

el public() pueda identificar y encontrar las peliculas de su preferencia, ya que se prepara 

al espectador acerca de los elementos que contendra una u otra pelicula. Por ejemplo, no 

se espera lo mismo de un filme que esta basado en el libro de Frankenstein, que si se elige 

ver un filme basado en Romeo y Julieta. 
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La teoria del genero cinematografico nos dice que: 

Con el fin de ofrecer un material apropiado para el estudio de los generos, 

los criticos han Ilevado a cabo dos operaciones complementarias. En 

primer lugar han descartado sistematicamente las peliculas sin cualidades 

claramente definidas respecto a un genero. En segundo lugar, los 

principales generos se han definido partiendo de un nucleic) de peliculas 
que satisfacen de manera obvia los cuatro supuestos de la teoria: 

• La produccion de estas peliculas se IlevO a termino siguiendo un esquema 
basico y reconocible de genera 

• Todas ellas muestran las estructuras basicas que se acostumbran a 
identificar con el genero. 

• Durante su exhibicion, cada pelicula se identifica mediante una asignacion 
de genero. 

• El publico reconoce de manera sistematica que las peliculas pertenecen al 
genero en cuestion y las interpreta de manera acorde. (ALTMAN,2000:38) 

Los generos cinematograficos cumplen su objetivo en produccion y distribuciOn, logrando 

que, tanto el critic° de cine como el espectador, los utilicen como una forma de elegir la 

programacion que les resulte mas atractiva. 

Desde el momento en que se crearon las primeras producciones cinematograficas, surgio 

la necesidad de clasificar los filmes con base en su contenido y se dividieron en dos 

tipificaciones basicas generales: documental y ficcion, estas permitieron establecer la 

primera diferencia de generos entre las peliculas que se realizaban. Los hermanos Lumiere 

se consideran como los precursores del genero documental no solo por inventar el 

cinemat6grafo, sino tambien por crear el primer piano secuencia de corte documental 

Trabajadores saliendo de la Fabrica Lumiere, (1895). 
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1.2.- Documental y Ficcion. 

El genero de cine documental tiene como objetivo reflejar fielmente, en la medida de lo 

posible, hechos y eventos de la realidad y su relacion con el hombre. Su caracteristica mas 

representativa es la verosimilitud, es decir, la realidad plasmada debe ser expuesta lo mas 

objetivamente posible, aunque en realidad el resultado final esta en fund& del director 

y/o productor. 

Los hermanos Lumiere fueron los primeros en filmar escenas callejeras y situaciones de la 

vida cotidiana las cuales se han convertido en datos historicos de una epoca. El 

estadounidense Robert Flaherty estableciO este genero al filmar Nanook, el esquimal en 

1922, afio en el que se defini6 el genero del cine documental, sus objetivos y sus formas 

de producci6n. Este filme no tiene argumento debido a que solo contiene secuencias de la 

vida diaria de un esquimal y su familia; con la unica finalidad de registrar la realidad. 

En Mexico, las primeras producciones se orientaron al cine documental gracias a la 

reproducciOn del retrato de los actos gubernamentales de Porfirio Diaz como El 

presidente de la reptiblica paseando a caballo en el Basque de Chapultepec (1896), la 

cual tambien es la primera pelicula filmada en nuestro pals, y la cotidianeidad de las 

diferentes clases sociales. Mas tarde, durante la RevoluciOn Mexicana, se desarrollo 

plenamente y se realizaron importantes filmaciones de los diferentes momentos de la 

lucha social encabezados por caudillos o lideres revolucionarios. Con ellos se puede 

considerar que es la primera lucha armada registrada por el cine, lo que hace de estas 

cintas un importante material documental de gran valor historic° en la historia de la 

cinematografia universal. 

Es importante mencionar que el cine de ficcion surge desde el periodo del cine mudo, 

aunque no como industria. Es hasta el cine sonoro, cuando casi todas las producciones se 

basan en el cine de ficcion, haciendo a un lado el cine documental que se vio desplazado 
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por el surgimiento de las industrial filmicas, mismas que impulsaron y popularizaron el 

cine de ficcion en Mexico. 

El cine de ficcion se basa en la representacion de una historia imaginaria. Surge del intento 

de Ilevar las obras teatrales a las proyecciones cinematograficas. Fue George Melies quien 

en su pelicula Viaje a la luna (1902) utilizO varios recursos para simular experiencias 

magicas, creando rudimentarios efectos especiales. 

En Mexico, los primeros intentos del cine de ficcion se remontan al ano de 1896 con la 

pelicula Un duelo a pistola en el bosque de Chapultepec, filmada por los franceses 

Bernard y Veyre, en la cual recreaban un duelo entre dos diputados. Esta cinta causo 

revuelo entre la sociedad y la prensa mexicana, debido a que el public() todavia no 

comprendia la diferencia entre un hecho filmado en tiempo real y una recreaci6n, a pesar 

de ser anunciada como una reconstrucci6n de los hechos. 

El cine de ficciOn en Mexico se consolida a partir del cine sonoro gracias a Salvador 

Toscano quien muestra Ia ambivalencia entre el cine de ficci6n y el documental generando 

una hibridacion (concepto que explicaremos mas adelante), con su obra Don Juan Tenorio 

(1899), era documental porque registraba Ia representacion teatral de la obra, pero era 

ficci6n porque unicamente mostraba el desempeno de los actores. 

En Estados Unidos se desarrollaron cuatro generos basicos de ficcion, el cine comic° o 

comedia; el melodrama, el genero de horror y el Western el cual surge en 1903 con la 

pelicula The Great Train Robbery'. 

Con el paso del tiempo, los generos se han dividido a su vez en subgeneros al tomar en 

cuenta las similitudes entre las caracteristicas de los filmes. Estos se han ido definiendo 

aun mas y han creado diferentes tipologias de clasificacion que varian de un autor a otro. 

Podemos hablar, como ejemplo, de la definiciOn del autor Barry Langford, en su libro Film 

1  Ver: dgep.uasnet.mx/difusion/images/parte2.ppt  
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Genre: 

Most of this book is concerned with generic categories that have, over 

the course of decades of sustained production, established clear generic 

identities in the eyes of producers, audiences and critics alike. (...) this 

does not mean that all or any of those groups share the same generic 

understandings, nor that these identities are in any way fixed or 

immutable. (LANGFORD,2005:29) 

De igual manera sostiene que, si la "ley de los generos" dicta que todo texto literario 

pertenece a un genero, tambien dicta que el texto no necesariamente pertenece en su 

totalidad a un genero especifico. (LANGFORD,2005:29). Lo anterior se puede aplicar a la 

cinematografia, por lo tanto, los generos pueden y deben servir a una variedad distinta de 

intereses y tomar en cuenta los usos de diferentes contextos de recepcion, distribucion y 

consumo para determinar un genera cinematografico. Las identidades genericas son 

provisionales, sin embargo se puede hablar de una tipologia general, la cual incluye: 

Melodrama (The Melodrama) 

Western (The Western) 

Musical (The Musical) 

2 	Combate (The War/Combat) 

Gangsters (The Gangster Film) 

Terror (The Horror Film) 

Ciencia-ficcion (The Science Fiction Film) 

Los generos y subgeneros de ficcion han ido mezclandose con el paso del tiempo, 

renovandose y evolucionando, creando nuevos generos que buscan aportar formulas para 

la creaciOn de peliculas. Es asi como surge lo que se conoce como hibridaci6n de generos. 

1.3.- Hibridacion de los generos. 

La hibriclacion de los generos cinematograficos es la combinacion entre caracteristicas de 

diversos generos y que finalmente crea un genero nuevo con un reconocimiento propio 
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dentro de la industria. 

Asimismo los generos, como en todas las expresiones culturales, se transforman y 

adquieren historicidad de acuerdo al contexto social, economic° y politico vigente. Es 

decir, se adaptan a la cultura y retoman caracteristicas de cada pals. 

Las convenciones de genero no estan grabadas en piedra; evolucionan, 

crecen, se adaptan, se modifican y rompen los moldes para seguir los 

cambios de la sociedad. La sociedad cambia lentamente, pero cambia. 

Cuando la sociedad entra en una nueva fase, los generos se transforman 

con ella. Porque los generos no son sino ventanas de la realidad, diversas 
formas que tiene el escritor de mirar la vida. Cuando la realidad que se 

encuentra al otro lado de las ventanas sufre un cambio, los generos 

cambian con ella. Si no, si un genera se vuelve inflexible y no puede 
adaptarse al mundo cambiante, se petrificara. (MCKEE,2002:124) 

Esta es una de las razones por la que los generos cinematograficos no se pueden 

considerar categorias puras. El cambio de tematicas de un genero previamente 

establecido y aceptado deriva en un subgenero. Por su parte, la hibridacion es la creaci6n 

de un nuevo genero por las modificaciones en la estructura del genero original. Un claro 

ejemplo es el Chili Western ya que surge de la adaptacion del Western americano a las 

condiciones territoriales para la filmaciOn, los estereotipos nacionales y a la situaci6n 

politico-social de Mexico. 

No hay ninguna lista que pueda ser definitiva o exhaustiva, porque las 

lineas de separaci6n entre los generos a menudo se solapan al influir y 

fundirse los unos con los otros. Los generos no son estaticos ni rigidos. 

Evolucionan y son flexibles. (MCKEE,2000:115) 

En conclusion los generos cinematograficos son la forma de clasificar peliculas segun sus 

caracteristicas y se basan en una serie de convenciones que los definen: las del contenido; 

las narrativas, es decir, lo que se cuenta en el filme; las iconicas, como el duelo en el caso 

del Western; o las musicales, las cuales apoyan al relato. Todo ello crea un Oiler° y rige la 

producci6n cinematografica. 

Los generos se renuevan y se mezclan buscando nuevas formas de producci6n y pueden 

clasificarse de diferentes formas, ya sea gracias a la tematica, a la linea narrativa o a la 
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puesta en escena. Sea cual sea su clasificacion, pueden encontrarse dentro de las dos 

grandes tipologias basicas que son el documental y la ficcion. 

El genero Western por una parte es cine de ficcion, puesto que hace referencia a leyendas 

de viejo oeste de forma epica, pero tambien pretende documentar hechos reales como el 

personaje del Sheriff, lo que se ocurria en los famosos saloons2, la situacion del oeste, la 

conquista de la "tierra prometida". Lo que hace el cine, es recrear historias que hacen 

referenda a diversos acontecimientos y crea formulas narrativas que finatmente 

permitiran definir al genero. 

2  Durante el trabajo utilizaremos el termino saloon en ingles puesto que no existe una traducci6n literal y 
real con respecto al idioma espatiol. 
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CAPITULOS II. EL WESTERN. 

El origen de la palabra Western, surge como un adjetivo derivado de west (oeste, en 

ingles), el cual se sustantivo para hacer referencia a las obras fundamentalmente 

cinematograficas, que esten ambientadas en el antiguo oeste estadounidense del siglo 

XIX, los alias de expansion de los colonizadores y su civilizacion sobre las fronteras de los 

nativos norteamericanos, en la conquista del territorio virgen. 

El denominador narrativo de este genera cinematografico es que se desarrolla con base 

en un personaje central coman popular de caracteristicas errantes, enfrentando villanos, 

rescatando mujeres en peligro y transgrediendo las normas de las estructuras de la 

sociedad sin traicionar su honor, bajo la figura de un vaquero o un pistolero cuya 

caracterizacion incluye una vestimenta tipica, su revolver y el caballo. 

Este genera popular se vale de una serie de recursos que permiten identificarlo, entre los 

que se encuentran los escenarios deserticos, salvajes y desoladores con sus ranchos y 

fuertes en medio de la nada y otras veces en el tipico pueblo del oeste americano donde 

existe una sociedad organizada a base de c6digos de honor, representada por la familia, el 

comercio y la ley, todo ello escenificado por medio de un pueblo con una calle principal 

donde se encuentra el almacen que funciona como el centro de las relaciones comerciales 

del lugar, la cantina, lugar en donde socializa la poblacion masculina, con juegos de azar, 

mOsica y prostitutas, frecuente escenario de peleas y tiroteos entre los personajes fuera 

de la ley y el representante de la misma el alguacil o sheriff y finalmente la carcel que 

posee una sola celda. 

2.1.- El genero de Western y su desarrollo. 

El cine, como el resto de las expresiones artisticas, se ve rodeado por un marco histOrico el 

cual define muchas de las caracteristicas de sus historias, paisajes, personajes, etc. Asi es 

p 
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como nace el Western como genero, cuando algunos de los personajes y eventos reales 

pasaron a engrosar la mitica cinematografica. 

El Western, como genero, naci6 cuando algunos de los personajes reales 

que pasarian rapidamente a engrosar la mitica cinematografica estaban 

aun vivos (Buffalo Bill, Frank James, Wyatt Earp) o en activas carreras 

delictivas (Butch Cassidy y Sundance Kid). Fue pues, un genero de la 

inmediatez, que a su modo documentaba la realidad recreandola segun 

los designios de la revolucionaria fabrica de sueiios que crecia en las 

colinas de Hollywood. (CASAS,1994:15) 

Fue en 1903 cuando el escoces Edwin S. Porter rueda el que se considera el primer 

Western de cierta envergadura tematica y narrativa, Asalto y robo de un tren (The great 

train robbery), situacion que a principios del antepasado siglo XIX era totalmente 

"normal". 

to 

http://todotrenesarg.com.ar/foro/viewtopic.php?f=2&t=8  

El Western se iba dando espontaneamente, como genero cinematografico, destruyendo 

los cimientos teatrales de la primera era del cinematografo (aunque la camara estuviera 

estatica, el galopar de los caballos, el tiroteo entre forajidos y heroes se constituia en un 

acto de movimiento singular, irreproducible en la tarima de un teatro) y renovando los 

parametros de una tecnica rudimentaria. 
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Para 1907 Gilbert M. Anderson, uno de los actores de la produccion de Porter, inaugura 

Essanay Studios, en Chicago, la producciOn que se realizaba estaba dividida en su gran 

mayoria entre Charles Chaplin y la realizacion de Westerns, estos Liltimos con una 

produccion de mas de 400 filmes de un rollo (cortometrajes), resaltando la realizacion de 

1910 Broncho Bill, filme en serie donde Anderson representaba el papel estelar bajo el 

nombre de Broncho Bill Andreson, realizando hasta cinco Western por semana. 

La mayoria de las producciones no contaban con argumentos solidos, todo se realizaba 

bajo una linea de improvisation donde la action era lo prioritario, Anderson percibia las 

necesidades del public() y la funci6n del mito en estas. 

Los guiones elaborados, premeditados, minuciosamente redactados, 

vendran mas tarde y todavia no seran numerosos. Por el momento, se 
trata tan solo de crear una diversion fundamentalmente popular. 
(ASTRE,1997:153) 

El desarrollo de este genero se dio rapidamente y fue en 1911 que Thomas Harper Ince, 

luego de haber incursionado en el medio desde 1906, instala los estudios Bison 101 

ubicados en el Canon de Santa Ines (California), el principio de lo que se convertiria en el 

legendario Inceville, un rancho unica y exclusivamente dedicado a la producci6n de 

Westerns, donde los cowboys e indios eran reales. 

Ince supervise dirigi6 personalmente cerca de 800 peliculas de distintos 

formatos, un buen porcentaje de ellas dedicadas al Western y 

ambientadas, por lo general, en las epoca de pioneros, colonos y 
buscadores de oro. (CASAS,1994:19) 

Bajo la produccion de Ince se desarrollaron Westerns que se volvieron muy populares 

como El caballo Pinto de Rio Jim (Pinto Ben. 1915) el cual vio nacer en el genero a William 

S. Hart. 

Un God Bad Man en busca de redenciOn, muy delicado con las mujeres 
pero terrible cuando desenfunda: siempre con ambas manos, su marca 
personal. Mas que estar dividido entre el Bad man y el humano, esta 

condenado a ser ambos a la vez, con la tristeza de ser quien es pero sin 
dejar de serlo. (COHEN, 2006:29) 

Esta fue una epoca prolifera para el genero naciente, Tom Mix y su celebre caballo Tony, 
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un cowboy "modelo"; enfundado en su traje blanco cabalgando mientras gira sus pistolas. 

Los filmes de dos o cuatro rollos rodados a ritmo acelerado por estos 

directores y actores centraron la base estetica e industrial del genero. 

(CASAS,1994:20) 

No fue sino hasta Ia Ilegada de la pelicula La caravana de Oregon (The Covered Wagon, 

1923) de James Cruze, cuando el Western tiene una evolucion significativa. Siendo una de 

las primeras superproducciones del genero, se hace un cambio radical de la puesta en 

escena del genero ya que sus escenas fueron rodadas en escenarios naturales, es decir al 

aire libre siendo que en esos momentos Ia mayor parte de la producci6n de Hollywood 

eran melodramas filmados en estudios. Adernas esta pelicula tiene un valor documental 

ya que la mayoria de los personajes y ambientes son de personajes reales del oeste 

americano, historias donde se afiora los mitos y codigos fundacionales de America. 

Se evolucionaba deliberadamente hacia la epopeya colectiva, despues de 
haber exaltado a los principes de la pradera y "los reyes de la silia". 

(ASTRE,1997478) 

El caballo de hierro (The Iron Horse, 1924) Ia gran aventura transcontinental o la carrera 

del oro en Tres hombres mobs (Three bad man, 1926) dirigidas por John Ford. Estas 

peliculas tienen sus pasajes obligados: caravanas o rebafios que vadean 

espectacularmente un rio, villanos identificables al instante (bigote, traje oscuro, tics) 

cegado por el sueno de la riqueza, jovenes pioneras deseadas, interludios comicos. 

Ford ya se distingue por el dinamismo visual en sus cabalgatas por el bebe olvidado en 

pleno galope y el polvo levantado en la carrera hacia las concesiones: por un personaje 

joven e intrepid°. 

El cristalino sentido visual del Western primitivo, y su pureza epica nacio en el ceno de una 

civilizacion joven y sufrio una conmocion con el surgimiento del cine sonoro. 

En primer lugar hubo problemas estrictamente tecnicos, ya que la imperfecciOn del 

registro sonoro en aquellos alios obligaba a rodar integramente las peliculas en el interior 

de estudios hermeticamente blindados. 
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b 
Podria pensarse que el Western, que explicaba su argumento en terminos de accion visual 

y con dialogos muy simples, no habria tenido ningiin problema a Ia hora de realizar la 

transicion de un medio a otro. En realidad aunque algunos estilos cinematograficos 

padecieron la Ilegada del sonido, muchos generos a la larga se beneficiaron de el, siendo 

el Western uno de los generos que mas sufrio. La Ilegada del sonido a finales del siglo XX 

desestabiliza el genero. Las ruidosas camaras, encerradas en voluminosas cabinas son un 

obstaculo para la movilidad de las tomas. 

Las productoras que querian explotar a cualquier precio el Hon del sonoro, deciden hacer 

cantar a los cowboys, moda que se extiende a lo largo de los alios 30. La GMG abandono 

por completo sus cuidadosos filmes to Tom Mix. La FBO que experimentaba los cambios 

empresariales y de politica que Ia transformarian primero en la RKO — Pathe y luego en la 

RKO radio convirtiendose en una nueva compania dedicada a la exploracion del nuevo 

cine sonoro basandose en novelas y pequelios musicales estos ultimos a la larga darian 

entrada a las peliculas de Astaire y Rogers. 

La Warner Bros abandono la producciOn de Westerns hasta 1932. Por su parte, Universal 	
114 

dedicaba su produccion a pequefias peliculas de Western dirigidas a un public° rural 

proliferando las peliculas de Hoot Gibson, aunque una vez que su contrato expiraba este 

regreso al circuito independiente en las peliculas de Gibson, se ponderaban los dialogos 

de la comedia, las escenas de accion eran totalmente hechas a un lado y directores como 

Reaves Easome y Arthur Rosson que eran reconocidos por sus secuencias de accion 

tuvieron que ver como se recortaban y se simplificaban los filmes. 

Ken Maynard fue el sucesor de Gibson en Universal y durante el periodo de 1929 y 1930 

realizO ocho filmes, estos estaban mas balanceados una o dos secuencias de accion por 

pelicula y se incluian largas secuencias de dialogos con mOsica aliadida para 

posteriormente regresar en 1933 como reemplazo de Tom Mix. 
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Para 1929 aparece lo que puede Ilamarse la primera gran producciOn sonora del Western 

In Old Arizona (La Vieja Arizona) dirigida por Raoul Walsh donde ademas de dirigir 

interpretaba uno de los papeles principales. Lamentablemente, durante el rodaje, sufri6 

un accidente y qued6 ciego de un ojo, asi que tuvo que ceder el papel a Edmund Lowe y la 

direcci6n a Irving Cummings. A esta pelicula se le atribuye haber explotado el sonido de 

las peliculas rodadas al aire libre, se pusieron micrOfonos bajo los arboles, detras de las 

rocas, se captaron los sonidos de los cascos de los caballos y el sonido de los revolvers al 

disparar. 

http://cgi.ebay.com/Old-Arizorta-1929-27-x-40-Movie-Poster-Style-/290536100966  

Para finales de 1929 se estreno The Virginian, una pelicula que al igual que La Vieja 

Arizona, hacia use del sonido natural, esta lo conseguia de una forma mas exitosa. 

El cine sonoro se convirtio en una herramienta de nivelaciOn entre Ia calidad de las 

grandes producciones Hollywoodenses y el cine de serie B. 

Todavia podian hacerse westerns de forma barata y las companias mas 

pequenas no tenian necesidad de practicar las medidas extremas para 

economizar que, con el tiempo les separarian de sus homologos, los 
grandes estudios. (EVERSON,1992;53) 

Aunque economicamente Ia diferencia era muy grande los recursos tecnicos estaban al 

alcance de todos y normalmente se realizaba mas de un Western al mismo tiempo para 

justificar el gasto en la busqueda de locaciones. La ventaja mas importante radica en que 

los mejores directores de fotografia estaban en las grandes productoras, pero a fin de 
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cuentas esto no influia, ya que estos Westerns baratos estaban dirigidos a un sector mas 

popular. La Unica barrera en verdad importante para el cine de serie B era el poder contar 

con musica original, ya que para 1932 la musica era un aspecto fundamental del cine. Otro 

aspecto caracteristico de estas producciones, era Ia utilizacion del stock footage, se 

utilizaban imagenes de archivos, esta practica tambien fue empleada por los estudios 

grandes posteriormente en Ia decada de los 50's pero en esta epoca los archivos eran 

pocos y se enfocaban en las lineas argumentales, las cuales resultaban muchas veces 

superiores a los argumentos de accion que ofrecian las grandes productoras. 

Como ejemplo tenemos Jinetes del Desierto (1935) una producciOn de Ia World Wide, la 

cual tenia una excelente fotografia exterior, buenas secuencias de accion y una linea 

argumental verdaderamente solida. Law of the 45's (1935), realizado por la Beacon 

Pictures y uno de los Westerns de "Big Boy" Williams basado en una novela de Williarn 

Colt MacDonald, en esta realizacion se hace mas hincapie en el misterio que en la accion. 

Sin embargo durante la decada de los treinta la calidad de los Westerns independientes 

decay6, ya que comenzaron a distribuirse a los exhibidores en grupos de seis u ocho, lo 

que representaba un ingreso fijo al margen de la calidad del producto. 

Las productoras independientes se debatian sobre en que tenian que invertir: actores 

reconocidos, argumentos solidos, locaciones exteriores o escenas de accion. Dependiendo 

de la combinacion que generaban estos factores era la aceptaci6n del public°. Siendo la 

accion y los argumentos sOlidos aunados a buenas locaciones exteriores lo que daba un 

buen resultado. Productoras como Resolute, Majestic, Freuler y otras pequerias 

compatifas se encargaban de realizar una gran cantidad de peleas y persecuciones muchas 

veces utilizando stock y visibles maquetas de no mas de seis pulgadas de altura. 
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Estos westerns independientes tan baratos se filmaban por lo general en 

cinco dias, aunque tampoco era raro que se hicieran entres, con un costo 

total de aproximadamente 10.000 mil &dares, y cada Mar de estos que 

no se gastaba se hacia evidente en la pantalla. En raras ocasiones se 
permitia volver a rodar una toma aunque el actor se equivocara en una 

frase o perdiera un estribo cuando cabalgara a caballo. Y a menudo se 
oian los gritos del director dando instrucciones. (EVERSON,1992;156) 

La calidad de los Westerns independientes, incrementO con la creacion de dos compaiiias 

"intermedias", Monogram y Republic, los cuales realizaron Westerns normales que 

poseian sus propios estudios con productores, escritores y directores bajo contrato y 

usaban muchas de las viejas estrellas del genero. 

En cuestion de tecnica Republic era mejor que Monogram y alcanzo su apogeo a finales de 

la decada de los treinta y principios de los cuarenta. 

Uno de los grandes errores de Monogram radicaba en reducir el presupuesto de las series 

cuando ya tenian exit° cambiando a productores y directores, confiando en la fama de los 

actores para poder sostener las series. 

Durante la decada de los treinta, los mejores Westerns de serie B, eran los que estaban 

producidos por una compaiiia joven Columbia Pictures, la cual contaba con las mejores 

estrellas del Western; Buck Jones y Tim McCoy. Sus filmes contaban con una buena 

calidad de produccion y buenos directores de fotografia como Ted McCord y Ted Tetzlaff, 

el cual pas6 a serie A. 

Peliculas como El Aguila Blanca (1932) dirigida por Lambert Hillyer, y El Fantasma Negro 

(1931) tuvieron gran exito y en algunos casos se convirtieron en serie. 

Columbia Pictures tambien generaba sus propios actores, de alli emergieron Charles 

Starrett, Marck Brown y Red Russell, que aunque no eran cantantes sus peliculas 

reflejaban el nuevo interes del public° por los Westerns musicales. 

a 
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FOX que ya no tenia a Tom Mix y Back Jones convirtiO a George O'Brien en su nuevo heroe 

de Western, aunque sus peliculas eran cortas no eran de serie B como las que producia 

Columbia Pictures. 

La calidad de las producciones era frecuentemente excepcional, y a 
menudo imponente en su utilizacion dramatica de gran canon y otras 

locaciones de exteriores. (EVERSON,1992;164) 

Para 1932, FOX pens6 en subir de categoria las peliculas Western que realizaba por la 

buena aceptacion que tenian en el publico, El Dorado Oeste (1932) el Ultimo filme de ese 

alio fue considerado un proyecto muy ambicioso y elaborado, pero la trama algo 

incoherente y el abuso del stock footage hizo imposible que se le pudiera subir de 

categoria. Durante 1933 las producciones posteriores que aun eran buenas ya no tuvieron 

la misma aceptaci6n, y a fin de cuentas se dejaron de producir por los costos que 

representaban. 

Durante los anos treinta Paramount continua haciendo sus series Zane Gray. Durante los 

primeros alias de esa epoca decidieron disminuir el metraje de sus peliculas, haciendo que 

duraran apenas una hors algunas de ellas. Destacando entre ellas To The Last Man 

dirigida por Henry Hathaway, The Mysterious Rider, El Paso del Ocaso (1933) y quiza la 

mejor Thunder Trail (1933) filmada con un buen argumento, una sutil interpretaci6n y casi 

acci6n ininterrumpida. 

Para 1935 Paramount comenzo una nueva serie basada en los libros sobre Hopalong 

Casidy de Clarence E. Mulford, siendo clave la participaciOn del actor William Boyd. 

Debido a su popularidad los Westerns de Casidy aumentaron frecuentemente su duraci6n, 

la cual no solia ser inferior a 80 minutos, sin embargo sus guiones se volvieron algo 

simples. Para la decada de los cuarenta el nivel global de sus guiones mejoraba 

considerablemente. 

Warner Brothers solo produjo dos series durante la decada de los treinta; la primera serie 

fue protagonizada por John Wayne y las mejores peliculas fueron The Telegraph Trail 
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(1933) y sobre todo Haunted Gold (1933). Una serie posterior con Dick Foran, fue 

escencialmente mejor a pesar que ambas estaban construidas en su mayor parte con 

stock, sin embrago las peliculas funcionaron y eran muy bien aceptadas por todo el 

public°. 

En 1939, despues de mas de una decada de ausencia en el genero, John Ford dirige La 

diligencia (Stagecoach), la cual marco un punto y aparte. 

Se que La Diligencia es el origen de toda una tendencia en el cine. Por 

supuesto, la pelicula fue estrenada y dio en la diana. Comenzo una 

invasion de westerns y hemos estado sufriendo desde entonces. (CASAS, 

1994:23) 

Aqui se nos presenta magistralmente con sus personajes lo que podriamos calificar de un 

"choque generacional", el declive de un mundo para la entrada de otro, uno donde los 

duelos y los "fuera de la ley" ya no tienen cabida. 

Ringo Kid y el Marshall Wilcox representan las dos tendencias 
fundamentales del subconsciente norteamericano, que son el espiritu, la 

frontera y el ideal de tipo Lincoln. (ASTRE,1997:227) 

La Ilegada de los afios cuarenta se convirtio en la epoca de oro del Western, es entonces 
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	 cuando se producen las obras mas importantes del genero y la mayoria de los grandes 

realizadores hacen suyo este genero. 

Basta mencionar Wester Union (1941) realizada por Frizt Lang, The Ox-Bow incident 

(1943) y Buffalo bill (1944) de William Wellman, Canyon Passage (1944) de Jaques 

Tourneur, sin dejar de realizarse las producciones del ya consagrado Ford. 

Los aportes de los nuevos realizadores incorporan elementos que el Western no ha 

expiorado, para 1943 aparece The Outlaw de Howard Hugues, una pelicula que en su 

momento cause) gran furor, ya que en primer piano cambia de forma radical la concepciOn 

del heroe en el Western. 
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JANE RUSSELL 
1043'S MOST 	 NEW SCREEN STAR 

httplitengobocaynopuedogritar.blogspot.com/2010/08/las-1000-caras-del-exploitation.html  

Describia a unos "heroes" esclavos de la mas elemental sed de posesion, 
sin ningun tipo de altruismo, profundamente unido a la masa antinima 
en virtud de la vulgaridad de sus aspiraciones. (ASTRE, 1997:234) 

A esto se une la insertion de una sensual Jane Russell, provocando una estricta 

supervision por parte de la Office Johnson3, el personaje que interpretaba desbordaba 

sensualidad y una libertad sexual sin precedente dentro del genero y que rompia con el 

estereotipo que se presentaba de la mujer, donde esta era la forma de expiaci6n del 

"hombre malo" redimiendose al protegerla, esto termina por romper el mito caballeresco 

de los heroes del Western. En cambio esta mujer no tenla problema en acostarse con 

ambos bandidos y ellos no tenian problema en compartirla. 

Posteriormente dentro de una de las mejores peliculas de King Vidor Duel in the sun 

(1946) nos encontramos a Jennifer Jones interpretando a Pearl, una joven mestiza India 

que es enviada a vivir a casa del senador texano McCandless (Lionel Barrymore), y provoca 

el enfrentamiento entre los dos hijos de este, uno es el descreido, el violento, el brutal, el 

criminal: un genial Gregory Peck. El otro es el integro, ese personaje tipico 

norteamericano que lucha por la libertad y que por ella no duda un momento en hacerle 

frente a su propio hermano: es otro fantastico Joseph Cotten. Quedando establecido este 

triangulo amoroso, odios, afectos y sentimientos contradictorios que estalla varias veces a 

lo largo del filme, cargado de action, de nervio y de hostilidad. Cabe mencionar tambien 

3  Asi se conocia a la Motion Picture Association of America (MPAA, Asociacion Cinematografica de Estados 
Unidos) que entre 1945 y 1963 era presidida por Erick ihonston, de alli el nombre, esta se encarga de 
realizar la clasificacion por edades de peliculas. 

41 



que esta pelicula contO con una mega producciOn a cargo de David 0. Selznik: 

Cuando Ilevaba mas de veinte meses invertidos en distintas etapas de la 

producci6n, habia gastado mas de cinco millones de dOlares, cantidad 

superior a la del costo de "Lo que el viento se Ilev6". (CASAS,1994:125) 

La estructura psicologia de los personajes da un giro al mostrarlos con muchos conflictos 

internos y traumas, basta mencionar a John Wayne en Red River (1948) de Howard 

Hugues. En esta se nos muestra a un Wayne interpretando a Thomas Dunson un ranchero 

texano que intenta crear su propia finca, al principio del filme conoce a un huerfano de 

nombre Matthew Matt Garth (Montgomery Cliff) a quien adopta. Posteriormente Wayne 

tiene que enfrentarse a su propio ser, su sed de venganza y el amor casi filial que siente 

por el personaje de Clift. 

Robert Mitchum es otro buen ejemplo de esta evolucion en los personajes del Western, 

en Pursed (1947) de Raoul Walsh, aqui interpreta a Jeb un joven que cuando nino es 

rescatado por Medora (Judith Anderson) mientras el contempla como es asesinada toda 

su familia, se une a la familia de esta pero queda en shock y es perseguido en suefios por 

este recuerdo para siempre. 

Caso ideal para el psicoanalisis, el personaje de Mitchum no sabe si debe 

amar a la que es casi su hermana, ni porque no consigue amar a la que 
casi es su madre, ex amante de su padre y que esta relacionada con 

quienes lo mataron. (COHEN, 2006:34 

Walsh hace grandes aportes al Western ya que integra detalles esteticos y dramaticos de 

otros generos como la tragedia griega y el cine negro, algo que en algun momento el 

mismo Raoul Walsh Ramo "Western fantasmal" donde la direcci6n de fotografia esta a 

cargo de James Wong Howe. 

Impecable fotografia de James Wong Howe, maestro del blanco y negro, 

de los contrastes luminosos, de las sombras ominosas. 

(CASAS,1994:133) 

Es a finales de esta decada que nace la primera pelicula que formaria la Ilamada Trilogia 

de la caballeria a cargo de John Ford, Fort Apache (1948), She Wore a Yellow Ribbon 

(1949) y Rio Grande (1951). 
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Ford se deleita con los rituales, el folclore, el aspecto de los trajes, las 

melodias de la corneta, las ordenes lanzadas, casi escandidas, a voz en 

grito. (COHEN,2006:34) 

Aunque Ford era ubicado como un nacionalista a ultranza el contenido de las peliculas 

dicta mucho de un triunfalismo y cada una retrata muy bien la vida de estos hombres y 

mujeres. La primera Fort Apache fue otra de las muchas realizaciones que hacen eco del 

mito de Little Big Horn4  pero con una vision mas critica a la epica del evento. 

En cuestion del guion Frank Nugent intento descontextualizar lo mas posible, basandose 

en un trabajo previo de James Warner Bellah, en el cual convertian a Custer en el coronet 

Thursday y Fort Lincon se convirtio en Fort Starke situaciOn que despues Nuguet Cambio, 

naciendo asi Fort Apache. Fue una obra que desmitifico a la caballeria y a sus jefes. 

Frank Nugent calco con sutileza el libro de Belah, bosquejo un retrato de 

Custer que ponia particularmente en relieve la sed de honores de un 

oficial melomano dispuesto a todo con tal que su estrella saliera 

engrandecida. (ASTRE,1997:245) 

Con ►a Ilegada de los arms cincuentas el Western tome' un aire totalmente revitalizante, la 

originalidad de los temas abordados se multiplica, los cineastas se dedicaban a renovar, 

diversificar los temas y profundizar desviando los cOdigos del genero. 

La sociedad americana se cuestiona el papel de sus heroes y las estructuras que reflejan, 

se comienzan a hacer critical a la violencia. 

Frizt Lang ya habia mencionado que el Western forma parte fundamental de la conciencia 

de los norteamericanos, pero con Encubridora (1952), Lang rompe con los que ya habia 

realizado, renegando de todo el naturalismo y clasismo dentro el genero. 

Se narra una historia que gira alrededor de la venganza de Vern Haskell (Arthur Kennedy) 

4  La Batalla de Little Big Horn tuvo lugar el 25 y 26 de junio de 1876, en Little Big Horn, territorio de Montana 

(Estados Unidos de America) entre soldados del 72  Regimiento de Caballeria comandado por el Teniente 

Coronel George Armstrong Custer y varias tribus de indios bajo el mando del gran jefe sioux Tasunka Witko, 

llamado tambien Caballo Loco. 

I 
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el cual persigue a traves del pals a un pistolero que violo y asesino a su prometida. Se 

presenta a un "heroe" sediento de venganza y sangre al cual no le importa utilizar a 

cualquiera para descubrir al asesino. 

El protagonista busca venganza y termina destruyendo a todos lo que lo 
rodean. Tragedia, venganza y fatalidad, vectores triangulares de los 

intensos dramas languidos, que en esta ocasiOn tomaron la cobertura 

del western. (CASAS, 1994: 149) 

En 1953 George Stevens presenta Shane un filme que en apariencia la trama es simple, un 

desconocido de nombre Shane (Alan Ladd) Ilega a una pueblo con el afan de establecerse 

y colgar las armas que ya no quiere usar mas pero retoma su pasado para liberar al pueblo 

del villano y su pandilla, despues de conseguirlo se marcha solo, a simple vista no aporta 

nada al genero pero este es el mas reconocido de los superwesterns. Shane representa la 

cultura del salvaje oeste, esa cultura que ya no encaja con el nuevo modus vivendi de la 

sociedad. 

Lejos de querer instaurara una ley superior, Shane aspira a encajar, a 
alcanzar el mundo de los hombres del que le ha excluido su habilidad 

con la pistola. (ASTRE,1997:269) 

Esteticamente es una pelicula limpia, todo es nitido se puede apreciar perfectamente el 

barro y la tierra, la madera y el hierro, las miradas de los personajes estan Ilenas de 

significados y sobretodo la mUsica de Victor Young cumple una funcion lirica estupenda 

durante toda la pelicula. 

Las diversas variaciones del tema compuesto por Young van nivelando y 
puntuando el comportamiento de los personajes, sus emociones 
entrecruzadas que pasan por el respeto, el amor callado, la devocion, la 

fascinaci6n, y la soledad. (CASAS, 1994: 150) 

Shane hace una critica abierta a la violencia y al estereotipo del heroe, donde ya no es 

una esencia si no una limitante excluyente, a fin de cuentas su habilidad en la violencia, 

que lo mantiene vivo, tarde o temprano lo matara. 

Johnny Guitar (1954) de Nicholas Ray, su obra mas representativa, en este filme se 

reelaboran de manera muy personal y fisica del Western. Se muestra a un pistolero que 

ha dejado las armas y las sustituye por un guitarra, una mujer que se ha establecido y 
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enfrentado a la intolerancia social y un Sheriff incapaz de controlar la violencia de la 

comunidad. 

Lamentablemente esta pelicula fue rechazada por motivos politicos durante mucho 

tiempo, la razon, una alusion total al anti maccarthismos. Se muestra a una patrulla 

encargada de perseguir a "Johnny Guitar" totalmente ataviada de negro haciendo 

referencia a esta "caza de brujas". Este filme fue realizado en Trucolor de la Republic 

Pictures6, un color dramatic°, sumamente contrastado. 

Es un western irreal, feerico7, la bella y la bestia del western. Un suet() 
del oeste. En el que los vaqueros se esfuman y mueren con la gracia de 

un bailarin. El color (Trucolor) contribuye a la transmutacion del 
ambiente: los tonos son vivos, siempre inesperados, a veces muy bellos. 
(TRUFFAUT,1975:55) 

The Searchers (1956) de John Ford, es considerada uno de los mejores Western. Ford nos 

presenta a un excelso John Waynee convertido en "Ethan" un ex militar que despues de 

haber regresado de la guerra sufre el asesinato de toda su familia y rapto de su sobrina 

por los comanches. Jura rescatar a su sobrina y matar a todos los indios que hayan 

intervenido en estos actor criminales. 

Esta pelicula se convierte en una muy fuerte influencia para los jovenes directores que no 

necesariamente se introducen al Western, su velocidad en edicion, profundidad de 

campo, narraci6n voice off, estatica y modo en que se tomaron las escenas de accion 

fueron innovaciones a la narracion que hasta el dia de hoy son muy usadas y atrapan al 

espectador. 

5  El macarthismo (macarthismo, maccarthismo o macartismo) es un termino usado para describir la 
realizacion de las acusaciones de deslealtad, subversion o traicien a la patria sin el debido respeto por las 
pruebas o evidencias. Se origina en un episodio de la historia de Estados Unidos que se desarrollo entre 

1950 y 1956. 
6  Republic Pictures (tambien conocida como Republic Entertainment, Inc.) es una distribuidora 

independiente de peliculas, programas televisivos y video, originalmente dedicada a la produccion y 

distribucion de filmes con facilidades de estudio de cine, conocida principalmente por su experiencia en 

peliculas B y seriales del lejano oeste. 
Feerico.- adj. Perteneciente o relativo a las hadas. 
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En esta epoca hace su aparicion una nueva generaci6n de directores, la cual, refresca al 

genero y le da un giro. Robert Aldrich realiza dos Westerns en 1954, pero el que destaca 

es Veracruz, la historia muestra a Benjamin Trane (Gary Cooper) un ex militar que emigra 

a Mexico para ofrecer sus servicios como mercenario en la guerra que sostienen Juarez 

con Maximiliano. La narrativa de Ia pelicula se centra en la contraposicion entre Trane 

(Gary Cooper) y Joe Erin (Bud Lancaster), uno el representante del idealismo y el otro un 

forajido que no duda en traicionar a quien sea necesario, esteticamente Aldrich 

contrapone a ambos personajes jugando con su vestimenta y estilos de actuacion, un 

Cooper redo y un Lancaster sonriente. 

La dicotomia entre idealismo y ambici6n desmedida desde la postura 

mercenaria deviene el elemento generador del filme. (CASAS,1994:160) 

Otro de los destacados es Samuel Fuller quien filma a Barbara Stanwyck como amazona, la 

cual, capitanea una bands en Forty Guns (1957) un filme esencial por su tono y su 

ambiente mss que por su argumento, ya que existe un paralelismo entre esta pelicula y 

My Darling Clementine (1946) ademas de tomar una caracter de tragedia, en Ia relacion 

entre Griff Bonne!! (Barry Sullivan) y Jessica Drummond (Barbara Stanwyck) ya que su 

turbulenta relaciOn sentimental solo aviva mss los problemas entre ambas familias. Otra 

caracteristica de este filme es el tratamiento estetico que Fuller le da: 

Chocan abiertamente con pianos cortos montados con celeridad, 

angulaciones de camara extremas, panoramicas y travellings de factura 

vertiginosa, contrapicadas lacerantes. (CASAS,1994:167) 

En ese mismo ario realiza una pelicula de corte historic° Yuma (1957), obra fulgurante 

sobre el odio a uno mismo y el encuentro con el otro. 

Para los arms 60 el contexto cambia, las antologias han Ilegado: How the West was won 

(1962), gran fresco en cinerama codirigido por Ford, Hathaway y Jorge Marshall, recopila 

todos los motivos y figuras del genero en unos episodios que siguen todas las etapas de la 

historia del oeste. 

4 
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Otro fenomeno es la Ilegada del Ilamado Western Crepuscular, en donde se realizan 

sensibles mutaciones al gener6, lo cual causa factores muy claros: la produccion de 

Westerns disminuye considerablemente y al mismo tiempo se da el ocaso de los grandes 

realizadores del genero. 

Mann sufre un tremendo fracaso con Cimarron (1960), en 1964 dos de los grandes se 

retiran John Ford rueda su ultimo Western Cheyenne Autumm y Raoul Walsh realiza A 

distant Trumpet un par de arms mas tarde Hanks presenta El Dorado (1966) Ia 6Itima de 

sus producciones. Pero nuevos Westerns van Ilegando a duras penal sin el estereotipo y 

producciones que comenzaron en los cincuentas. 

A partir de The Misfits (1961) de John Huston, estaremos en el ciclo que 
Ilamaremos de western crepuscular, obras criticas y amargas insertadas 
del modo mas contundente en la realidad contemporanea de los Estados 
Unidos. (ASTRE,1997:352) 

En los afios setentas, surgieron muchas revueltas sociales y movimientos anti-belicos, los 

mismos americanos Ilegaron a dudar de los valores que los habian establecido. Esto 

muestra que el Western es mas que un genero dramatic° enclavado en un paisaje y 

actores especificos, siendo tambien una estructura dramatica evolutiva caracteristica de Ia 

cultura norteamericana. 

El camino de los nuevos realizadores fue buscar un realismo intrepid() asi se nos presento 

Guns in the afthernoon (1962) de Sam Peckinpah, donde se nos muestra un oeste cruel e 

infame como en A time for Dying (1969) de Bud Botticher, o como se muestra en Will 

Penny (1967) de Tom Gries, un oeste monotono, con su propia vision Monte Hellman 

presenta Ride in the Whirlwind (1967) el fin de estas peliculas es mostrar un oeste lo mas 

real posible. 
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2.2.- Atributos del Western. 

El Western esta sujeto a una serie de convenciones narrativas, elementos 

extremadamente caracteristicos y que literalmente "hacen al Western". A pesar que el 

&ter°, desde su nacimiento, ha pasado por un proceso de evoluciOn en cuanto a su 

estructura y representaciones, estas solo fueron ayudando a crear una estetica y narrativa 

que se convirtieron en iconicos para el cine mundial. 

Para fines de nuestro trabajo dividiremos estos atributos, primero hablaremos de los 

elementos narrativos, refiriendonos a los elementos que componen la puesta en escena y 

como son mostrados en pantalla. 

El western, genero codificado, tiene su bestiario (caballos, bufalos), su 
catalogo (asalto a la diligencia, al tren, al banco), sus obligados paisajes: 

de la vida a la muerte (el gunfight), de mano en mano (las armas) de una 

vida anterior a un nuevo principio (la travesia del no), de la naturaleza al 

hombre (construccian de America) o del hombre a la naturaleza (el jinete 

solitario). (COHEN, 2006:84) 

2.2.1.- Puesta en escena. 

Entenderemos puesta en escena como lo describe Bazin, composicion del encuadre, bajo 

esta perspectiva todo lo que integra el cuadro toma suma relevancia sobre todo en los 

pianos abiertos muy caracteristicos del genero. Dentro del genero se manejan dos 

escenograffas basicas e indispensables. 

En el universo del Western todas las cosas se convierten facilmente en signos 

premonitorios, en vestigios, en testigos, simbolos, etc. Puesto que el "heroe" es 

descifrador, descubriendo a lo largo de sus itinerarios lo que orientara sus actos o 

prefigurara su destino. 

Es evidente que el decorado constituye un elemento capital, privilegiado, 
componente esencial de la acci6n. La cosa descriptiva con mas cuidado 

en el "Western" es el lugar. Pienso que ustedes pueden decir que la 
verdadera estrella de mis "Westerns" ha sido siempre el lugar. 

(ASTRE:1975,75) 
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Dentro de los lugares mas populares del Western existen ciertos elementos basicos como 

son los distritos, pueblos desolados y lejanos, algunos viejos fortines los cuales son 

considerados como elementos basicos para la historia norteamericana y el cine hard de 

ellos iconos que se repiten en muchas de sus historian, entre los que destacan: Front 

Alamo (en San Antonio Texas), el Lincon County, en Nuevo Mexico (donde se desarrollo la 

gesta de Billy the Kid y del sheriff Garret); Fort Laramie, en Wyoming (a donde Ilegaron en 

1868 los pioneros de la Union Pacific); Tombstone, en Arizona, que fue protagonista del 

celebre "arreglo de cuentas " de 0. K. Corral; Abilene, el famoso Cattle Town de millares 

de cowboys; Fort Apache, y muchos otros lugares que hasta hoy son sitios de peregrinaje. 

El Western obliga a que el ambiente y el paisaje tengan una autenticidad total, ya que 

este es uno de los mayores atractivos dentro del genero y su desarrollo, la naturaleza 

debe ser parte de la historia, y lo es aim mas cuando el rodaje de un Western se realiza en 

plena naturaleza: es conocido el entusiasmo de Ford al descubrir Monument Valleys, 

convirtiendose en su set privado y alli pudo realizar Stagecoach (1939), My Darling 

Clementine (1946), Fort Apache (1948), She Wore a Yellow Ribbon (1949), Rio Grande 

(1950), Wagon Master (1950), The Searchers (1956), Sergeant Rutledge (1960), y 

Cheyenne Autumn (1964). 

En el Western conviven dos ambientes basicos, la naturaleza implacable, desiertos, 

bosques, rios, Ilanuras y la parte que podria denominarse civilizada conquistada por el 

hombre y que es el lugar donde se desarrolla la sociabilizacion de los personajes. 

Saloon: 

Uno de los iconos mas representativos del Western, uno de los elementos mas 

representativos de este lugar son las legendarias "puertas de vaiven" el enfrentamiento 

de los hombres fuera de la ley y el sheriff, donde encontramos a las mujeres encargadas 

8  El Monument Volley (ingles: Valle Monumento) es una gran depresion situada en la frontera sur de Utah 
con Arizona, en los Estados Unidos. El valle esta dentro de la reserva de los nativos navajo, cerca de la 
ciudad de Goulding. El nombre navajo para el valle es "Tse Bii' Ndzisgaii" (Valle de las Rocas). 
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del entretenimiento, a los cowboys a los buscadores de oro, este lugar se convierte en un 

lugar neutro donde todos los individuos son bienvenidos. 

Los saloons, o bares, fueron un importante lugar de reunion en el lejano oeste. Se pueden 

encontrar antecedentes de estos establecimientos en las cantinas mexicanas de territorios 

como Nuevo Mexico. Son ic6nicos del genero sus decorados: largas barras de caoba, 

enormes espejos, escupideras, canos para acomodar los pies, y mucho alcohol 

(principal mente whisky) 

Estos sitios tenian su propio codigo de conducta, como no rehusar nunca una invitaciOn o 

el menosprecio a clientes de minorias etnicas. El saloon era un lugar exclusivo de los 

hombres, las unicas mujeres que eran bien vistas dentro de estos lugares eran las 

bailarinas y prostitutas del lugar. 

Entre los saloons que pasaron a la posteridad por circunstancias diversas estan el Bird 

Cage Theatre en Tombstone, donde murieron unas 26 personas; el Long Branch Saloon de 

t 

	

	 Dodge City; el establecimiento nOrnero diez de Nuttal & Mann's en Deadwood donde fue 

asesinado Wild Bill Hickok, el de La Mano del Muerto; el Jersey Lilly donde administro 

justicia el juez Roy Bean, etc. 

http://www.arizonaandpacificrr.comispot/goldfield/goldfield.html  
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La Carcel: 

El unico lugar que busca establecer la ley dentro de este salvaje territorio, un lugar de 

enfrentamiento del hombre contra la naturaleza y del hombre contra el hombre, sin 

embargo la carcel y el sheriff representan el deber ser, y el unico que debe mantenerse 

neutral para poder impartir la justicia y la paz del oeste. Es ademas donde se define el 

destino de esta civilizaciOn naciente y puede desarrollarse la acciOn o los derechos pueden 

terminar en manos de una sola persona. 

http://rnedia.lonelyplanetcomilpime6706/6706-22/preview.jpg  

El Banco: 

Esta institucion representa al capitalismo incipiente de los Estados Unidos, y a Ia vez 

muestra a las clases sociales y financieras que quieren tener el control de la regi6n, y que 

permite darle al lugar geografico una identidad de civilizacion y de importancia. Cumple 

una fund& civilizadora que termina por darle importancia a la pertenencia de la tierra y 

arraiga a los personajes. 

De ahi que asaltarlo es de alguna manera rebelarse contra la imposici6n de las normas de 

una clase en el poder y salvaguardar la naturaleza primitiva del oeste. Para los hombres 

errantes fuera de Ia ley es un modo de venganza al trasgredir su estado "salvaje". 
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http://imagecyber.blogspot.com/2009/06/pioneertown-california-saloon-and-bath.html  

Carretas y Diligencias: 

Las carretas, conocidas como schooners, eran los vehiculos que se utilizaban 

habitualmente en las migraciones hacia el oeste. Es un icono mas de la estetica del genero 

y son incontables la cantidad de producciones, en las que forman parte del decorado y en 

algunas mas, parte esencial de la historia. 

El vehiculo era de consistencia ligera para no agotar a las bestias que tiraban de el. En su 

interior se Ilevaba lo esencial para el viaje. Un simbolo de Ia conquista del oeste y de sus 

hombres y mujeres. 

La diligencia, por su parte era usada antes de la Ilegada del ferrocarril para el transporte 

de valores, la diligencia era custodiada por hombres armados con rifles o escopetas. 

Vehiculo de Ia clase alta que se dirigia al oeste en busca de expandir sus "terrenos" y 

normalmente tambien dirigia a las mujeres en su encuentro con el heroe del Western. 

http://www.old-picture.com/old-west/pictures/Stagecoaches.jpg  
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La Estacion del Tren y El Tren: 

Este es el lugar de mediacion entre las ciudades y los territorios en desarrollo, la 

mediaci6n entre dos modos de vida, todos los que aqui se desenvuelven (empleados, 

ingenieros, mecanicos) son representantes del orden. Para los fuera de la ley es la salida y 

entrada, una escapatoria o el camino a la hora. 

El tren fue para muchos el icono del crecimiento economic°. Para otros, sin embargo, fue 

motivo de temor. Su aparicion permitio el abastecimiento de industrias (carbon, acero), e 

inici6 lo que vino a denominarse como el "gran negocio" (big business) y su progreso fue 

impulsado decididamente por el gobierno. 

Con el tiempo, la mayoria de las compariias de ferrocarriles vendieron las tierras 

previamente asignadas por el estado para recaudar capital y estimular otro tipo de 

negocios, como granjas y nuevas poblaciones, para asi asociarlas con la industria. 

http://www.audicnadeohd.com/y15/tndex.php/cine/mnucine/82-tecnica/104  el tren de las 310-en blu ray 

Fuertes: 

Los fuertes estaban localizados por todo el territorio estadounidense. Sus instalaciones se 

usaban como emplazamientos defensivos, como puntos de intercambio comercial, 

protecci6n de los pioneros o cedes de negociaciones y firma de tratados entre el gobierno 

y los amerindios 

La epopeya de estos lugares fue magnificamente mostrada por John Ford en su trilogia de 

la caballeria: Fort Apache (1948), She Wore a Yellow Ribon (1949) y Rio Grande (1951). 

t 
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Hubo fuertes muy destacados, en Wyoming estaban: el fuerte Laramie, que albergo 

importantes tratados en 1851 y 1868 entre representantes del gobierno y amerindios; el 

fuerte Phil Kearny, abandonado por las tropas militares e incendiado por Cheyennes 

durante la guerra de Red Cloud. En Dakota del Norte, el fuerte Abraham Lincoln, 

considerado en su tiempo como el mas grande e importante al norte de las "grandes 

Ilanuras" y el fuerte Mandan, erigido durante la expedicion de Lewis y Clark. En Arizona: el 

fuerte Apache, que estuvo en servicio hasta principios del S. XX; el fuerte Defiance, primer 

emplazamiento construido en territorio de los Navajos. En Kansas: el fuerte Dodge, 

ubicado en las cercanias de la ciudad del mismo nombre; el fuerte Hays, construido para 

la protecciOn de los trabajadores del ferrocarril, etc. 

El Rancho: 

Basicamente representa el suefio de todo habitante del oeste; ranchero y cowboy, es la 

estabilidad para los personajes, el simbolo de la tierra, motivo por el cual el personaje se 

embarcaba por la travesia del oeste, esto le permitira tener un hogar, una familia y el 

refuerzo del "suerio americano". 

En algunos casos se convierte en el objeto del la discordia entre los personajes, el objeto 

que garantizara riqueza y estabilidad. 

http://www.zazzle.es/casa_de_rancho_occidental  sd 1888_poster-228201050578974204 
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Las Armas: 

Un hombre del oeste no va a ningan lado sin su arma, es una herramienta basica dentro 

de la vida del salvaje oeste, es el instrumento de defensa y agresion, y la ratificacion de Ia 

hombria para el sexo masculino. Entre Ia variedad de armamento personal estuvieron los 

revolveres, rifles, carabinas y escopetas, igualmente usados por cazadores, bandidos, 

actores, militares y la misma autoridad. 

Normalmente se usaban Colt 34 de 6 disparos, el sixgun, se ocupaban rifles Winchester, a 

los que se hace referencia en el film Winchester 73 (1950). 

http://latrola.net/blok/wp-content/gallery/cosas-oeste/western_guns_15.jpg  

2.2.2.- Personajes 

La gama de personajes que presenta el Western es limitado, como todo dentro del genero 

esto se determina por el contexto en el que se enmarca, se presenta a los hombres y 

mujeres que vivieron la conquista del salvaje oeste. 

Siempre se muestra a los campesinos, los ganaderos, los mineros y los buscadores de oro, 

los sheriffs, los pistoleros, los jueces, los duelios de los salones, las bailarinas y prostitutas 

los militares y los nativos, todos ellos jugando su papel dentro de una estructura social 

muy bien definida. Estos modelos se establecen por un determinado tiempo para despues 

evolucionar, la estructura de los personajes refleja la posicion ideologica del momento en 

que se producen. 
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El Heroe: 

Uno de los personajes claves del Western es el heroe, un individuo se convierte en heroe 

cuando realiza una hazaria extraordinaria y digna de elogio. Dentro del genero se presenta 

la mayoria de los valores norteamericanos clasicos para el heroe y asi como estos valores 

son cuestionados y cambiados en la realidad el heroe del Western va sufriendo cambios 

significativos dependiendo de la epoca en la que las producciones se enmarcan. Los 

heroes se clasifican en dos momentos, el Western clasico y el Western a partir de los afios 

setenta. Cada uno representa una forma de ver el mundo totalmente contraria a la del 

otro. 

El heroe del naciente Western tenia que cumplir con elementos basicos definidos, como 

ya habiamos mencionado, primero por Ia ideologia de la sociedad en la que se produce,ya 

que el heroe ayuda a definir, confirmar y reproducir una serie de valores morales y eticos. 

El sorprendente desarrollo de los c6digos morales de Hollywood en esta epoca 
hizo de el una especie de emodelo" propuesto paraa las familias americanas y 
destinado a edificar a los hijos de estas mismas. (ASTRE,1997:206) 

Como primer elemento tenemos que los heroes de la epoca clasica del Western son 

blancos, todos y cada uno de ellos son el clasico hombre anglosajOn, de estatura alta y 

ojos de color. Evidentemente se evoca a la mistica del colonizador, superior a los nativos y 

Ia naturaleza a is que se enfrenta, un conquistador nato. Se afirma la superioridad de la 

especie sabre la etnia nativa, en algunos casos se le ve como una "fauna" peligrosa. El 

hombre blanco puede, dentro de sus necesidades matar para reafirmar su hegemonia, se 

define en relacion a su contraparte, el indio, el cual es "un villano innegable. 

El hombre cristiano blanco es verdaderamente, segun el celebre titulo, el 
conquistador de un nuevo mundo. (ASTRE,1997:215) 

Los heroes eran varones jovenes, "la encarnacion de la aventura" y al sistema de estrellas 

y valores que los estudios cinematograficos buscaban reflejar. Cabe mencionar que a 

partir de 1930 los estudios cifieron su produccion a lo que se conociO como el Cadigo Hays 

el cual era la base de la MPAA9, este codigo fue derogado hasta finales de los 60. La 

'Motion Pictures Asociation of America 
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segunda razor) esta relacionada a una serie de convenciones sociales, "los hombres de 

cara limpia y ojos claros no pueden Ilevar el mal consigo" estos eran valores asociados a Ia 

juventud mayormente. Este mismo se encargaba de reproducir dichos valores a la 

siguiente generaci6n y asi perpetuar la estructura del heroe. 

El heroe detenta el valor y puede ser duro pero no cruel en cambio los indios son el mal, 

son viles y cobardes. El papel del justiciero le pertenece al heroe del Western, heredero de 

la moral de sus antepasados y se ordena bajo esas reglas. 

Es hasta este punto donde la clasica del Western sufre un giro total, hasta ese momento el 

heroe era Ia representacion y exaltacion de un joven nacionalismo, como ya se habia 

mencionado los valores sociales estaban conglomerados en todas las acciones de estas 

"leyendas del oeste". La segunda etapa del heroe esta enmarcada en una sociedad 

totalmente diferente, los horrores traidos por la segunda guerra mundial gener6 en los 

jovenes una panoramica diferente en cuanto a su sociedad. 

A la oscura luz de las matanzas de Europa y del Pacifico, el clasico heroe 

del Western apareciO repentinamente como una marioneta ridicula 
cuyos hilos se hacian demasiado visibles. (ASTRE,1997:249) 

Fue un periodo de crisis para los Estados Unidos, la guerra fria, nacimiento de la China 

comunista, el conflicto de las Coreas, factores que definidamente comenzaron la 

degradacion del heroe clasico, reflejandose en las peliculas de los circuitos mas bajos de la 

produccion del Western. 

El desgaste del mito produjo obviamente un cambio en Ia forma exterior del heroe, ya no 

tenemos al heroe pulcro, ahora se nos muestra a este ser desalineado, con cabello largo, 

la cara Ilena de sudor, en algunos casos marcada resultado del trabajo o el sufrimiento. 

Se suponia que la juventud del heroe era simbolo de la promesa del progreso, ahora sus 

efigies son tan asperas y rugosas como Ia tierra en Ia que caminan. Son los desechos de la 

vieja "forma" la muestra del fallo del modelo. 
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En cuando a la violencia, se toma un giro total, et joven heroe administraba la muerte, era 

la ley y tenia el derecho de matar para asegurar un orden social, ahora el heroe no 

disfruta de esto. Sufre con el peso de las muertes que ha provocado y ya no busca las 

grescas ahora las sufre. 

El era ejecutor y glorificador; ahora se ha hecho responsable. 

(ASTRE,1997:340) 

Su principal motor es el dinero, totalmente opuesta a las cualidades miticas del heroe de 

antalio, su conducta se ajustara a valores mercantiles. Lo esencial persiste, todo 

compromiso sera cubierto como sea. Todos y cada uno de estos hombres preferiria vivir 

solo y apaciblemente pero su pasado no se lo permite. Al contrario del heroe clasico la 

soledad ahora es resultado del fracaso, una dolorosa ruptura con "el mundo de los 

hombres". Este heroe ya no es esperado ni querido, es abandonado por Ia sociedad 

completa de la cual no espera ninguna forma de agradecimiento. 

La soledad no podra ser ya el olimpico refugio done el heroe sacaba 

nuevas fuerzas, sino mas bien una amarga toma de conciencia sobre las 

duras realidades de este mundo. (ASTRE,1997:344) 

Una caracteristica nueva del heroe es una incapacidad total de amar, no porque no lo 

desee, si no, porque sabe que al final todo fracasara. El heroe decepcionado de Ia 

sociedad ya no intenta lograr el amor no porque no lo necesite si no porque la sociedad lo 

ve como un paria. Cada una de las acciones de estos heroes no satisfacen su corazon, de 

alli su reclusion en el desierto, aunque jura nunca volver a usar la violencia se ve obligado 

a matara a toda una familia para poder salvar a una joven y partir lejos no es una solucion 

porque su 	 lo acompafia". 

El aventurero, atormentado por sus demonios internos, se lanza a 

cuerpo descubierto a la acci6n para olvidar su aislamiento afectivo. Pero 

emerge de ella aun mas solo, no habiendo dejado alli mas que su alma. 

(ASTRE,1997:348) 
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httpl/www.thegoatblog.com.brinupesma/archives/10-01-2008_10-31-2008.html  

El fuera de la ley: 

Los que estan fuera de la ley se reconocen entre ellos y no se desaprueban los unos a los 

otros si respetan su propio codigo. 

El Western puede pasar del papel de bandido al de sheriff e 
inversamente; convirtiendose en bueno o malo segiin el criterio social, 
sin por ello cambiar su autentica personalidad, ni modificar su sistema de 

referencia ni alterar sus movimientos esenciales. (ASTRE,1997:100) 

Lo que lo define en el fondo es la pureza de su propia imagen, no lucha por intereses ni 

por la justicia si no por definir lo que es el. 

Dentro del genero tenemos muchos ejemplo de este modelo: Docktobin en Man of the 

West (1958), Billy the Kid en The Left Handed Gun (1958) o Jonny Guitar (1954), entre 

muchos otros. 

Sheriff: 

El Sheriff es el nombre dado a una autoridad policial politica y de justicia publica en vigor 

de varios paises anglosajones (Gran Bretaiia, Estados Unidos, Canada) y a la persona que 

tiene esta funcion. La aparicion de poblados, negocios, y dernas infraestructuras en los 

territorios del oeste motive) la necesidad de hacer respetar la ley y perseguir a los 

delincuentes. Las armas proliferaban a todo aquel que emigraba al oeste e iba armado 
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para repeler posibles agresiones. Se estima que durante la "fiebre del oro", cada pionero 

Ilevaba un arma. Al oeste Ilegaban tambien toda clase de gentes, entre ellos delincuentes 

y marginados potencialmente violentos y muy dispuestos a infringir la ley. Por regla 

general, las pequenas poblaciones eran tranquilas porque sus habitantes solo querian 

asentarse y prosperar. Los forasteros eran detenidos como honestos hasta que su 

conducta demostraba lo contrario. 

La sanciOn por alterar la convivencia de la comunidad era el desprecio publico, que 

empujaba al infractor a marcharse. El duelo y los tiroteos eran una forma admitida de 

solucionar diferencias. Sin embargo, disparar por detras, hacerlo de lejos o emboscar, 

eran considerados una cobardia, adernas de ser ilegales. La justicia era distinta 

dependiendo de si el eliminado era un mexicano o un amerindio. El robo de un caballo era 

considerado un delito particularmente grave, por el que el infractor era usualmente 

ahorcado. La presencia del sheriff (comisario) acompafio la expansion al oeste. 

El sheriff (o el Marshall), como realidad historica, es una instituckin 

inglesa trasportada y modificada en America: generalmente es elegido 
por sus conciudadanos; escogido, teoricamente al menos, por su valor y 

su sentido de la justicia. (ASTRE,1997:117) 

http://nationalmortgageprofessionatcom/content/sheriff-western-style?size=preview  

El indio: 

Este al igual que el heroe y el fuera de la ley es un icono total de la narrativa del Western. 

Con un mito, este personaje muestra multiples caras atreves de la historia del genero. 

Desde el comienzo del genero y los experimentos de Edison en 1894 los nativos 

americanos han formado parte esencial del genero y la estructura del Western, y de la 
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misma forma que el heroe y otros personajes el indio evoluciona como personaje y como 

es percibido por la sociedad. 

El contenido mismo del mito se ha modificado sin cesar mientras que la 
imagen cinematografica iba de una cierta valorizacion del indio (en los 

primeros "westerns") a un descredito total volviendo mas tarde a una 
valorizaciOn motivada. (ASTRE,1997:126) 

http://www.oldukphotos.com/graphics/Actors9620and%20Actresses/Actor,%20Buck%20Jones%20in%20White%20Eagle.jpg  

La mujer: 

En general, el papel de las mujeres en los Estados Unidos fue muy secundario durante el 

siglo XIX. Dentro del genero del Western la mujer no solo tiene el papel de victimas 

inermes y/o el premio para el heroe, la mujer muchas veces es el motor de las acciones, la 

motivacion para que el heroe emprenda. Comanche Station (1960) de Budd Boetticher, es 

un perfecto ejemplo de esto. Randol Scot protagoniza esta pelicula donde lo que hace es 

Ilevar a cabo una busqueda incansable y sin esperanza de su compariera desaparecida, 

secuestrada alios atras por los indios. 

El Western retrata a la mujer y a la familia como factores decisivos para 
el progreso del pais: empuje para la colonizacion y para el posterior 

asentamiento y desarrollo. (CLEMENTE,2007:2) 

La mujer se ye en muchas ocasiones como el "final de la aventura", toma un sentido de 

equilibro para el hombre y los hijos, nucleo de la familia. 

Por otro lado las mujeres tambien son vistas desde un punto donde se le atribuye la 
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posibilidad de turbar al hombre, jugando una suerte de femme fatale, se caracterizan por 

su condicion de rebeldes; no solamente no se someten al control del varon, sino que 

tratan de erigirse duefias de si mismas y de su entorno. El cine ha explotado su faceta de 

duras propietarias, al mismo tiempo, no se permiten olvidar su atractivo sexual, como 

sucede por ejemplo en peliculas como Forty Guns (1957). 

Al contrario que sucede en otros generos las femmes fatales del Western no es 

esencialmente perversa. Salvo unas cuantas excepciones, el cine del oeste carece del 

estereotipo de la mujer manipuladora y siniestra, el "delito" de estas mujeres consiste en 

su deseo por ser radicalmente independientes. 

En este sentido es muy importante mencionar Westward the Women (1951), un proyecto 

de Frank Capra (dirigido finalmente por William A. Wellman), film que nos relata la 

peregrinaci6n de un grupo de mujeres que se dirigian a California a contraer matrimonio 

con hombres de alli. En este Western podemos ver como las componentes de la caravana, 

solteras y viudas de diferentes procedencias y extractos sociales pero todas ellas muy 

"femeninas", recorren largas y agotadoras caminatas a pie, guian a las mulas, tiran de los 

carros cuando es necesario, disparan armas de fuego, e incluso se pelean. 

Por lo general, el trabajo y la liberacion de la mujer se justifican 
plenamente dentro del matrimonio. Este suele ser el broche final de 
muchas peliculas con personajes femeninos fuertes; la guerra de sexos 

concluye con la necesaria subordinaciOn de la hembra frente al yarOn. 

(CLEMENTE,2007:5) 

Otro de las grandes representaciones para la mujer en el Western es el de la prostituta, si 

bien es cierto, Ia representacion de esta era por lo general de una "cenicienta" en Ia 

espera del principe que la sacara de su posiciOn, son mujeres que destacan su soledad, su 

generosidad y su inocencia, pese a su profesion. Quiza uno de los ejemplos mss 

paradigmaticos sea el personaje que interprets Marilyn Monroe en River of No Return 

(1954), aqui se nos muestra a una cantante de saloon dulce e inocente que sufre el 

desprecio del protagonista (Robert Mitchum), aunque al final de la pelicula este se darn 

cuenta de su error y se casara con ella. 
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Otro de los elementos importantes dentro de este personajes es la busqueda de la 

redenci6n, al igual que los fuera de la ley la prostitutas, que representan esa parte obscura 

de la sociedad pueden tener una segunda oportunidad, pero como se habia mencionado 

ya el heroe es su forma de expiacion, el Unico que puede ver a traves de ese papel que se 

le asigna en la sociedad, y ella para el. 

La concepcion del Oeste como una tierra de libertad en la que el hombre 

y la mujer pueden dejar atras su pasado, labrar su futuro, construirse a si 

mismos y ser reconocidos en base a su capacidad de esfuerzo y a sus 

Iogros, tiene como logico resultado que el binomio "chica buena" y 
"chica mala" intercambie sus papeles con frecuencia. 
(CLEMENTE,2007:9) 

httpliwww.doctormaao.corn/movie%20starX2Opages/Monroe,%20Marilyn-Annex3.htrn 

El Caballo: 

Antes de la expansion de la frontera, el uso del caballo estaba muy extendido entre las 

naciones amerindias de las grandes Ilanuras y a su alrededor existia toda una cultura. El 

caballo fue introducido por los europeos en el siglo XVI y las tribus amerindias capturaron 

ejemplares durante los enfrentamientos que sostuvieron con ellos. La mas significativa fue 

la rebeliOn Pueblo de 1680 en Nuevo Mexico por la que las etnias Ute, Navajos, Apache y 

Comanches se hicieron con este animal. 

A finales del siglo XVIII, todas las tribus de las praderas tenian caballos, que Ilamaban 

ponies. Su uso favoreci6 la caza del bufalo, esencial en la vida de las tribus. El caballo fue 

simbolo de prestigio y riqueza, y la destreza en su manejo todo un distintivo personal. Las 

tecnicas de guerra se desarrollaron de forma sustancial. La relacion de estas naciones con 

el caballo fue objeto de diversas manifestaciones artisticas, incorporandose de esta forma 
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al romanticismo existente alrededor del oeste Estadounidense. 

En el siglo XIX, los caballos fueron muy importantes para los pioneros, que los usaron en 

sus desplazamientos hacia el oeste. Los caballos tiraban de las carretas, pero tambien de 

los vagones y los arreos de labranza. 

Para el vaquero, el caballo, que era Ilamado Bronco, era su posesion mas preciada. 

Primero lo dejaba vagar libremente de dos a tres anos. Despues lo capturaba y comenzaba 

a entrenarto para hacer de el un cow horse, apto para el arreo de ganado. Las Ilanuras 

estaban pobladas de caballos salvajes que eran conocidos como mustangs. Algunos se 

habian escapado, otros fueron abandonados o nacieron en libertad. Algunos rancheros 

soltaban ejemplares de ciertas razas de caballo para favorecer el cruce y la reproduccion 

en libertad. 

dir 

http://www.seraphicpress.com/images/M1051.1pg  

2.2.3.- Mtisica. 

La relaciOn entre el Western y la musica se remonta a los comienzos del genero y la 

Ilegada del sonido al cine. Como todo lo desarrollado en el genero Western se basa en la 

mitologia de la conquista del far west, esta epoca y comienzos del S. XX, son canciones 

como "The Old Chisholm Trail", "I Ride an Old Paint", "Night Herding Song", "Sam Bass" y 

"Cowboy's Lament". Algunas canciones se trasmitian en el tiempo de forma oral, mientras 

que otras ya fueron registradas en letra y mUsica. Pero todas ellas le cantan a la epopeya 

de los conquistadores. 
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Los cantos del salvaje oeste poseian una gran autenticidad: canciones 

para guardar el ganado, canciones de soledad o amistad viril, canciones 

de protesta. (ASTRE,1997:204) 

Directamente como se habia mencionado la relacion con el genero cinematografico era 

basicamente ambiental, la musica no cumplia nada mas que eso en las primeras 

producci6nes del genero, no fue sino hasta 1925 aparecen los singing cowboys o vaqueros 

cantores, pues para ellos se escribian canciones para cada pelicula del mismo modo que el 

argumento y canciones que a su vez se editaban en discos. Uno de los primeros artistas en 

esta modalidad, fue John Wayne, quien a pesar de que no le gustaba en absoluto cantar y 

su voz no era apropiada, debi6 hacerlo en la primera etapa de su carrera. Cuando Wayne 

se nee) a seguir cantando, los estudios Republic buscaron un substituto, y es aqui donde 

irrurnpe a escena el gran Gene Autrey. 

Gene Autrey, que era una autentico tejano (nacido en 1907), se habia 

abierto camino gracias a la radio y sus grabaciones: pronto se especializo 

en «singing western» celebrando la vida en el rancho, las chicas 

guapas y los pura sangre del oeste. (ASTRE,1997:205) 

Realizo muchas producciones y a partir de 1934 really!' la gran mayoria de los "cantos del 

oeste" y en ese mismo ario actuo en Mistery Mountain de Maynard. A partir de ese 

momento su camino en el Western comenzo, posteriormente realizo Melody Trail (1935), 

The Sage Brush Troubadour (1935), The Singing Vagabond (1935), The Singing Cowboys 

(1936), Guns and Guitars (1936), entre muchas otras, el sistema de Hollywood comenzo 

su trabajo y Autrey y otros como Dick Forran se dedicaron a cantar la vida de los cowboys 

y los estudios que hasta ese momento necesitaba miles de ellos ahora solo contaba con 

unos cuantos, pero estos eran mas que suficiente para lograr exit° en taquilla. Adernas se 

empezi5 una estructura de codigos; eticos y morales los cuales eran representados por 

estos personajes, comenzo a recrearse estas estructuras que serian pasadas a traves de 

varias generaciones. 

iPs 
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2.2.4.- Actores y directores importantes para el Western. 

Robert Aldrich (1915) 

Tras permanecer 10 ahos como ayudante de grandes directores (Rendir, Zinnemann, 

Milestone, Losey, Polansky), debutO como realizador en 1953. Caracteristico por el tono 

exasperado de sus relatos, dentro del Western fue uno de los primeros en abordar temas 

clasicos (por ejemplo, la cuestion India) desde un punto de vista no tradicional. Filmes: 

Bronco Apache (1954), Veracruz (1954), The Las Sunt Set (1961), Foul Of Texas (1964). 

Robert Altaman (1929) 

Como muchos de los realizadores de las oltimas generaciones del cine americano, se 

foqueo en la televisiOn antes de ingresar al cine. En este medio impuso desde el primero 

de sus filmes en alcanzar notoriedad (M-A-S-H, 1964) una actitud critica que a menudo ha 

transitado por los caminos de la skira. Ambos rasgos estan presentes en sus incursiones 

por el Western. Filmes: McCab and Mrs. Millar (1971) Bufalo Bill and the Indians (1976). 

Gilbert M. Anderson (1873-1971) 

Desempeho diversos oficios antes de consagrarse con Broncho Billy (1910) el cual seria el 

primer far west que produjo el cine. Tras actuar para la compahia Edison paso a la Vita 

Graph y luego trabajo para el productor Selig. Concluyo por abandonar las tareas de actor 

y fundar su propia productora la Esanacy en 1906. Filmes: The Great train Robbery (1903). 

Budd Boetticher (1916-2001). 

Fue destacado jugador de Rugby y aficionado a la tauromaquia, antes de que a raiz de sus 

conocimientos en el segundo rubro la FOX lo contratara para desempeharse como asesor 

en sangre y arena. Comenth a dirigir a mediados de la decada del cuarenta volc6ndose 

decididamente al Western en la posguerra su nombre va unido al de las mejores obras del 

actor Randolph Scott. Filmes: The Man From The Alamo (1953), Seven Men from Now 

(1956), Buchanan Rides Alone (1958), Ride Lonesome (1959), Comanche Station (1960). 

4 
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Gary Cooper (1900- 1961) 

Llego a Hollywood en 1924 con el oficio de dibujante de historietas, sin que el cine 

estuviera en sus miras. No obstante, dadas sus condiciones de jinete acepto participar de 

algunos Western solo para mejorar su sueldo. Poco despues Ilegaria a ser, para muchos, el 

maximo interprete del genero en todos los tiempos. Gano dos veces el permio Oscar una 

de ellas con High Noon (1952), Western de antologia. Filmes: The Virginian (1929) The 

Planns Man (1936), The Westerner (1940), Along came Jones (1945), Dallas (1950) 

Distant Drums (1951) High Noon (1952). 

Delmer Daves (1904-1957) 

Iniciado como guionista paso luego a dirigir dentro de los mas variados generos (comedias 

musicales, serie negra, etc), aunque concluyo especializandose en Westerns. Sus trabajos 

en este campo se distinguieron por ambientaciones realistas y enfoques novedosos. 

Filmes: Broken Arrow (1950), Returns of the Texas (1951), Drumebeat (1954), The Last 

Wagon (1956), 3:10 to Yuma (1957), Cowboy (1958), The Hunging Tree (1959). 

Jhon Ford (1895- 1973) 
	

4 
Su verdadero nombre era Shean Aloysius O'Fearna. Vinculado al cine a traves de la 

productora Bison, de la que era propietario el especialista en Western Tomas H. Ince, 

pas6 luego a la universidad. Trabaj6 intensamente durante el periodo mudo e ingreso sin 

dificultades a la era sonora, etapa en que su filmograffa sigui6 creciendo en numero y 

calidad. Prescindiendo de su aporte global al cine el Western debe valorarlo como su 

maximo maestro, aunque en vida el acostumbraba calificarse de simple artesano. 

Filmes: The Iron Horse (1924) Stagecoach (1939), My Darline Clementine (1946), Fort 

Apache (1948), She Wore a Yellow Ribbon (1949), The Wagon Master (1950), The 

Searchers (1956) Two Roud Toghether (1961), Cheyenne Autumm (1964). 

William S. Hart (1870- 1946) 

Las pocas creibles biografias oficiales, le adjudican nacimiento en una tribu de indos Sioux. 
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Sus siguientes pasos son mas precisos: dentro de una vida azarosa viajo a Europa y alli se 

dedico al teatro. De regreso a los Estados Unidos permaneci6 ligado a la compania 

escenica de Helena Madjeska, hasta que en 1913 paso al cine contratado por la New Cork 

Motion Pictures. Dos arms mas tarde comenzo a hacer famoso su personaje de Rio Jin. 

Filmes: Pinto Ben (1915), The Narrow Trail (1916), Tiger Man (1918), Branding Broadway 

(1919), Will Bill Hicock (1923). 

Thomas S. Ince (1882- 1924) 

Hijo de actores, se desempeno como tal en filmes de la comparila Edison Biograph. Luego 

fue contratado por D.W. Griffith para dirigir varios filmes de Mary Pickford, hasta que en 

1921 se especializo en Westerns. Fue exit° en este terreno fue compartido con el actor 

William S. Hart. Cuatro arios mas tarde junto a Griffth y Mack Senete fund6 la productora 

Eagle, pasando por ultimo a trabajar a Paramont. Filmes: Across the plans(1911), The 

Raiders (1911), Custer's Last Fight (1912), The Heartof and Indians (1912), The 

Lieutenant Last Fight (1912). 

Henry Hathaway (1986) 

Ingreso como mandadero en la compania Universal y despues de la Segunda Guerra 

Mundial entro a ejercer como ayudante de Franck Floyd. Tras un viaje a la India pas6 a los 

estudios Paramount, donde en 1932 dirigio su primera pelicula. En esta etapa hizo incluso 

varios Westerns de mediometraje para la productora. En 1963 fue uno de los realizadores 

vinculado a How the West was Won, una super producciOn encaminada a exhibirse en el 

sistema cinerama. Filmes: Rawhide (1951), Garden of Evil (1954), North to Alaska (1960), 

How The West Was Won (1963). 

Howard Hughes (1925-1976) 

Heredero de una fortuna multimillonaria, asentada en poderosas inversiones en la 

industria siderurgica, practico en su juventud la activacion deportiva y obtuvo varios 

records mundiales. Un do novelista lo intereso en el cine, donde se desemperi6 como 
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productor y director. Su titulo mas famoso es Scarface (1932), velada biografia del 

gangster Al Capone. Entro al Western en una sola pelicula, famosa en su momento por los 

escandalos que suscitaron ciertas escenas erOticas a cargo de Jane Rusell, la protagonista 

del film. Filmes: The Outlaw (1944). 

Howard Hawks (1896 —1977) 

Exigencias economicas lo obligaron a abandonar avanzados estudios de ingenieria. Corrio 

carreras de automoviles, lucho en la aviacion durante la Primera Guerra Mundial, fue 

piloto civil de pruebas y se incorporo al cine en 1925. Dividio sus preferencias entre las 

aventuras (y dentro de ellas el Western) y la comedia. En ambos generos Ilego a detentar 

un solid° oficio. Filmes: Red River (1914), Big Sky (1952), Rio Bravo (1958), Rio Lobo 

(1971). 

Mon Houston (1906) 

Hijo de un actor y una periodista, vivi6 una infancia y una juventud muy agitada. Fue 

boxeador y luego actor de teatro. Se traslado a Europa dispuesto a estudiar pintura, 

aunque concluyo escribiendo guiones cinematograficos para companias britanicas. Mas 

tarde siguio haciendo la misma tarea pero en Hollywood, hasta que en 1941 dirigi6 su 

primer film: El Halcon Makes, sobre la novela policiaca de Deshiell Hammett. Fue una 

inicial demostracion de talento, de la que el cine en general y el Western en particular se 

seguirian luego beneficiando. Filmes: The Red Bage of Courage (1952), The Treasure of 

Sierra Madre (1947) The Unforgiven (1960) The Misfist (1961), Life and Time Of Judge 

Roy Bean (1973). 

Anthony Mann (1917-1967) 

Su primer ambito fue el teatro, donde debuto como actor a los catorce arms y concluyo 

como director escenico. En 1935 fue contratado por David 0"Selznick para dirigir cine, lo 

que le insumi6 algunos arms de aprendizaje. En esta etapa deben incluirse los numerosos 

titulos de clase B dirigidos desde 1942. Mas tarde encar6 el Western con buen sentido de 
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la acciOn. Filmes: Winchester 73 (1950), The Naked Spur (1954), The Last Frontier (1953), 

The Tin Star (1956), Man of the West (1958), Cimarron (1960). 

Tom Mix (1880 —1940) 

Su nombre real era Thomas Ewin Mix. Tras una juventud aventurera fue descubierto por el 

productor Selig y a sus 6rdenes inici6 una carrera que lo conduciria a ser uno de los mas 

famosos cowboys del cine mudo. La sonorizaciOn marco para el una etapa de descenso, 

pese a que continuo su actividad hasta poco antes de su muerte. Filmes: Ranch in the 

Great Southwest (1910) Theree jump Ahead (1925). 

Sam Peckinpah (1926) 

Descendiente por la rama paterna de una familia de origen indio, se diploma en artes 

dramaticas en 1950, y despues paso a escribir guiones para series de television. En este 

medio dirigi6 The Westerner, serial de gran exit° que le posibilito su primer contrato 

cinematografico. En el cine, primero fue ayudante de direcci6n de Don Siegel y a 

comienzos de la decada de los sesentas accedio a realizador. Casi todos sus primeros 

trabajos son westerns renovadores y muy violentos. Filmes: Guns in the Afternoon (1962), 

Major Dundee (1924), The Will Bunch (1965), The Ballad of Cable Hodge (1970), Junior 

Bonner (1972), Pat Garret and Billy the Kid (1973). 

Arthur Penn (1922) 

Al concluir sus estudios habia pensado en dedicarse al teatro, pero esos proyectos se 

vieron frustrados por la guerra, una circunstancia que determino su incorporacion a filas 

del ejercito. Al ser licenciado paso a trabajar en la cadena de television NBC, donde un 

hecho fortuito le permitio debutar como realizador. Antes de ingresar, retomo sus suelios 

de teatrales, poniendo en escena una obra en Broadway. Es uno de los creadores mas 

inteligentes del llamado nuevo cine norteamericano. Filmes: The Left Handed Gun (1958), 

Little Big Man (1970), The Missouri Breaks (1975). 

V 
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Edwing S. Porter (1870 —1941) 

Se inicio como camarografo de noticieros y filmes cortos para Edison en 1896, hasta que 

en 1902 pas6 a dirigir. Fue un verdadero precursor de adelantos en el lenguaje 

cinematografico; en sus filmes se pueden comprobar recursos como los principios de 

montaje y de las acciones paralelas, anticipando lo que en ese campo concretaria luego 

D.W. Griffith. En 1915 se retiro definitivamente del cine y se dedico a construir 

instrumentos musicales. Filmes: The Great Train Robbery (1903), The Bold Bank Robbery 

(1904). 

Nicholas Ray (1911 — 1979) 

Su verdadero nombre es Raymond Nicholas Kienzei. Estudio En la Universidad de Chicago, 

donde siguio cursos de arquitectura con el celebre Frank Lloyd Wright. Durante la guerra 

hizo programas radiales para la CBS y luego paso al teatro en calidad de actor y director. 

En este campo fue ayudado de Elia Kazan. Iambi& efectuo adaptaciones de obras 

teatrales para television y a raiz de este trabajo fue contratado por el sello RKO para 

dirigir cine. La rebeldia juvenil y la soledad estuvieron entre sus obsesiones tematicas. 

Filmes: Jhonny Guitar (1953), Run For Cover (1954), The True Story Jesse James (1956). 

Roy Rogers (1912) 

Fue, junto a Gane Autry, el prototipo del cowboy cantante. Se inicio a los 81 anos en 

California, entonando canciones vaqueras. Mas tarde el sello lic lo lanai como actor 

cinematografico, junto con el popularisimo caballo Tigger. Sus peliculas de estricta clase B, 

fueron dirigidas en su mayoria por Joe Kane y William Witney. Filmes: Under Westerns 

Stars (1938) Son Of Palaface (1932). 

Rodolph Scoot (1903) 

Verdadero nombre: Randoolph Crane. Estudi6 en la Universidad de California del Norte, 

iniciandose como actor en el teatro. Llego al cine en 1931 y dos arios mas tarde firmo un 

voluminoso contrato con Paramount para protagonizar varios Westerns. Menos interprete 
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que Gary Cooper o Jhon Wayne, fue sin embargo un vaquero prototipo, misogino y con el 

rostro siempre impasable. Filmes: The Last Round Up (1934) Jesse James (1939) Western 

Union (1941), Colt 45 (1950) Seven Men From Now (1956) Comanche Station (1959), 

Guns in the afternoon (1961). 

William Nicholas Selig (1905 — 1948) 

En 1984 abandono el teatro y se paso al cine. Dos afios despues fundo una de las primeras 

productoras cinematograficas, la Selig Poliscope Co. que hizo centenares de peliculas 

muchas de ellas fueron Westerns, un genero que lo cuenta entre sus legitimos pioneros. 

Georde Svens (1905 — 1974) 

Hijo de adores teatrales, a los siete arios ya estaba dentro del medio. En 1921 se radico en 

Hollywood, trabajando como camarografo y dirigiendo algunos cortometrajes de Laurel y 

Hardy. Su primer largometraje data de 1933. Durante la guerra fue jefe operador en el 

sexto cuerpo del ejercito norteamericano. Aunque el Western fue una excepcion en su 

carrera llego al genero un titulo antolOgico. Filmes: Shane (1935). 

John Sturges (1911) 

Estudio en California. Llegando al cine, debi6 trascurrir quince &kis trabajando como 

escenografo y montajista para la RKO antes de que se le otorgara la oportunidad de dirigir. 

Fue documentalista del ejercito durante la Segunda Guerra Mundial. Llego a especializarse 

en relatos de accion, en los que no escatima la violencia. Filmes: The Walking Hells (1949) 

Escape from Fort Bravo (1953) Gunfight at the O.K. Corral (1957), The Magnificent Seven 

(1960). 

King Vidor (1894) 

Perteneci6 a una familia acomodada de California, empleado como portero en un cine, su 

entusiasmo por este espectaculo lo impulse) a dedicarse a el, comenzo filmando notas 

periodisticas, que vendia a los noticieros neoyorquinos. En 1915 radico en Hollywood. Su 

a 
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primera pelicula data de 1915, permaneciendo activo hasta la decada de los sesentas. 

Filmes: Billy the Kid (1930), The Texas Ranger (1936) Northwest Passage (1938) Duel in 

the Sun (1946) Man without a Star (1954). 

Raoul Walsh (1982) 

Hijo de padre irlandes y madre espariola, estudi6 en la universidad neoyorquina. ViajO a 

Europa Y al regrew], curso estudios de arte dramatica. En 1912 se vincula el cine a traves 

del Old Biograph Studio. En 1915 comenz6 a dirigir peliculas para el productor William 

Fox. Diestro narrador, dentro de una nutrida filmografia en la que tiene cabida 

practicamente todos los generos, practic6 el Western con frecuencia o en aciertos. Filmes: 

In Old Arizona (1929), The Big Silver Trail (1930) They Died whit their Boots on (1941) 

Silver River (1948) Distant Drums (1951) Gun Fury (1953) The Tall Man (1955) A distant 

Trumpet (1964). 

John Wayne (1907 — 1979) 

EstudiO en la universidad de California y se destaco como jugador de rugby. En el cine se 

inicio como doble, utilizando su fortaleza fisica en escenas peligrosas. Hasta que en 1939, 

al confiarle el rol protagOnico en La Diligencia, John Ford lo sad, del anonimato, 

convirtiendolo despues en su actor protag6nico preferido. En los oltimos arios de su vida 

se dedico tambien a tareas de productor. Filmes: Stagecoach (1937), Red River (1948), 

Fort Apache (1948), She Wore a Yellow Ribbon (1949), Rio Grande (1950), The Horse 

Soldiers (1959), How the West was won (1962). 

William Wyler (1902) 

Nacio en Suiza, estudio en Lausana y en el Conservatorio de Musica de Paris. Su tio, el 

productor Carl Leammle, fundador del sello universal. Lo vincula en 1916 a la empresa. En 

1921 liege> a Hollywood donde fue trepando puestos antes de poder dirigir. Durante el 

periodo mudo dirigiO una gran cantidad de Westerns. Filmes: The Westerner (1940), The 

Friendly Persuasion (1956), The Big Country (1958). 
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Fred Zinnemann (1907) 

Naci6 en Viena, estudi6 mUsica y derecho en Paris, pero al final opto por el cine. Estudio 

vinculado a los movimientos de vanguardias que se manifestaron en Europa en el periodo 

entre guerras. Emigro a los Estados Unidos en 1929, uniendose a la escuela 

documentalista de Nueva York, hasta que en 1942 pas6 a dedicarse al cine de ficci6n. 

Filmes: High Noon (1952). 

2.3.- Spaghetti Western. 

En Europa, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo una serie de cambios econ6micos, 

sociales y culturales que influyo de la misma manera en la producci6n cinematografica. 

En Italia, debido a la devastaciOn de la epoca, los cineastas decidieron salir a filmar a la 

calle, lo cual les permitio mostrar la realidad que se vivia. Asimismo no contaban con 

presupuesto para los filmes, lo que ocasiono que se dejara de utilizar a grandes estrellas, 

inclinandose por trabajar con gente ajena al medio. Esta situacion favorecio la importacion 

de peliculas extranjeras a Italia, entre ellas los Westerns norteamericanos. Este genero 

represent6 una forma de produccion redituable y los lugares mas importantes para la 

realizaciOn de estos fue en Italia y Espana. 

Over the years the American Western has inspired film-makers from 

countries all over ttie world — Japan, Indian, Mexico, Russia, Sweden, 

Brazil- (PARKINSON,1972;195) 

El Spaghetti Western es la fusiOn entre el Western norteamericano y el cine italiano. Los 

italianos al no poder utilizar la clasica vision heroica del Western americano, lo adaptaron 

y crearon un Western con caracteristicas propias. 

Los criticos estadounidenses menospreciaron las primeras peliculas del genero 

denominandolas Spaghetti Western en forma despectiva. Igualmente le designaron este 

termino porque eran peliculas de vaqueros filmadas en Italia pero sin seguir los canones 

clasicos de Hollywood. 
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Yet when one speaks nowadays of non-Hollywood Westerns one is 

inevitably referring to the phenomena of the past decade which, begun 

in Germany but swiftly taken over and transformed into a boom industry 

by the Italians, have become know with affectionate scorn as "Spaghetti 

Westerns". (PARKINSON,1972;195) 

La mayoria de estas peliculas fueron producidas en Italia y Espana, en un inicio eran 

producciones baratas que permitian usar las instalaciones de los estudios de la Cinecitta y 

el desierto de Almeria (Espana), lugar desertico que permitia un desarrollo econ6mico 

utilizando el ambiente natural. 

El Spaghetti Western tuvo su apogeo en la decada de los sesenta con la trilogia del dolar: 

Per un Pugno di Dollari, (1964), Per Qualche dollar in pia, (1965), y 11 buono, it brutto, it 

cattivo, (1966), del director italiano Sergio Leone, el cual tambien logra consolidar el 

genero y que se le reconozca como tal, aunque sea un genero austero y de bajo 

presupuesto (serie B). 

http://wwsvOl.aimnet.ne.jp/user/django-kill/P2/eastwood/img/ip  2 il buono 	brutto cattivo 1.jpg 
http://www.colonnello.net/nuovo/html/tropico-persone/sergioleone/index.html  

Sergio Leone se puede considerar como el maxim° exponente del genero porque convirtio 

al Spaghetti Western en parte de su vida. Fue alguien que no filmo mucho, pero la mayor 

parte de su filmografia son grander monumentos al &nem, ya que son peliculas muy Bien 

planeadas y cuidadas en el trazo escenografico. 
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But the emphasis in Italian Westerns son drifted away from traditional 

atmosphere and they swiftly established a quasi-Western style of their 

own, consolidated in the most celebrated "Spaghetti-  of them all, Sergio 

Leone's trail-blazing A Fistful of Dollars (made in 1964). 

(PARKINSON,1972;198) 

Al mismo tiempo, los espafioles realizaron peliculas Western, genero que en ese momento 

estaba en explotacion en Europa. Despues copiaron lo que se estaba haciendo en Italia, 

mostraron la misma idea de violencia, ambigliedad moral y toda la estetica de Sergio 

Leone. Realmente el Unico cambio relevante fue el idioma, ya que los actores hablaban en 

castellano, adernas los esparioles no realizaron muchas producciones de este tipo porque, 

con el Franquismo, todas las cuestiones de violencia y ambiguedades no se podian hablar. 

El Spaghetti Western adquirio un estilo propio al mostrar el Oeste como un lugar sin ley, 

donde reinaba la ley del mas fuerte y lo imico importante eran las armas. Las tematicas 

difieren totalmente del Western americano, en lugar de ser la conquista de nuevas tierras, 

en el Spaghetti Western los temas mas usados eran Ia ambicion, la venganza, Ia 

Revolucion Mexicana (vista desde una perspectiva izquierdista) y el mito del "caza 

recompensas". 

Las tecnicas de montaje, nuevas perspectivas y angulos, la abundancia de primeros 

pianos, ritmo lento, y el abuso del zoom, marcaron en definitiva un nuevo estilo visual que 

poco tenia que ver con los clasicos Westerns. 

Big close-ups, slowly moving heads and lengthy meaningful stares are 

equally conventional, while the inevitable prolonged buil-up to a climatic 

gunfight has sometimes been eked out to a ludicrous degree, especially 

by Leone in his three Clint Eastwood films, A Fistful of Dollars, For a Few 

Dollars More and The Good, the Bad and the Ugly. 

(PARKINSON,1972;198-199) 

El Spaghetti Western fue valorado a nivel internacional y tuvo muchos seguidores por ser 

innovador. Ya no era el vaquero clasico, era un vaquero moralmente muy ambiguo, un 
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oeste terrible y con mucha violencia. Se crea una imagen mucho mas trabajada y mas 

estilizada del Western, usando el formato panoramic° con personajes desencantados, 

barbones y sucios. 

http://redna7arte.blogspot.com/2010/05/felicidades-clint-eastwood.html  

Generalmente los personajes principales son antiheroes, esto significa que desempefian 

las funciones narrativas propias del heroe tradicional, pero difieren en su apariencia y 

valores. El Spaghetti Western logro cambiar el concepto del heroe del oeste americano 

mostrando al personaje mas real: mezquino y mucho menos romantic°. Asi que los 

personajes muestran historias sencillas y a la vez aspiracionales por la lucha personal de 

sobrevivir al enfrentamiento entre el bien y el mal. 

Conocido como 'el hombre sin nombre', el heroe del Spaghetti Western era bonito y 

guapo al estilo Clint Eastwood, o feo pero atractivo tipo Charles Bronson. No habia moral 

en el personaje principal ya que para el, matar no era bueno ni malo sino era un deber. 

Se percibe de igual manera, una ausencia del protagonico femenino, salvo alguna que otra 

excepcion corno en Cera una volt it West (1968) donde la historia gira alrededor de la 

mujer. 

Perhaps the highpoint of the *Spaghetti Western" has been the 

blockbuster Once Upon a Time in the West, which has inspired a number 

of serious critiques and has been described variously as the best, the 

most pretentious, the most boring, the most artistic and the phoniest of 

all the Italian wave. (PARKINSON,1972;201) 
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La puesta en escena es clara en cuanto al personaje central de la historia, los directores de 

este genero consiguieron descubrir, progresivamente, una nueva forma de moldear las 

caracteristicas psicolOgicas y fisicas de un determinado personaje. Un ejemplo se puede 

ver reflejado en el poncho que viste Clint Eastwood en la trilogia del dolari°, esta prenda 

tiene multiples significados a la hora de caracterizar un personaje como el mestizaje 

cultural (un gringo vistiendo ropa tipica mexicana). 

La gran aportaciOn del Spaghetti Western es la musica. A mediados del siglo XX se inventa 

la guitarra electrica en Estados Unidos, esto genera una revolucion musicalmente 

hablando. En Europa la utilizaron para hacer musica especifica en filmes Western. 

Tal es el ejemplo del famoso compositor musical Ennio Morricone, que obtuvo su fama 

gracias a la musica que creo para los Spaghetti Western. Su musica apoyaba a la imagen 

intensificando lo que ocurria en pantalla, con un ritmo lento y de la mano con silencios 

que transmitian tension al publico. 

La decadencia del Spaghetti Western ocurre a la par de la del Western estadounidense. 

Aunado a esto, en Italia hay un regreso al cine de autor con cineastas como Pasolini o 

Hector Escola, al mismo tiempo, el cine Italiano va bajando mucho su nivel de calidad. 

Por su parte, Sergio Leone se va a Estados Unidos y realiza Once upon a time in America 

(1984), esta pelicula es como un Spaghetti Western pero con gangsters, pero en un tono 

muy melancOlico. 

El Spaghetti Western finalmente murio al momento en que se convirtiO en una caricatura 

de si mismo. Pese a que la critica estadounidense siempre ha denigrado al Western 

italiano, muchas de ellas fueron en su momento grandes exitos de taquilla y hoy en dia 

'° A Fistful of Dollars [Per un Pugno di Dollari, (1964)], For a Few Dollars More [Per Qualche dollar in pia, 
(1965)] y The Good, the Bad and the Ugly [II buono, it brutto, it cattivo, (1966)]. 
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son consideradas como clasicos del cine. 

Concluimos que el Spaghetti Western reinventa los estereotipos y las formas de 

presentaci6n que estableci6 el Western clasico, este difiere del italiano en los puntos de 

vista que se tiene sobre el oeste. Representa una vida mas real, mas cruel e hiperrealista, 

donde la muerte y la vida, asi como el bien y el mal, estan ligados; al contrario del 

americano donde se presenta un lado mas optimista y justo porque en el Western clasico 

el bien siempre gana, y en el Spaghetti Western el heroe puede o no ganar. 
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CAPITULO III. EL WESTERN EN EL PANORAMA DE LA CINEMATOGRAFIA MEXICANA. 

Para comprender el papel del Western dentro de la cinematografia nacional es necesario 

revisar el panorama del genero en Mexico, y con ello lograr entender y reconocer las 

caracteristicas del Chili Western. 

Dentro de los generos que influyen en el Western mexicano esta el cine ranchero, 

tambien conocido como comedia ranchera, genero tipicamente nacional el cual 

evoluciono para consolidar posteriormente el Chili Western, que asimismo sembr6 las 

bases para formar nuevos subgeneros como el cine de fronterall  y este a su vez, el cine 

de narcotrafico. 

3.1. - Comedia ranchera. 

La produccion cinematografica mexicana alcanzo, en 1939, un alto nivel. De hecho, la 

epoca de oro comenz6 arms antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, un factor 

considerado como causa directa de esta etapa. 

La comedia ranchera planto la base estructural de las peliculas que dio 
paso a un nuevo genero conocido como western mexicano, que tambien 

encontraria atractivo los intermedios musicales basandose en la 
popularidad de un corrido, como fue el caso de Juan Charrasqueado 
(1947). Cintas modestas como El Jinete fantasma (1946) y El tigre 
enmascarado (1950) anunciaron la pr6xima boga del western mexicano 

con ambiente folklOrico (GARCIA,1998:160). 

La comedia ranchera es un genero que se popularize) en esa etapa del cine mexicano y 

rescata elementos de la zarzuela espanola, del sainete madrilefio y la estructura del 

Western musical12. 

De acuerdo a 1MONE el "cine de frontera", tambien es conocido como "cabrito Western". 

12  De la zarzuela espatiola y el sainete madrileno retoma los enredos y malentendidos de las tramas, asi 
como las complicaciones en tono amable y picaro, la milsica alegre y los intermedios cantados que forman 
parte o no de la action. A su vez, el genero muestra cierta influencia filmica de los Western musicales 

estadounidenses. 
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A diferencia del Western que mostraba un vaquero serio e imperturbable, de buenos 

sentimientos y con valores afianzados que buscaban la conquista de nuevas tierras, la 

comedia ranchera muestra un cine exageradamente mexicano puesto que no falta el 

tequila, el mezcal, el mariachi, los jarritos de barro, el papel picado, los sombreros charros, 

los zarapes, las trenzas arregladas, las canciones y las coplas13  populares, las peleas de 

gallos o las carreras de caballos, las muchachitas enamoradas o machorras valentonas y 

por supuesto el macho heroe, enamoradizo, simpatico, alegre y capaz de enamorar a 

varias mujeres sin prometer nada, con su traje de gala de charro, voz viril y buen humor. 

Alki en el Rancho Grande (1936) fue el filme que encontro la formula comercial capaz de 

convertir la comedia ranchera en una verdadera industria. Es un melodrama ranchero, con 

una historia semejante a la del filme mudo titulado En la hacienda (1920). La trama, 

ubicada en una amena hacienda, en una epoca indefinida, estaba matizada por canciones 

interpretadas por Tito Guizar. 

Las posibles causas de su exit° nacional e internacional es que aunque el tema es 

campirano, la epoca en la que se ubica la historia no corresponde a una realidad fija; la 

Revolucion esta ausente en todo momento, y los problemas mas importantes son de 	111 

caracter amoroso. El prototipo de charro, representado por Tito Guizar, no corresponde 

en su totalidad al "modelo oficial" del charro mexicano, pues el es de piel blanca y ojos 

claros, luciendo mas como un vaquero texano que como un charro cantor. Y finalmente, la 

estructura de la historia corresponde mas a una comedia norteamericana que a un 

melodrama mexicano. 

13  Copla: cancion popular espahola derivada del cuple e influenciada a lo largo del S. XX por diversos 

generos, especialmente la canci6n popular y el flamenco; es de tema sentimental o amoroso y 

generalmente tragico.//Estrofa de cuatro versos octosilabos, con rima asonante en los pares. 
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http://www.centralclasico.com/clasico/2300/alt%El_en_el_rancho_grande  

El filme cautivo al public° en todos los paises de habla hispana, y abrio las puertas a la 

avalancha de filmes que consolidaron la epoca de oro. Despues de varios intentos de 

comedia ranchera, aparece en escena la figura de Jorge Negrete, ya como un charro 

macho, recto, que impone, mas verosimil que Tito Guizar, mas como un John Wayne pero 

en su version mexicana. 

En el filme 'Ay, Jalisco, no to rajes! (1941), Jorge Negrete representa al macho con pistola, 

contribuye al estereotipo del mexicano alegre y temerario, con el imprescindible 

sombrero ancho y muestra la imagen del charro como identidad nacional. Sin embargo, 

Jorge Negrete no se salvo de las caracteristicas epicas, tragicas del Western y de leve 

ternura que mostraban estos personajes buscando siempre el coraz6n de Ia mujer amada. 

Asi, se popularize la comedia ranchera, en la que Jorge Negrete encarno al personaje del 

"charro cantor". Mientras que en el Western tenian al vaquero recto y puro, en Mexico 

surgio el macho valiente, buen tipo, adinerado, mujeriego, vital y arrogante, la imagen del 

charro, el cine mexicano, Ia moda del tequila y las canciones con mariachi se difundieron 

en el mundo a traves de la popularidad de Jorge Negrete, asi como el interes por Mexico y 

sus costumbres. 

Mas tarde y ya afianzado a la producci6n cinematografica de la comedia ranchera, se une 

Pedro Infante personaje afianzado en el gusto del publico, a diferencia de Jorge Negrete, 
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en sus peliculas tenia que reafirmar su figura protagonica constantemente. Hubo una 

inventada rivalidad entre ellos debido precisamente a la popularidad de ambos aunque 

Pedro Infante estaba mas orientado a los sectores "populares" de Mexico. 

La Unica pelicula protagonizada por estos dos grandes del cine mexicano fue Dos tipos de 

cuidado (1952), la cual es considerada como una de las mejores comedias mexicanas (con 

toques machistas moderados). La anecdota de la historia no es demasiado trascendente, 

sin embargo, la escena de las coplas (una de las escenas clasicas del cine mexicano) esta 

totalmente relacionada con el Western, solo que en esta pelicula en vez de pistolas para el 

duelo, usan las rimas. Al final los dos personajes salen victoriosos, puesto que al ser los 

dos estereotipos del heroe noble del Western, aprenden a conciliar intereses pues ambos, 

buscan lo moral, lo etico y lo justo. 

ti 

http://enelshow.com/news/2010/04/30/25388  

En los cincuentas, y con la decadencia de la comedia ranchera, el cine nacional vio nacer 

producciones de Western mexicano, capaz de albergar las mas insOlitas propuestas puesto 

que en vez buscar mitos acerca del honor, la barbarie y las armas, buscan la venganza a 

toda costa. 

3.2. - Western Mexicano. 

El Western en Mexico tiene un sinuoso y discontinuo camino, comenzando como tal a 

finales de los arms 50, cuando los realizadores nacionales voltearon a este genero que los 

norteamericanos ya habia dejado atras, la epopeya norteamericana de la conquista del 
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oeste, Ia expansi6n de la civilizaciOn y su enfrentamiento con Ia vida salvaje se Ileno de 

charros y mtisica de mariachi, se comenzo a formar este "tine de caballitos". 

Un cine de heroes justicieros, pistolas, mascaras, locaciones pauperrimas, 
boleros rancheros, ineptas peleas de cantina y, sobre todo, descabellados 
argumentos que igual rozaban en el horror, ciencia-ficcion, la comedia y una 
suerte de one policiaco rural que intentaba dar fe de un "viejo oeste" en 
plena provincia mexicana. (AVINA,159:2004) 

En los Estados Unidos el resurgimiento del Western va muy de la ma no con la television y 

las series que se producian directamente a este medio y no para el cine. Las pantallas de 

cine se Ilenaron de peliculas principalmente pensadas corn* peliculas seriadas para 

television. 

En Mexico esta euforia alcanzo a la industria cinematografica del pals, rapidamente la 

pantalla se vio Ilena de un sinfin de Westerns, aventuras de los mismos personajes una y 

otra vez, la mayoria de ellas con producciones pauperrimas, actuaciones lamentables y 

argumentos repetitivos, titulos como: El aguila negra, El tesoro de la muerte (o El Aguila 

Negra en el Tesoro de la Muerte), El vengador Solitario (o El Aguila Negra en El Vengador 

Solitario) todas ellas de 1953, estelarizadas por Fernando Casanova y dirigidas por Ram6n 

Peon. Otro ejemplo de la influencia del Western dentro del cine mexicano es la serie de 

peliculas dirigidas por Fernando Mendez y bajo la produccion de Edgardo Gazcon 

comenzando con Tres Hombres Malos en 1948 y posteriormente Los aventurero, Vaya 

Tipos y Tres Bribones de 1954, en las que el argumento esta completamente basado en 

Three Goodfhathers (1948) de John Ford. En todas ellas encontramos a bandidos 

bondadosos, aventureros y dados a Ilegar al melodrama facilmente. 

Durante esta decada las producciones de Western crecieron en numero y Ilevaron varios 

artistas de Ia epoca a convertirse en "figuras de moda": Fernando Casanova se convirtio 

en "El Diablo" para la serie de peliculas de este personaje El diablo a Cabana, La 

Venganza del Diablo y El diablo desaparece todas ellas de 1954 y dirigidas por Rolando 

Aguilar. 
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Fernando Mendez fue un director que se desarrollo dentro del genero durante esta epoca, 

en 1954 realize Los tres Villalobos y la Venganza de los Villalobos, Western muy 

ortodoxo, se nos presenta el clasico saloon y las inevitables secuencias de persecuciones y 

combates. El gran valor de estos filmes es la adecuada utilizacion de los espacios abiertos 

y los movimientos de camara precisos. La habilidad de Fernandez para el genero quedo 

constatada en Fugitivos (o Pueblo de Proscritos, 1955) filmado en su mayor parte en 

pueblos abandonados. Este Western tenia buen ambiente, abundante aire fresco, pero la 

historia recordaba demasiado un Western norteamericano de 1951 dirigido por Michael 

Gordon, The Secret Convict Lake. 

Otro de los grandes "heroes" era Antonio "Tony" Aguilar, el participo en El Rayo 

Justiciero, La Barranca de La Muerte, El Gavilan Vengador (1954); La Sierra del Terror, La 

huella del Chacal, La pantera Negra (1955), La guarida del Buitre (antes, La guarida del 

Chacal), La justicia del Gavilan Vengador (el Gavilan vengador, antes, La Justicia del 

Rayo), Los muertos no hablan (1956) todas ellas de la serie de "El Rayo", bajo la direccion 

de Jaime Salvador. 

Una de las producciones que presentan claramente en sus personajes lo que podemos 

entender como "valores del Western" es El Gavilan pollero (1950), sus dos personajes 

principales, Jose Inocencio Melendez "El Gavilan" y Luis Pepe, interpretados por Pedro 

Infante y Luis Bado, en la trama, encontramos al marginado que ha perdido su verdadero 

mundo despreciando a la capital (representante de la modernidad y el cambio) y al dinero. 

Durante la decada de los cincuenta y principio de los sesenta el numero y nombre de estos 

heroes fueron en crecimiento. 

En 1961 Ismael Rodriguez presenta Los Hermanos de Hierro, la cual es considerada punto 

y aparte en cuanto a la realizacien del genero dentro de la cinematografia nacional. Con 

Argumento de Ricardo Garibay este filme nos cuenta la historia de los hermanos Reynaldo 

y Martin Del hierro los cuales rodeados por el arenoso y desertico marco del norte del pals 
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emprenden, de la mano de su madre, la bilsqueda de venganza sobre el asesino de su 

padre. 

Con un ritmo semi-lento la narracion se enfoca en presentarnos los conflictos de los 

personajes de una forma mas personal, la accion que caracteriza a este genero se deja de 

lado y pone mucho enfasis en mostrarnos, de forma profunda, la relacion entre los 

personajes y sus complicaciones durante el relato. 

Esta clase de peliculas son noventa por ciento accion fisica, en 

cambio yo trate de hacer un estudio psicolOgico de un pufiado de 

personajes sin incurrir en el melodrama, sin concesiones, dejando (...) 

fuera de cuadro toda la violencia (AYALA,1991:112) 

Imagen extraida de b pelicula Los Hermanos del Hierro 

Posteriormente en 1965, Arturo Ripstein hace su entrada al cine con Tiempo de Morir 

pelicula basada en un guion de Gabriel Garcia Marquez donde se nos presenta el conflicto 

entre Juan Sayago y los hermanos Pedro y Julian Trueba cuando el primero regresa a su 

pueblo despues de 18 alios en carcel por la muerte del padre de los Trueba, Raul Trueba. 

La venganza se convierte en el eje de la historia. 

Este filme aborda de mejor manera lo que hasta el momento se desarrolla dentro de la 

cinematografia nacional con respecto a lo que podriamos Ilamar un insipiente genero. El 

realizador demostrO una gran pericia tecnica, para muestra la toma circular en la que Juan 

Sayago, interpretado por Jorge Martinez de Hoyos, se encuentra con Mariana Sampedro, 
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su ex - prometida (la cual era interpretada por Marga Lopez), esta toma era totalmente 

inedita en el cine mexicano hasta esa fecha. 

La estructura que nos muestra en relaciiin de los personajes dista mucho del "modelo" 

relacionado con el Western a nivel mundial, Juan Sayago se presenta como un "heroe" 

muy ambiguo ya que se rehusa totalmente a la violencia, caracteristica, de lo que despues 

conoceremos como "Western crepuscular", una version del Western cansado de la 

violencia y la vieja estructura de la sociedad norteamericana. 

En Mexico, el genero es olvidado un par de anos pero en Europa se retoma con mucha 

fuerza, tanto en Espana e Italia, las producciones de Western, desarrollando una variante, 

el "Spaghetti Western", esta variante del genero revitaliza completamente el panorama, y 

a nivel mundial, la industria cinematografica reconoce la vigencia del genero. Sergio Leone 

se convierte en el maximo exponente de este genero y su trilogia del claw en la linea a 

seguir para los realizadores europeos14. 

La situaci6n en el cine mexicano es de crisis, las producciones realizan peliculas baratas 

que se consumen por los extractos populares, basando las narrativas en chistes vulgares y 

mujeres a medio vestir. Bajo esas circunstancias es que Alberto Mariscal, un director que 

ya habia recorrido un camino largo dentro del mundo de la industria filmica, como actor 

participle en producciones nacionales, hasta que en 1950 partici para unirse a la industria 

Hollywoodense, debuto como director en Que hacer con mis hijos (1963), Division 

narceiticos (1963) y El mundo de las drogas (1963), en donde plasm6 muchos de los que 

serian elementos clave dentro de su cinematografia y que mas tarde sera determinante en 

su producciOn de Western (la violencia, la venganza, la soledad, la aridez del paisaje). 

La producci6n de Mariscal durante esta decada fue en creciente, en 1964 realize dentro 

del Western Los hijos del condenado, Los dos cuatreros, Jinetes de la llanura, Pistoleros 

de la frontera y Cruces sabre el yermo. 

4  Ver: Capitulo II: El Western, apartado 2.3.-Spaghetti Western. 
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Fue hasta 1969 que Mariscal despues de todo su bagaje dentro del genero consigue 

integrar elementos del Western Clasico y elementos del "Spaghetti Western' 

acoolandolos a la "mexicanidad", surgiendo de esta manera el Chili Western 15. 

Cine hibrido, conspiraci6n enganosa del cine de consumo y el cine de 
expresiOn: hijo de la brutalidad indiofernandezca, del cine de charros, de 
la obsesi6n criolla por rescatar el honor mediante la violencia, del 

regusto mexicano por la sangre y la muerte; producto afectado por una 

insalvable huella neocolonial. (AYALA,1986:194) 

Mariscal nos da su tetralogia de Westerns hiper-violentos que inicia con Todo por nada 

(1968), con Mario y Fernando Almada, El Tunco Maclovio (1969), con Julio Aleman y 

Mario Almada, El sabor de la venganza (1969), con Isela Vega y Jorge Luke, y concluye con 

Los marcados (1970) con Antonio Aguilar, Eric del Castillo y Javier Ruan. Todo por nada 

fue la pelicula que se convirtio en su mayor exit° comercial. Realizada en 1969 que nos 

narra la busqueda de venganza por parte de los hermanos Mario y Fernando Almada, al 

ser su familia asesinada por un grupo de bandidos, ellos deciden cazarlos uno por uno, 

mostrandonos una violencia diferente, totalmente explicita, contrario al Spaghetii 

Western y un sentido de la venganza donde se confronta a los personajes y sus acciones. 

http://www.bajafilms.com.mx/images/TODO-POR-NADA.gif  

15  En los anexos se incluye una filmografia acerca del Chili Western. 
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Mariscal realizo posteriormente El juez de la saga (1972), Uno pars la horca (1972) y 

posteriormente presenta Bloody Marlene (1979) la cual termina este periodo de 

producciOn de Western en la cinematografia nacional. 

Posteriormente a este periodo, que comprende el paso de los sesentas a los setentas, la 

producci6n nacional de Westerns fue en una franco declive, no era mas que el propio 

Mariscal que en algunos momentos retomaba el genero, producciones como Con la 

muerte en ancas (1978), Forajidos en la mira (1985) y El loco Bronco (1989). No fue hasta 

Bandidos (1990) de Luis Estrada, que se cierra el capitulo del Western en la 

cinematografia nacional, este filme narra las aventuras de un grupo de ninos que deciden 

tomar venganza sobre los forajido que incendiaron su pueblo. 

3.3.- Cine de Frontera o Cabrito Western y Narco Cine. 

El cine producido en la frontera entre Mexico y Estados Unidos (popularmente conocido 

coma "cabrito western") fue una manifestacion interesante de los caminos que siguid la 

produccion privada. Fue durante los ahos sesenta cuando se presento un nuevo 

subgenero en Mexico, el cine de frontera; el cual utiliza un formato narrativo similar al 

genero Western. 

El cine de frontera, usa como hilo conductor los problemas de los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos y el trafico de drogas. Esto dio como resultado peliculas con alto grado de 

acci6n donde se utilizan helicapteros, armamento sofisticado, camionetas (mejor 

conocidas como "trocasl, tramas simples e intermedios musicales. 

Este subgenero demuestra una clara tendencia nacionalista, la cual se refleja al plasmar 

diferentes problematicas a las que se enfrentan los indocumentados que cruzan la 

frontera hacia Estados Unidos con la ilusion de mejorar su calidad de vida, tambien 

retoma fuertemente el tema de la venganza que muestra el Chili Western. 
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Los personajes de este subgenero tiene su origen en funciOn de los personajes del Chili 

Western, pero encarnan en otros individuos como los narcotraficantes, las prostitutas y 

los policias; quienes ahora son los que dominan el territorio indomito: la frontera. 

Las aportaciones mas importantes del cine de frontera al cine mexicano, como un 

derivado del Chili Western, es que elimina la censura politica al abordar estos temas 

dentro del cine mexicano, lo cual reflejaba la realidad del pals ya que era uno de los 

principales problemas que enfrentaba. 

Asimismo este subgenero tiene como funci6n darle a conocer y hacer consiente al 

espectador acerca de los problemas con los que se pueden enfrentar los mexicanos que 

desean cruzar la frontera como el desprecio, la humillacion, el hambre o que incluso 

pueden tomar la alternativa de dedicarse al "nuevo negocio", es deck, ya no ser vaquero 

sino ahora ayudar al contrabando de drogas ya que le deja mas dinero y lo ve como la 

Unica posibilidad de tener una mejor posicien econOnnica. Ahora no monta a caballo sino 

maneja la troca, no usa pistola sino ametralladora. Es justamente el tema del hombre y la 

naturaleza el que prevalece del Western solo son los medios y la situacion lo que se 

modifica. 

El cine de narcotrafico es un subgenero que se forme a partir de varios generos 

previamente establecidos en Mexico, tal como: la comedia ranchera, el Chili Western y el 

cine de frontera. Guarda caracteristicas de todos los anteriores, pero en especial del cine 

de frontera ya que los temas de migracion y trafico de drogas se entrelazaron 

fuertemente y esto fue una de las situaciones que dieron pie a la creaci6n del nuevo 

subgenero dentro del cine mexicano, el narcocine. 

Para los arios setenta el cine, con la estatizacion de la industria filmica, 

los productores privados buscaron nuevos temas y lugares donde 
hacer cine, fue en ese momento que esta industria se enfoco al cine 

de consumo popular y encontr6 nuevos temas en la frontera, en ese 
tipo de cine se inserta el cine de narcotrafico, dedicado a contar 
historias acerca de mexicanos que trafican con drogas. (ROMERO, 

2000:46). 

• 
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Para la decada de los ochenta y principios de los noventa, las historias contadas dentro del 

cine de narco cambi6, ahora el policia era el Unico capaz de combatir a la red del 

narcotrafico, es decir, toma el lugar del heroe mostrado en el Western y se convierte en el 

personaje principal. 

El cine de narcotrafico o narcocine como tambien se le conoce, tiene caracteristicas 

propias como los intermedios musicales en los que se interpretan corridos norterios 

narrando historias sobre el trafico de drogas y lo que ocurre en la frontera de Mexico con 

Estados Unidos. 

Estos intermedios musicales tan caracteristicos del narcocine provienen de la comedia 

ranchera, los cuales tambien fueron parte del Western mexicano; con la unica diferencia 

que los intermedios de las peliculas de narcotrafico se interpretaban corridos de 

conjuntos norterios exitosos de la epoca. De ahi que muchos interpretes de este tipo de 

musica, fueron Ilevados a la pantalla grande cantando sus corridos o como actores del 

filme. 

Son precisamente la violencia y la lucha entre los buenos y los malos, los temas que 

retoma el narcocine retoma del Western mexicano, adoptando las locaciones y la puesta 

en escena aunque, algunas veces, los papeles se contraponen y nos muestran a un 

narcotraficante humanizado que protege a las personas del lugar en el que vive aunque 

muy a su manera. Es decir un personaje principal del Western clasico pero a la mexicana. 
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CAPITULO IV. EL CHILI WESTERN. 

El Chili Western es un genero nacional que, es casi desconocido e indudablemente tiene 

su origen en el Western, pero con caracteristicas propias. Para poder especificar cuales 

son: 

• Se hard un analisis cinematografico con objeto de poder conocer las convenciones 

del genero nacional, asi como observar cuales tienen referencia directa con el 

Western norteamericano y cuales con el Spaghetti Western. 

• Los resultados de los analisis se contrastaran con las caracteristicas del genero 

Western para encontrar las variables y constantes, con el fin, de interpretar y 

Ilegar a la conclusion si el Chili Western tiene caracteristicas propias. 

El corpus esta constituido por seis peliculas que son: Los Hermanos del Hierro (1961) de 

Ismael Rodriguez, Todo por nada (1968), El Tunco Maclovio (1969), Los Marcados (1971) 

de Alberto Mariscal, Cinco mil Mares de recompensa (1974) de Jorge Fons y Bloody 

Marlene (1979) nuevamente de Alberto Mariscal, las cuales fueron seleccionadas bajo los 

siguientes criterios: 

• Las seis peliculas son las mas representativas y corresponden al genero del Chili 

Western durante los anos sesentas y setentas. 

• Las seis peliculas tienen protagonistas masculinos que refieren al heroe o 

antiheroe del Western. 

• Cuatro de las peliculas tienen como director al mayor exponente del Western en 

nuestro pals Alberto Mariscal, las otras dos nos daran una vision mas amplia del 

genero. 

4.1.- Metodologia. 

Se entiende por analisis cinematografico a la actividad teorica y metodolOgica de 

descomposicion y recomposicion de un filme en unidades minimas (como capitulos, 

I 
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secuencias, pianos, etc) con la finalidad de estudiar los elementos tecnicos, esteticos e 

ideologicos de un filme o de un grupo de peliculas. Esta actividad por lo general se realiza 

en el ambito academic() y consta de una parte descriptiva y otra interpretativa con la 

intention de encontrar los significados especificos de la obra filmica. 

El analisis cinematografico se realizara conforme a las siguientes etapas: 

Etapa 1 

Establecer la informacion basica de cada pelicula, que incluye los datos completos de la 

misma: 

- Ficha Tecnica 

- Sinopsis 

- Fotograma 

- Descripcion por secuencias 

Etapa 2 

Analisis de las peliculas seleccionadas tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

1) Imagen: incluye el angulo de la toma, la escala, el encuadre, la profundidad de 

campo, el color y la iluminaciOn. 

2) Sonido: que comprende las palabras, los ruidos, la mUsica, los efectos, y los 

silencios. 

3) Puesta en escena; se refiere al espacio fisico y simbolico; la escenografia y los 

objetos. 

• 
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Etapa 3 

Se realiza un estudio comparativo con el fin de encontrar las variables y constantes para 

interpretar y Ilegar a la conclusion sobre las caracteristicas propias del Chili Western. 

4e.  
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4.2.- Analisis 

Los Hermanos del Hierro 

T(tulo: Los Hermanos del Hlerro .  

Direccinn: Ismael Rodriguez. 

Produccion: Gregorio Walerstein, Cinematografica Filmex. 

Gulon: Ricardo Garibay; Adaptacion Ismael Rodriguez. 

Pais: Mexico. 

Ano: 1961. 

Fotograffa: Rosalio Solano. 

Montaje: Rafael Ceballos. 

MCisica: Raul Lavista; canciones Jesus Gaytan (Dos palomas al volar), Ruben Fuentes (Ciudad Victoria y Amor de Madre), Felipe 

Valdes Leal (sube y baja), y otros (Flor de dalia e lndita mia). 

Reparto: Antonio Aguilar, Julio Aleman, Columba Dominguez, Patricia Conde, Pedro Armendariz, Emilio Fernandez, Eduardo Noriega, 

Ignacio Lopez Tarso, David Silva, Victor Manuel Mendoza, Amanda del Llano, Jose Elias Moreno, Noe Murayama, David Reynoso, Luis 

Aragon, Dolores Camarillo "Fraustita", Pancho Cordova, Pascual Garcia Pena, Eleazar Garcia "Chelelo", Tito Novaro, Victorio Blanco, 

Salvador Terroba, Arturo de Cordova, Jose Dupeyran, Alfredo Moran, Jose Chavez Trowe, Rodrigo Puebla, Ramon Sanchez, Regino 

Herrera. 

Duracion: 95 min. 

Sinopsis: En el norte de Mexico, a comienzos del siglo veinte, Reynaldo del Hierro es muerto a balazos por Pascual Velasco cuando 

cabalga con sus hijos Reynaldo y Martin. En el velorio, la viuda decide inculcar en sus hijos el deseo de venganza. Pasan los ahos y 

Martin cobra la muerte de su padre asesinando a Pascual. Este acto es el principio de una serie de asesinatos alrededor de los 

hermanos Del Hierro. 

1 
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Analisis Los Hermonos del Hlerro 

N' Fotograma Descripcion Amblente Person*, Puesta en escene y Musics Temas 

1 Inicla con un letrero superpuesto 
a un pals* desertico. Una 	voz 
en off lo lee. 
Un 	sujeto 	armado 	(Pascual 
Velasco) 	desmonta su caballo y 
espera acechando a algulen. 
Un hombre y sus dos hIjos (Sr. 
Hlerro y sus hiJos Reynaldo, y el 
pequefio 	Martin) 	cabalgan 
mlentras cantan Dos Palomas al 
volar 	en 	dIrecclon 	at 	hombre 
armado. 
Al 	acercarse 	lo 	suficiente 	el 
hombre 	armado 	dispara 	en 
contra del hombre y lo mata. 
Reynaldo ve que su padre ha 
muerto y va en busca de Martin 
quIen 	se 	encuentra 	Ilorado 	y 
sangrando de la cabeza. 

EXT. Dia. Desierto. En esta secuencia vamos conoclendo a los 
personates. Reynaldo es el hermano mss 
grande, protector con Martin y con una 
personalidad fuerte. 
Martin, 	es 	el 	hermano 	pequeflo, 	su 
hermano 	lo 	encuentra 	caminando 
lentamente y llorando. Dan a entender que 
en el alboroto de los disparos se cayo del 
caballo por la sangre en la cabeza. 

Muerte 

. sm wow Alma& 
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En 	una casa, el funeral del Sr. 
Hlerro se Ileva a cabo. Hay mucha 
gente 	rezando 	el 	rosarlo y 	su 

viuda, 	esti 	sentada junta 	a 	la 

cama 	donde 	esta 	postrado 	el 
dlfunto. Ella, comienza a recordar 
como lo conoc16. 

INT. 	 Noche. 
Cuarto/casa. 
Es una casa de adobe, 
humIlde. La base de la 
cama es de metal. Se 
alcanza 	a 	ver 	en 	la 
pared 	algunas 
fotograffas 	y 	una 

La viuda esti realmente triste. Vlste con 
ropas negras y un rebozo negro. 	Esta 
recordando como lo conoci6. 
Para Ir al Flashback hacen una dlsolvencla 
entre dos cuadros. 

Muerte 
Funeral 
Dolor 

00:04:59/00:05:27 
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eitarra. 
3 Es un flashback donde pasan una EXT.- 	Dia. 	Patio de la Ella Ileva un vestido con cuello redondo y Fiesta 

fiesta en el pueblo, dos hombres 
Invlta a ballar y ella decide irse 
con el de camisa blanca, quIen 
resulta ser el Sr. Hierro, al ver esa 
decision 	el 	hombre vestido 	de 
negro Intenta sacar la pistola, a lo 
que el senor Hierro, para evitar 
problemas, 	le 	cede 	a 	la 

Iglesla 

Tiene 	una 	fuente 	con 
cruz al centro. Dia 

holanes, un rebozo y Ileva Joyas, pINT.ura y 
el cabello suelto. 
El Sr. Hierro, lieva una camisa blanca con 
corbatfn 	(como 	paliacate 	amarrado) 
blanco, sombrero y pantalan negro. 
La voz se escucha claramente (aunque es 
doblaJe) y la musica que se escucha es 
alegre y festiva, apoyando Ia acclon que se 

Alegria 

.,, muchacha. Al pasar al lado de la, desarrolla, 
fi  

. , ahora 	viuda, 	ella 	comienza 	a 

. hacerle Ia platIca, en eso, un nino 
1 se acerca y el Sr. Hierro se entera 

". que es su hiJo, el se desilusiona, 
pero ella lo InvIta a bailar, el se 

00:05:27/00:07:51 comporta 	de 	forma 	nerviosa 
hasta que ella le dice que el nIfio 
no tiene papa, a to que el Sr. 
Hierro 	responde 	contento. 
TermIna con un Insert a la cruz 
que esta sobre la fuente. 

4 Regresamos 	al 	velorio 	donde INT. 	Noche. 	Cuarto/ La secuencia muestra un pequeno paneo Muerte 
Martin 	se 	acerca 	a 	su 	madre 
comiendo un pedazo de pan y la 
vluda recuerda la ultima manana 
que lo vio, 

Casa de los Hierro, desde que entra el pequeno Martin al 
cuadro, pasa frente a su hermano que esta 
recargado a los pies de la cama y Ilega con 
su madre. 	Desde este punto hacen un 
rapid° movimiento hacia la cars del Sr. 

Funeral 
Dolor 

Hierro. 
00:07:51/00:08:15 La 	Ilumlnacian 	es 	buena 	y 	el 	audio 	se 

escucha claramente. 
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El 	senor 	Hierro 	camina 	por 	el 
patio de su casa hasta donde esta 
Reynaldo, 	busca 	a 	Martin 	y 
Reynaldo, 	le 	sefiala 	la 	esquina 
donde 	se 	encuentra 	castigado 
Martin, 	qulen 	le 	sefiala 	con 	la 
vista una maceta rota. 
El senor Hlerro ye como su muter 
camina hacia la casa, no sin antes 
lanzarles una mirada severa. 
Al Sr. Hlerro se le ocurre una idea, 

EXT. 	 Dia. 
Caballeriza/patio, 

El Sr. Hlerro viste con una chamarra de 
cuero negra y debajo una camisa blanca. 
Pantalon en color claro y botas, destaca el 
hecho que no trae ningLin tipo de arma. 
La 	senora, usa un vestido blanco y un 
delantal en tono claro de cuello redondo y 
esta pelnada de trenza. 
Durante toda is secuencia, los personates 
no hablan, sin embargo se escucha mOsIca 
que 	cambia 	de 	ritmo 	conforme 	a 	las 
acclones que ocurren, dandole un toque de 

Familia 

en ese momento la muter los comedia a la secuencia. (Es un tipo de 
vuelve a mirar y ve con ceno 
fruncido a Martin. 

homenaje al cine mudo.) 

Al salir la senora de la casa Martin 
- 

oir  
. 

ya no se encuentra en el rIncon y 
la maceta rota esta amarrada con 
un mecate, mientras su esposo e 
hiJos 	cabalgan 	por 	el 	camino 
cantando. 

- 
, 

....,_ 

00:08:15/00:09:51 
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00:09:51/00:12:12 

Volvemos al velorio donde ya no 

hay nadie mas que la viuda y 
Martin. 	Las 	velas 	estan 
apagandose, entra Reynaldo y se 
Ileva 	cargando 	al 	pequefio 
Martin. 
La viuda recuerda como por las 

noches ella Ilegaba a seducirlo en 
la habitacion. 

Un viento fuerte la saca de sus 
pensamientos 	y 	la 	obliga 	a 
pararse 	a 	cerrar 	la 	puerta, 	un 
zoom out nos Ileva hasta el patio 
donde Pascal Velasco, sobre su 
caballo y fumando un cigarrillo, 

observa la casa de los Hierro. 

INT. 	Noche. 	Cuarto 	/ 

casa de los Hierro, 
Ella sigue vestida de negro, la camara hace 

un paneo desde la puerta hasta donde sale 
Reynaldo con su hermano en brazos. 

Despues nos muestra a la viuda con un 
camison blanco, se inclina hacia el cuerpo 
del Sr. Hierro mientras cuenta como ella lo 
seducia por las noches. 
La mOsica sirve para acompanar el retato 
en voz en off de la viuda. 

Muerte 
Funeral 
Dolor 

Sexo 

7 

, 

00:12:12/00:13:05 

Un hombre, dirige una 	mirada 
lasclva al escote que se alcanza a 
ver de 	la viuda, 	la 	cual, 	esta 
avivando el fuego. Se levanta con 

el metal al rojo vivo para marcar 

una vacs mientras el hombre la 
sigue viendo, ella se da cuenta, se 

enfrenta a el y se va indignada. 

EXT. 	Dia. 	patio 	de 	los 
Hierro. 

Ella 	Ileva 	un 	vestido 	negro 	pero 	los 
primeros 	botones 	del 	escote 	estan 
desabrochados, usa el cabello amarrado en 

un chongo, pero se encuentra despeinada. 
El hombre, viste una camisa de manga 

corta, sombrero y pantalon negro. 
Al darse cuenta que el trabajador le ye el 

escote ella lo enfrenta agreslvamente, a lo 
que 	el 	trabajador 	responde 	de 	forma 

tranquila, y aun cuando ella se va, el, la 
slgue mirando. 

Acoso a la 

mujer 
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00:13:05/00:14:03 

Un 	pistolero, 	les 	ensefia 	a 
Reynaldo 	y 	a 	Martin 	como 
desenfundar, 	Reynaldo 	pone 
mucha 	atencion, 	mientras 	que 
Martin 	se 	muestra 	rejego 	al 
entrenamiento e intenta meterse 
a su casa, pero se encuentra con 
su madre la cual se lo impide solo 
con una mirada. 

EXT. 	Dia. 	Patio 	del 
rancho. 

En esta secuencia la madre se muestra 
dura y fuerte ante su hijo, la forma en que 
lo mira para que no entre a la casa no es la 
clasica madre buena del cine mexicano. 
Por otro lado el pistolero, es el que siente 
compasion por el pequeno Martin. 
Una toma contrapicada que engrandece a 
la madre al ver con desden al pequeho 
Martin y una picada al tomar la reaccion de 
este acentUa la situacidn. 

Armas 

9 La viuda y otra mujer arrean al 
ganado 	para 	que 	entre 	en 	el 

s
corral 
Reynaldo 	le 	enseha 	a 	Martin 
como puede juega con la pistola. 
El pistolero lo regana y le dice 
que matar es cosa seria. 
Lo pone a dispararle a un huaje, 
Al 	escuchar 	el 	primer 	balazo 
Martin 	se 	asusta, 	se 	tapa 	los 

EXT. Dia. Patio Rancho. Reynaldo 	se 	muestra 	interesado 	en 
aprender a disparar, mientras que a Martin 
le da mucho miedo y se refugia eras de 
una cerca. 
La actitud de la madre por obligar a su hijo 
pequeno a disparar es mas como la actitud 
que adoptaria un tipico macho en el rol de 
padre. 
Sin embargo, la actitud del pistolero es la 

que se 	preocupa por el pequefio y se 

Armas 
Violencia 
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00:14:03/00:15:44 

ofdos y sale corriendo, su madre 

ve la escena y enojada va por 
Martin 	porque 	el 	no 	quiere 

agarrar la pistola. La madre toma 
pistola y hecha unos disparos al 

afire. Martin sale corriendo a los 
brazos de su hermano Reynaldo. 

muestra comprensiva. 

10 ) 	" El pistolero discute con la viuda 
porque ella le exige que cuide a 

los nifios. El le cuestiona si esta 

entrenando 	a 	los 	nifios 	para 

cobrar venganza por la muerte 
del Sr. Hierro. 

EXT. Dfa. Patio. Aqui nos damos cuenta de los problemas 
psicologicos que tiene 	la viuda, 	pues al 

cuestionarla acerca de sus intenciones, ella 

enloquece. 
Un zoom in que termina en un extreme 
close up en la boca y la nariz de la viuda, 
exagera la respuesta a 	la pregunta que le 
hace el pistolero. 

Venganza 
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00:15:44 / 00:16:49 

11 Una 	tormenta 	de 	arena 	se 
desplaza por el deslerto. 

EXT. 	Dia-Noche. 
Ambientes. 

Tomas solo de ambientes del desierto. Desolacion 

00:16:49/00:17:31 

12 - -4.- 

i 

Martin 	se 	termina 	de 	bear 
afuera de la casa y le pide a su 
madre que le pase una toalla, la 
madre se burla de ellos, pues se 
estan 	alistando 	para 	it 	a 
conseguir novia. 

EXT. Dia. Patio. En esta secuencia se puede ver que los 
Hierro 	vivfan 	tranquilos. 	Reynaldo 	este 
preocupado por conseguir novia, mientras 
Martin busca divertirse, 
Comienza 	con 	un 	pequefSo 	paneo 	y 
termina en un full shot cuando Reynaldo 
no le quiere abrir a Martin para que entre 

Ambiente 
familiar 

00:17:31/00:18:15 al cuarto. 
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13 En la fiesta el baile no se hace 

esperar, Martin sale de la pista y 
se acerca a los milsicos. 

Martin, por otro lado no quiere 
soltar a la mujer con la que esta 
bailando. 
Una carreta se para frente a 	la 

fiesta, dos hombres bajan de ella 
y una mujer se queda arriba de 

ella. Reynaldo se acerca a hacerle 
platica. Ella se llama Jacinta y su 

hermano, el que viaja con ella es 

EXT. Noche. Pueblo. Jacinta es una muchacha rubla de ojos 

claros, trae la cara sucia y viste un vesticio 
en un tono claro, un rebozo y el cabello 
suelto. Siente atracclon por Reynaldo, pero 
acaba 	bailando 	con 	Martin. 	Aunque 	le 
tiene respeto, desobedece las 6rdenes de 
su hermano, al bajarse de la carreta. 

Mientras 	baila 	con 	Martin 	se 	muestra 
nerviosa, no se sabe si es por su hermano o 

por que busca a Reynaldo 
Martin es un hombre que pelea por lo que 
quiere, impulsivo y agresivo 

Fiesta 

Enamoramient 
o 
Mujer 

Manuel Cardenas. 

En 	el 	baile 	Martin 	tiene 	un 

problema con un hombre el cual 
le 	pega 	en 	la 	nariz 	y 	este 
comienza 	a 	sangrar, 	al ver su 

sangre, se escucha la canciOn que 
el cantaba de pequeAo con su 
hermano 	y 	su 	padre, 	Martin 
empieza a enloquecer e intenta 

Cuando Martin empieza a enloquecer, la 

iluminacion cambia y la 	musica que lo 
acompana 	tensa 	la 	imagen 	hasta 	que 
Reynaldo to controla. 

00:18:15/00:23:41 disparar pero Reynaldo Ilega y lo 
controla, la musica, que solo se 

escucha dentro de la cabeza de 
Martin, desaparece al voltear ve a 
Jacinta y la saca a bailar. 
Al 	verlo 	Reynaldo 	se 	molesta, 

pero Manuel 	sale y Jacinta se 

regresa corriendo a la carreta. 

Tanto a Martin como a Reynaldo 
les ha gustado Jacinta. 
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14 Al Ilegar a casa Martin y Reynaldo 
encuentran a su madre ansiosa. 

INT. Noche. Casa de los 
Hierro. 

La 	viuda 	se 	muestra 	manipuladora 	al 
convencer a Martin de que vaya a matar a 

Venganza 

Ella les dice que Pascual Velasco Pascual Velasco. 

o ha regresado al pueblo y es hora 
que 	cobren 	venganza 	por 	la 
muerte de su padre. 
Reynaldo se niega a obedecer a 
su madre, pero Martin esta listo 
para vengarse. 

Reynaldo, 	por 	otro 	lado 	muestra 
determlnacion al enfrentar a su madre, 
pero como no quiere dejar it solo a Martin 
acaba acompahandolo. 
Martin toma una 	pistola en cuanto 	se 
entera que Pascual esta en el pueblo, pero 

iae Reynaldo accede a acompahar a 
Martin, pero no Ileva ningOn tipo 
de arma. 

al ver que Reynaldo se niega, duda de lo 
que hard hasta que su madre lo manipula 
para que cumpla 	la venganza que ella 
planeo. 
La 	madre 	al 	final 	muestra 	cara 	de 

00:23:41/00:26:54 satisfacci6n pues su deseo de venganza 
sera cumplido. 

15 Reynaldo y Martin cabaigan por 
el desierto, Martin le pregunta a 
Reynaldo 	si 	estan 	haciendo 	lo 
correcto 	y 	si 	el 	tambien 	esta 
dispuesto 	a 	matar 	a 	Pascual 
Velasco. 

EXT. Noche. Desierto. Martin se asegura que el y Reynaldo vayan 
dispuestos a vengar la muerte de su padre 
pues 	parece 	que 	le da 	miedo 	pensar 
diferente a su hermano. 
Reynaldo piensa que no se necesita saber 
quien tiene la razon. 

Venganza 

La tomas son medium shot y un long shot 

00:26:54/00:27:49 mientras cabalgan. 

16 La viuda lava ropa fuera de su 
casa, una tormenta de arena la 
hace refugiarse en su casa. 

EXT. Noche. Fuera de la 
casa de los Hierro. 

La viuda, realiza las tfpicas tareas del hogar 
y se pone nerviosa al encontrarse sola en 
casa. 

Mujer 

00:27:49/00:28:13 
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00:28:13/00:29:31 

Dentro de su casa, comienza a 
escuchar muchos ruidos como del 
crujir de la madera. 
Se Ileva las manos a Ia cabeza y se 
acuesta en la cama, se levanta y 
toma la foto de su marido y la 
acaricia. 
Camina en cfrculos por el cuarto, 
esta sumamente nerviosa y acaba 
hincada en el piso agarrada al pie 
de la cama. 

INT.- Dentro de la casa 
de los Hierro. Noche 

Las tomas cenitales, Junto con la musica y 
los efectos de sonido apoyado de la buena 
actuaci6n 	de 	la 	viuda, 	hacen 	que 	esta 
secuencia tenga un gran peso dramatic°. 

Problemas 
psicologicos 
Mujer 
Locura 
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00:29:31/00:30:04 

Reynaldo y Martin, Ilegan a la 
fondita 	del 	pueblo, 	ahf 	les 
informan que Pascual va por las 
tardes a la cantina. 
Reynaldo 	pide 	dos 	cervezas 	y 
Martin le pregunta que pasara si 
no 	aparece 	Pascual 	a 	lo 	que 
Reynaldo 	contesta 	que 	si 	eso 
pasa es porque a Pascual no le 
tocaba. 

EXT. Pueblo. Dfa 

Una 	casa 	pequefla de 
adobe 	con 	un 	letrero 
pintado afuera que dice 
"Fonda". 	Enfrente, 	hay 
una mesa y troncos que 
fungen de sillas. 

Aparentemente 	es 	un 	pueblo, 	pero 
realmente la ambientacion es solo 	una 
casa de adobe y techo de paja que dice 
"Fonda", hay caballos y arboles alrededor.  
No hay mucha accion mas que Ia bUsqueda 
de Pascual Velasco. 

Venganza 
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Dentro de la cantina Reynaldo y 
Martin 	esperan 	a 	Pascual 
mientras 	toman 	cervezas 	y 
comen 	cacahuates. 	Martin 	se 
desespera y sale de la cantina, 
Reynaldo se queda sentado y en 
ese 	momento 	entra 	Pascual 
Velasco por la puerta. 
Reynaldo cruza unas palabras con 
el y lo amenaza para que se vaya 
del 	pueblo 	y 	no 	regrese. 	Un 
vaquero cercano le pregunta a 
Pascual 	si 	Reynaldo 	le 	este 
causando 	molestias, 	en 	ese 
momento se escucha un disparo y 
el 	vaquero 	cae 	muerto, 	entra 
Martin 	quien 	con 	expresidn 
desencajada le vacfa la pistola 	a 
Pascual mientras de fondo suena 
la 	cancion 	que 	el 	y 	Reynaldo 
cantaban de pequefios. 

INT. Cantina. Dfa 

Tiene la clasica 	puerta 
doble, Ia barra, mesas y 
sillas. 
Hombres tomando con 
su botella y si pequeflo 
vaso 

Pascual Velasco es un hombre de care 
tosca, 	viste 	con 	chaqueta 	de 	cuero 
pantalan y sombrero obscuro, trae una 
panoleta en el cuello. Es un hombre ya 
grande 	y se refieren a el como "Don 
Pascual" mientras le regalan botellas de 
Whisky y le dice a Reynaldo que ya ha 
pagado mucho con eso su conciencia, le 
hace notar que el no sabe lo que el Sr. 
Hierro le debfa. 

Mientras Reynaldo habla con Pascual se 
manejan medium shots y close up. 

En la parte donde Martin le vacfa Ia pistola 
a Pascual cambia la iluminaci6n, suena de 
fondo la cancidn de Dos palomas a volar 

Venganza 
Muerte 
Locura 
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Reynaldo y Martin Ilegan a 	su 
casa 	mientras 	su 	madre 	esta 
recargada a los pies de la cama. 
Su 	madre 	les 	exige 	una 
explicacion de por que tardaron 
tanto, 	ellos 	le 	explican 	que 
tuvieron que tomar otro camino 
para no encontrarse a alguien. 
Les 	pregunta 	que 	como 	fue, 
Reynaldo le dice que le pregunte 
a Martin, ella le reclama que la 
yea con asco. En eso entran unos 
soldados que aseguran, no son la 
gente del muerto, 

INT. Noche. Casa de los 
Hierro 

La madre se muestra agresiva al ver el 
rechazo de su hijo y le reclama. 
Tambien expresa el rencor que ha tenido 
todo el tiempo contra Pascual Velasco, 
La iluminacion de la madre cambia en esta 
secuencia, sobre todo en el rostro que se 
ye desencajado. 

Venganza 
Soldados 

00:33:15/00:34:35 

21 El general entra a la carcel donde INT. Noche. Celda con El general es un politico manipulador y Soborno 

estan los hermanos del Hierro, y 
les explica que al vaquero que 
mataron 	era 	el 	pistolero 	mas 
rapido de este lado del rip. 
Les dice que no quiere volver a 
ver a 	Fidencio Cruz, el cual, 	le 
dificulta 	la 	vida, 	sobre 	todo 
siendo politico. Les pide que lo 

paredes de tabique y 
cemento y una puerta 
de madera. 

corrupto, 	el 	cual 	los convence 	de que 
maten 	a 	Fidencio 	Cruz 	con 	base 	en 
amenazas. 
Tiene 	bigote, fuma 	puros, caracterizado 
como al estilo de Pancho Villa, las personas 
se dirigen hacia el con respeto y se ve de 
mejor clase social que los Hermanos. 

Carcel 

.. maten. 
Martin accede pero Reynaldo se 

4.- muestra rejego y el Sr. Rivera lo 
nota, a lo que responde diciendo 
que solo ira Martin, que cuando 
termine 	el 	trabajo 	soltaran 	a 

00:34:35/00:37:36 Reynaldo. 
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Se ve a Martin cabaigando a un 
lado de un rio, mas adelante unos 
vaqueros atraviesan el rfo. 
Martin 	grita 	preguntando 	por 
Fidencio Cruz, y le avisa que esti 
ahf para matarlo. 
Los vaqueros que acompanan a 
Fidencio lo abandonan, y Martin 
logra 	matarlo 	mientras 
escudandose 	der& 	de 	su 
caballo, Fidencio Cruz recargaba 
su pistola. 

EXT. Dia. Orilla del rio Fidencio Cruz es un hombre redo que 
afronta 	Martin 	a 	pesar 	de 	que 	sus 
acompaPiantes lo abandonan. 
Martin, por otro lado, ni siquiera se baja de 
su caballo. 
Cuando el cuerpo de Fidencio Cruz yace 
muerto a la orilla del rio, Martin le tapa la 
cara con su mismo sombrero. 
Empieza con una toma cenital que sigue la 
direccion que tiene el caballo de Martin 
hasta 	encontrarse 	con 	los 	caballos que 
atraviesan el Ho. 

Muerte 

00:37:36/00:39:58 

23 

00:39:58/00:41:56 

1111

pesar 
Martin esta frente a su madre 
convenciendola de que le de la 
bendicidn, 	se 	tienen 	que 
desaparecer 	un 	rato 	por 	el 
asesinato de Fidencio Cruz. 

Uno de los mozos del lugar no se 
explica porque Reynaldo tambien 
tiene que irse, a lo que Reynaldo 
le contesta que "porque es uno, 
epor que ha de ser?". 

La 	viuda 	le 	da 	la 	bendlcidn 	a 
Martin, sin embargo se niega a 
darsela a Reynaldo, alegando que 
el es "redo" y que cuide a Martin, 
a lo que Reynaldo le contesta que 

EXT. 	Dfa. 	Patio 	de 	la 
casa de los Hierro 

Martin se muestra tranquilo y alegre a 
de haber matado a dos hombres, 

Reynaldo esta molesto por tener que irse y 
estar pagando las cuentas de su hermano. 
La viuda le da contenta la bendiclan a 
Martin, 	pero cuando 	Ilega 	Reynaldo 	ni 
siquiera puede verso a la cara. 

Despedida 
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si lo cuidara, pero quien cuidara a 
los que se metan con 61. 

24
. 4.  

jP.Irr . 	
4  

.  
Martin observa como un hombre 
vence a otro en un juego en el 
cual se pone a prueba la fuerza 

EXT. DIa. Con arboles y 
una pequelia mesa de 
lefla. 

Martin se divierte con el juego de los 
vaqueros, que estan probando quien es el 
mss fuerte. 

Juego de 
vaqueros 

4 del brazo. El primero que logre 

:-... 	
i hacer que la mano del contrario 

toque 	las 	brazas calientes que 
. 	4f estan en los extremos de una 

00: 41:56/00:42:21 mesa gana. 

25 Reynaldo 	esta 	arreando 	vacas EXT. DIa. Pastizales con Reynaldo se muestra humilde y agradecido Confianza 

sobre su caballo y 	platica con el 
dueno del rancho, Don Refugio, el 

vacas. por 	la 	confianza 	que 	le 	muestra 	Don 
Refugio. 

Ganado 

4._ .o. 	 i .- lbar. 	1,, cual le informs que Reynaldo se Hay un 	parche de audio cuando Don 

, 	.• . quedara a cargo de lo que resta 
de la siembra. 

Refugio le grita a Reynaldo. 

. 

• 
00:42:21/00:43:01 

26 r 	r Martin 	decidid 	participar 	en 	el EXT. Dia. Rancho de Don Martin 	se 	muestra 	feliz 	al 	ganar, 	pero Muerte 

Juego y resulta vencedor. 
El hombre, 	molesto, hace que 

Refugio renuente a cambiar el brazo con el que 
jugaran. 

Locura 
Huida 

. pongan brazas nuevas y cambien Mlentras 	juegan 	al 	ver 	que 	le 	estan Dolor 

4,-  de brazo. ganando, Martin comlenza a hacer muecas 
i Le gana Martin pero lo 	lastima 

demasiado, 	quemandolo 	varias 
veces en las brazas y logrando 
que Ilorara. 

de dolor y miedo, en el momento en que 
su mano toca las brazas y comlenza a 
quemarlo es tanto su dolor que comienza a 
Ilorar. 

Reynaldo y Don Refugio escuchan 
los disparos y se apresuran a ver 

Al 	momento 	que 	Martin 	slente 	dolor, 
nuevamente suena Dos palomas al volar 
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que ocurre. 

Los trabajadores le informan a 
Don Refugio que Martin mato a 
uno 	de 	los trabajadores y en 
venganza comienzan a atacar a 
Reynaldo, Don Refugio le exige a 
Reynaldo que vaya por Martin, 

que aparece como indicador de que esta a 

punto de matar a alguien. 
Las tomas durante el juego son medium 

close, pare enmarcar a reacci6n de los 
personajes. 

1 pero 	realmente 	solo 	lo 	esta 

ayudando 	a 	escapar 	por 	el 

aprecio que le tiene. 

. 	1 	i k 	. 

00:43:01/00:45:17 

27  - El pistolero Ilega con la viuda, la EXT. Dia. Patio casa de La actitud de la madre es despreocupada Soborno 

1 
cual se encuentra tejiendo en una 
mecedora, y le cuenta que Martin 

mato a alguien en su trabajo, la 

viuda no se sorprende, y sigue 

los Herr°. hasta que el pistolero le dice que le han 

ofrecido dinero por matar a sus hijos. Solo 
entonces reacciona y se le humedecen los 

Ojos. 

Pistolero 

" con 	su tejido y su 	clgarro, 	sin 
embargo, el pistolero es el que se 

El pistolero hasta cierto punto le reclama a 

la viuda que es su culpa que Martin se este 
00:45:17/00:48:20 muestra sorprendido y exaltado 

por la reacci6n de Martin. 
convirtiendo en un asesino. 

El pistolero le exige 200 pesos a la 
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viuda 	por 	no 	matar 	a 	los 

hermanos, 	a 	la 	viuda 	se 	le 

humedecen 	los 	ojos, 	pero 	no 

llora, va por el dinero y corre al 
pistolero. 	El, 	sin 	embargo, 

rechaza el dinero. 

La 	viuda 	queda 	sentada 

nuevamente en su mecedora. 

28 Reynaldo 	cabalga 	a 	traves 	de 

unos arboles. Llega a un pequeho 

pueblo en el cual hace mucho 
viento. 

EXT. Dia. Pueblo Reynaldo cabalga cabizbajo. 

Una toma contrapicada con un pequeho 

paneo nos muestra el trayecto de Reynaldo 
hasta la entrada del pueblo. 

Camino 

00:48:20/00:48:40 

29 Tocan a una puerta y una mujer 

va a abrir. Reynaldo entra y no 
necesita preguntar nada, la mujer 

le dice que Ilego desde aver, que 
Martin 	conto 	que 	volviO 	a 

escuchar "esa" 	maldita cancidn 
(Dos palomas al volar), clue ni se 

dio cuenta. Le dice a Reynaldo 
que un dia tendra que matar a 

Martin, porque es como un perro 

rabioso, endemoniado por alguna 

culpa. 

INT. Dia. Cuarto. Es una 

casa pequeha, con una 
puerta 	de 	madera 	y 

ventanas, 	en el cuarto 

solo hay un catre y un 

pequeho 	tocador 	con 

un 	pedazo 	de 	espejo 

roto. Las paredes estan 
mal pintadas. 

Dan 	a 	entender 	que 	la 	mujer 	es 	una 
prostituta con la cual Martin siempre busca 
consuelo. 

Viste con un camisem claro, de tela ligera. 
Tiene cabello negro y chino, tiene el send 

duro y no es apegada. 

Prostituta 

huida 

00:48:40/00:50:15 
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Martin y Reynaldo piden empleo 

en una mina, pero, antes de que 
los 	contrate 	un 	trabajador 	se 

acerca para decir que si ellos se 

EXT. Dia. Cantera Los 	hermanos 	se 	muestran decididos a 

trabajar, pero orgullosos al no quedarse 
despues 	del 	desplante 	que 	les 	hace 	el 

trabajador. 

Rechazo social 

Busqueda de 
trabajo 

,IIIN 	--'''. - . 
quedan 61 se va, puesto que son 
muy problematicos. 
Los 	hermanos 	deciden 	no 

quedarse 	ahf, 	despues 	de 	ese 
00:50:15/00:50:51 desplante. 

31 Los 	hermanos 	cabalgan 	por el 

desierto, en ese momento Martin 

se queja con Reynaldo por la falta 

de trabajo y 	le dice que si sera 

EXT. 	Dia. 
AsunciOn 

Camino La Los hermanos discuten acerca del porque 

no 	consiguen 	trabajo, 	Reynaldo 	slente 

rencor pues es culpa de Martin que nadie 

los quiera emplear. 

Resentimiento 
Enamoramient 

° 
Mujer 

porque 	Reynaldo 	le 	trae 	mala 
Busqueda de 

ifit 

, suerte, 	a 	lo 	que 	Reynaldo 

responde molesto "No me canses 

Martin, no me canses" 

Mientras cabalgan se manejan los medium 

shots, 	pero 	al 	final 	cabalgan 	en 	un 

contraluz 	hacia 	la 	puesta de 	sol en full 

shot, 	recordando 	las 	tomas 	finales 	del 

trabajo 

Western clasico. 

VI 	'-, 
Existe musica dramatica mientras Reynaldo 

le dice a Martin que no lo canse, que tensa 

al final de la toma en un contraluz. 

00:50:51/00:51:36 
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00:51:36/00:52:55 

Llegan 	a 	"La 	Asuncion" 	y 	se 

encuentran 	a 	Jacinta, 	Reynaldo 

entabla una conversacion amable 

con ella. Martin se da cuenta que 

sucede, aun asi ninguno dice 

algo, y van a pedirle trabajo al 

hermano de Jacinta, Don Manuel. 

EXT. Dia. La AsunciOn Martin se da cuenta de que Reynaldo y 

Jacinta se conocen de algUn lado, a pesar 

de eso, a Martin le gusta Jacinta. 
Ella se comporta tierna y sumisa cuando 

esta 	platicando 	con 	Reynaldo, 	viste 	un 
rebozo negro con un vestido largo en color 

claro. 	Va 	acompanada 	de 	una 	senora 
grande 	que 	le 	llama 	la 	atenciOn 	por 
coquetear con Reynaldo. 

33 

441 

,. 

I
a 

— 

Reynaldo 	Ilega a la fogata 	que 

hacen los trabajadores en el patio 

de la hacienda de Don Manuel, 

en 	ese momento 	se 	escuchan 

unos balazos y Martin reacciona, 

pero 	es 	tranquilizado 	por 
Reynaldo. 

Comienza 	a 	sonar 	masica 	y 

Reynaldo 	comienza 	a 	cantar 

escondido debajo de una carreta 

Jacinta, la cual esta ayuclandole 

a 	la 	senora 	de 	la 	secuencia 

anterior a cocinar. 

Jacinta se asoma a la ventana a 

escuchar a Reynaldo 

EXT. Noche. Patio/ 

INT. 	Noche. 	Cocina. 

En la cual se puede ver 

una 	mesa 	grande 	al 

centro donde la senora 
esta 	amasando, 	una 

mesa 	mas pequerla y 

varios cestos de semillas 

Jacinta Ileva un vestido que muestra una 

mejor clase social que los hermanos Hierro. 

Aparte se puede notar que se ha arreglado 

el 	peinado 	pues 	esta 	enamorada 	de 
Reynaldo. 

Jacinta se asoma a la ventana a escuchar a 
Reynaldo, pero este no la ve y cuando el 

voltea ella ya no esta. 

Se 	puede 	decir 	que 	es 	un 	intermedio 
musical. 

MOsica 
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00:52:55/00:55:17 

34 Martin 	entra 	a 	la 	cocina 
interrumpiendo la mOsica, Lieva 
un cochino en hombros, y hace 
bromas con Ia mujer que esta en 

INT. Noche. Cocina Cuando estan solo la 	mujer, Jacinta y 
Martin, el se muestra alegre y espontaneo, 
Jacinta se muestra abierta, risuena, pero 
fuerte al ponerle un alto a Martin. 

Hermano 
posesivo 

i con Jacinta, le pide que se haga 
sorda 	para 	hablar con Jacinta, 
pues "ella quiere". 
Martin 	platica 	con 	Jacinta 
mientras ella limpia unos granos, 
pero cuando intenta tocarle el 
brazo ella muestra rechazo. 

Todos le tienen mucho respeto a Don 
Manuel, en cuanto el Ilega Martin se va 
asustado, 	Jacinta 	adopta 	una 	poslcion 
sumisa. 
Cuando se va Manuel, Ia mujer le pide que 
espere a que Reynaldo le hable. 
Ella pasa de una mirada enamorada al 

1\ La senora les dice que si se entera 
su 	hermano, 	se 	va 	a 	enojar, 
Martin le dice que solo habla por 
envidia y comienza a abrazarla y 
besarla 	de 	juego. 	En 	ese 
momento 	entra 	Manuel 	a 	Ia 
cocina y Martin sale corriendo. 

hablar de Reynaldo a una de odio y enojo 
al 	darse 	cuenta 	que 	Manuel 	nunca 	la 
dejara estar con Reynaldo. 
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Manuel regana a Jacinta por ser 
"liviana", 	le 	dice 	que 	los 
trabajadores no son de fiar, que 
son gente maleada, que lo hace
por el bien de Jacinta. 
Cuando Manuel se va Jacinth se 
pone a Ilorar y la senora la regalia 

00:55:17/00:57:47 por 	hacerle 	caras 	a 	Martin, 
Jacinta le dice que ella no le hace 
caras, 	que 	ella 	quiere 	que 	le 
hable 	Reynaldo, 	pero 	que 	su 
hermano 	nunca 	dejara 	que 
algulen se le acerque. 
Jacinta termina enojada diciendo 
que a veces le dan ganas de "no 
se que". 

35 Un par de vaqueros estan en el EXT. 	Noche. 	Patio 	del Los vaqueros se muestran groseros con el Pistolero 
patio cuando 	Ilega 	el 	pistolero 
montado en su caballo. 	Pide un 

rancho de Don Manuel pistolero, y este al recibir el dinero se va 
sin decir nada Inas. 

cansado 

‘, poco de café a lo que uno de los 
vaqueros 	le 	contesta 
altaneramente que no hay. 

Muestran un 	pistolero cansado, 	solo y 
derrotado que se conforma con que le den 
unas monedas. 

En 	eso 	Ilega 	Don 	Manuel 	el 
pistolero lo saluda y le dice "no 
hay café, no hay trabajo", a lo 
que 	Don 	Manuel 	le 	da 	unas 
monedas y le pide que no lo tome 
como insulto. 
Despues de eso el pistolero se va 

00:57:47/00:59:23 y uno de los vaqueros dice que el 
pistolero era muy peligroso. 
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36 Martin observa a Jacinta dormir, 
ella se despierta sobresaltada. 

INT. Noche. Cuarto de 
Jacinta. 

Jacinta esta firme que le tiene que hablar 
otro y corre a Martin, pero este le inslste. 

Mujer 
Golpe 

Martin le pide que lo deje que le 
hable mahana, pero ella le explica 
que esta esperando que otro le 
hable. 
Martin se molesta y le pega en el 
cachete, 	pero 	no 	fue 	por 
golpearla, 	sino por matarle 	un 
mosquito que la queria picar. 

Curiosamente es cuando le pega Martin 
para matar al mosquito, que a Jacinta le 
llama 	la 	atencion 	Martin 	y 	toma 	al 
mosquito que le con cara sonriente, pero 
se resiste y propone esperar a Reynaldo. 

Ella se queda viendo el mosquito 
con min° y despues dice que le 
tiene que hablar otro. 

. 

00:59:23/01:02:21 
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01:02:21/01:03:23 

Reynaldo esta lazando un toro 
cuando Jacinta se acerca en una 
carreta con un anciano. Jacinta lo 
ve y le recuerda que tlene algo 
que decirle, 	el 	hombre que la 
acompaNa le pide a Reynaldo que 
la deje, pues Don Manuel se la 
encargo. Reynaldo le dice que en 
Ia noche le dice. 

EXT. Dfa. Camino. Jacinta es la que busca a Reynaldo, Ia que 
lo apresura a que ya le diga algo. Reynaldo 
se muestra pasivo y sonriente y le pide que 
espere a la noche. 

Mujer 
Presidn al 
hombre 
Ganado 

38 En el patio del rancho hay una 
fiesta, Martin esti ballando con 
Martin mientras Reynaldo esta de 
cantinero. 
En 	ese 	momento 	la 	mano 
derecha de don Manuel se da 
cuenta 	de 	las 	intenciones 	de 
Martin, y va a avisarle. 
Don 	Manuel 	sale y 	le 	dice 	a 
Reynaldo 	que 	se 	Ileve 	a 	su 
hermano 	y 	que 	se 	larguen, 
Reynaldo le dice que las cosas no 

EXT. 	Noche. 	Patio 	del 
Rancho 

Reynaldo se muestra molesto cuando Don 
Manuel lo amenaza, y frustrado cuando 
Martin le confiesa que le gusta Jacinta, 
pero no busca problemas. 
Don 	Manuel 	se 	muestra 	sumamente 
enojado porque Martin este bailando con 
Jacinta. 
Martin se confunde en cuanto Reynaldo le 
dice que tienen que irse, aunque a el no le 
guste Ia idea. 
Jacinta siempre busca a Reynaldo y actila 
despechada al 	escuchar de 	Martin que 

Fiesta 
Balle 
Roba a la 
mujer 

_ 
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son como el cree, pero que el 
regresara 	mas 	adelante 	para 
tratar un asunto con el (Jacinta). 
Manuel le dice que quien se le 

acerque a Jacinta lo matara con 
sus manos. 

Reynaldo no quiere quedarse. 

Martin nunca se da cuenta que a Jacinta le 

gusta Reynaldo y viceversa. Se muestra 
valiente al enfrentar a Don Manuel. 
La minica crea ambiente de fiesta. 

Termina la pieza y Reynaldo se 

encuentra con Martin y le dice 
que se tienen que ir. Martin no 

quiere Erse y le dice a Reynaldo 
que le esta gustando Jacinta. 

Jacinta los alcanza pues ya han 
caminado hasta los caballos, y le 
habla a Reynaldo, aunque Martin 

es el que contests y le dice que lo 
espere. 	Ella 	sigue 	preguntando 
por Reynaldo, pero Martin le dice 
que el no quiere estar ahf, y le 

• propone a Jacinta irse de ahi. 

Martin intenta hablar con Don 
Manuel 	para 	pedirle 	a 	Jacinta 
pero la mano derecha de Don 
Manuel 	intenta 	dlspararle 	a 	lo 
que Martin saca rapidamente la 

pistola y le llama a Jacinta y se la 
roba. 

01:03:23/01:08:20 

39 

1 	
' 

Se encuentra con Reynaldo y este 

molesto le pregunta que paso, 

sabe que Martin ha hecho alguna 
tonterfa y comienza a golpearlo 

con el latigo, cuando Martin cae y 
saca 	la 	pistola 	y 	amenaza 	a 

EXT. Noche. Desierto. Reynaldo saca su frustracion golpeando a 

Martin y tambien se ve que no le tiene 

miedo, pues aunque Martin saca la pistola 
este lo sigue cacheteando. 

Jacinta no puede ver a Reynaldo a los ojos 

cuando el le reclama porqua no lo espero. 

Furia 
Mujer 

Golpes 
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01:08:20/01:09:37 

Reynaldo, el le da una cachetada 
y va a reclamarle a Jacinta que 
porque 	no lo espero, ella solo 
quita la mirada. 

40 1111 

01:09:37/01:09:53 

La viuda le llama a Jacinta para 
que vayan por agua, le dice que 
traiga los cantaros. 

EXT. 	Dfa. 	Patio 	del 
rancho de los Hierro. 

Jacinta ya viste de forma mas humilde y se 
muestra torpe al agarrar los cantaros. 

41 

. 	4filt6;  
... 

La viuda y Jacinta caminan hacia 
el 	lago. 	La 	viuda 	le 	dice 	que 
gracias a ella sus hijos se veran 
con malos ojos. Jacinta le explica 
que ella es de Martin porque el 
fue quien le hablo, a pesar de que 
ella 	tenga 	que 	aguantarse 	de 
querer a Reynaldo. 

EXT. Dfa. Desierto La viuda no esta convencida de que Jacinta 
este en el rancho, pero Jacinta le explica 
esta decidida a estar con Martin. 

Platica de 
mujeres 
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01:09:53/01:11:34 
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Afuera de la iglesia un hombre se 
acerca a Martin y lo contrata para 
matar 	a 	un 	hombre 	llamado 
Xenon. 	A Martin no le causa 
problemas it a matarlo y hasta 
bromea acerca de ello. 

EXT. Dia. Pueblo Martin se ha convertido en un bandido a 
sueldo, 	ya 	no 	le 	importa 	matar 	a 	las 
personas 

Medium Shot, de fondo las campanas de la 
iglesia repican. 

Asesino a 

sueldo 

01:11:34/01:13:16 
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Jacinta este intentando ordehar 

una vaca cuando Ilega Reynaldo y 
comienza a hacerle la platica y Ie 
ayuda a ordenar. 

Jacinta lo ve con cariho pero no 

se dicen nada hasta que Reynaldo 
la llama por su nombre, estan a 

punto de besarse cuando Ilega 
Martin con el civil para casarse 

con Jacinth. 

EXT. Dia. establo Reynaldo se muestra feliz y tierno al hablar 

con Jacinta, y ensenarle a ordehar. 
Ella no dice nada, pero lo ye con ojos 
carihosos y al escuchar que Ilega Martin 
!lora. 

Es un medium shot alternado con close up 
mientras Reynaldo le ayuda a Jacinta a 

ordenar 

Trabajo en el 
rancho 

Mujer 
Coqueteo 
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La boda de Martin y Jacinta solo 
esta tomada desde las manos de 
los 	presentes. 	La 	viuda 	esta 
intranquila, 	Martin 	esta 	feliz 	y 
Reynaldo esta a punto de golpear 
a Martin 

INT. Dia. Casa El paneo con los movimientos de las manos 
es mas que suficiente para demostrar los 
sentimientos de cada uno de ellos. 

Boda 
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Martin 	esta 	ensenandole 	a 

Jacinta a disparar, la cual, ya se ve 

embarazada. 	Cuando 	Ilega 

Reynaldo, 	Jacinta 	le 	pide 	a 

Reynaldo que le muestre como 

dispara. 	El 	acepta 	y atina 	a 	la 
primera. Martin se rfe y se da 

cuenta que Reynaldo lo ve con 

odlo. 

EXT. Dfa, Junto al lago. Jacinta viste ropas humildes y se ve un 

pequeno bulto que simula su embarazo. 

Pistolas 

Celos 
Envidla 
Embarazo 
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01:17:32/01:20:36 

Martin se acerca a Reynaldo y le 
pregunta 	que 	le 	molesta, 
Reynaldo 	le 	confiesa 	que 	esta 
enamorado de Jacinta, Martin le 
dice que el no se habia dado 
cuenta, pero que pronto tendra 
que irse con Jacinta, pues le estan 
pisando los talones para matarlo. 
Acaba 	pidlendole 	perdOn 	a 
Reynaldo, el cual le dice que no 
se lleve a Jacinta puesto que esta 
delicada por el embarazo. Que el 
la va a cuidar, que ya se la ha 
encargado una vez, 	que es lo 
mejor para ella. 

INT. Noche. Cuarto de 
los hermanos. 

Martin se arrepiente de todo el dafio que 
hizo pues tree es un castigo divino que 
ahora que el es feliz un sujeto lo persigue 
para matarlo. 
Reynaldo le sugiere hablarle por lo derecho 
a Manuel, el hermano de Jacinta. 

Confesion 
Miedo 
Huida 

47 
. 

... 1ist Martin 

Martin este esperando frente al 
patio de una iglesia silbando Dos 
palomas al volar. En eso Ilega Don 
Manuel y Martin le apunta con la 

r ipapoli at. Don Manueloiaaiog  intentsm 	
le 

contesta que no quiere matarlo, 
que 	solo 	qulere 	hablar, 	para 
informarle que Jacinta esta bien, 

EXT. Dfa. lglesia. Manuel lo amenaza de muerte, pues esta 
frustrado y odia a Martin por robarse a su 
hermana. 
La camara es en primera persona desde 

	

silbando 	hasta 	la 	mitad 	de 	la 
secuencia. 
Justo cuando la action se tensa, la camara 

	

se aleja dejando 	un FullShot hasta que 
Manuel se va del lugar 

Amenaza 
AlgOn tipo de 
duelo sin ser 
duelo 
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01:20:36/01:22:19 

que ya se caso con ella y que ya 
van a tener un hijo. 

Don Manuel le dice que lo mate 
porque de lo contrario lo seguira 

hasta que se la pague. Martin lo 
deja ir. 

48 
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Un hombre Ilega al rancho de los 

Hierro. Reynaldo esta curandole 
la pata a un becerro. El hombre le 

dice a Reynaldo que Martin le ha 
mandado un recado, que Ilevaba 

una pierna mala y que se vela 
cansado y preocupado. 

EXT. Dia. Rancho de los 

hierro. 

Reynaldo se muestra preocupado y tenso 

al 	escuchar que 	su 	hermano 	esta 	en 
peligro. 

El 	hombre 	suelta 	lentamente 	la 
informacion 	y 	mientras 	mas 	habla 	Ia 

expresi6n 	de 	Reynaldo 	es 	mas 	de 
preocupacidn 

Hay un pequeno error de continuidad en Ia 

forma en la que Reynado tiene cargado al 
becerro. 

Peligro 

Busqueda de 
Martin 
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Reynaldo va por su escopeta. INT. 	Dia. 	Casa 	de 	los 

hierro. 

Reynaldo se detiene un momento y parece 
que no quiere Ilevarse la escopeta, pero al 

final decide Ilevarsela. 

Armas 

;‘ „I 
II 

... 

01:24:40/01:24:57 

50 ,. Reynaldo se sube a su caballo con EXT. 	Dia. 	Patio 	del La viuda llora por la futura muerte de los Busqueda de 

sus armas. Su madre le dice que rancho de los hierro hijos. Reynaldo titubea en consolar a su perd6n 

• ella 	sabe que 	Martin se va 	a madre o solo irse. Mujer 

, morir, y le pide a Reynaldo que 

no 	se 	vaya, 	porque 	entonces 

nadie la perdonara si a el tambien 

lo matan. 

Decide solo irse. fkisqueda de 

Martin 
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01:24:57/01:26:11 

51 - Don Manuel soborna a un capitan EXT. Dia. Comandancia Al 	principlo el capitan se 	burla de don BUsqueda de 

del *mho para que lo ayude a 
matar a Martin. 

de Policia Manuel, 	pues 	Martin 	le 	mato 	a 	dos 

hombres, Manuel le dice que por lo menos 

Martin 
Venganza 

Martin ya va herido. Soborno 
Manuel le da dinero at capitan, es entonces 

cuando 61 entiende y accede a ayudar a 

01:26:11/01:27:09 
Don Manuel. 
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01:27:09/01:29:14 

Reynaldo va cabalgando a traves 
desierto buscando a Martin. 

Llega a una casa muy pequena 

donde esta un anciano fuera de la 

puerta y le pregunta si ha visto a 
Martin. El anciano le habla a su 

madre y le pregunta si ha visto a 

alguien a lo que ella le contesta 
que no. 

Reynaldo les da 	un morral de 
comida y entonces la madre le 

dice que si lo ha visto que los 
soldados 	le 	van 	pisando 	los 
talones a Martin. 

EXT. Desierto y casa de 

ancianos 	hecha 	de 
madera y paja. 

Mientras 	Reynaldo 	cabalga 	se 	escucha 
musica que, aunque no apoya a la imagen, 
da dramatismo a la escena. 

El anciano tiene una pipa que parece que 

fuma, pero no tiene tabaco, esta cubierto 
con una cobija. 

La madre del anciano se ve desgastada y 

cuando su hijo intenta corner un poco de lo 
que les dio Reynaldo ella le suelta un golpe 
en la mano. 

Ambos visten de forma humilde. 

BLisqueda de 
Martin 

Soborno 

Gente pobre 
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Los soldados y Don Manuel van 

buscando a Martin. Escuchan un 
caballo de un lado, pero se van a 

buscarlo para el otro. Martin esta 
escondido eras de un matorral. 

Don Manuel le dice al capitan que 
ellos entraran derecho, en ese 

momento 	Reynaldo 	le 	grita 	a 

Manuel que se vaya o se mataran 

entre todos. 

Manuel le dice que prefiere que 

se mueran todos. 

Comienzan 	a 	dispararse 	entre 

ellos y Reynaldo, que es 	muy 
habil 	en 	la 	escopeta, 	mata 	a 

todos, excepto al capitan y a un 

soldado que logran escapar. 

EXT. Desierto Don Manuel esta dispuesto a matar a 

Martin. 
Reynaldo demuestra que es un hombre 

muy 	habil 	en 	la 	escopeta 	y que 	harfa 

cualquier cosa por su hermano, pero cada 

que dispara pone cara triste. 
En ningLin momento Martin dispara, su 

hermano es el que hace todo el trabajo. 

Balacera 

Arrepentimien 
to 
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01:31:26/01:33:16 

Reynaldo esta curando la pierna 
herida de Martin y hablan 	de 
Jacinta y su hijo. 
Martin le dice a Reynaldo que ya 
le urge regresar para estar con su 
hijo. Reynaldo le contests que si 
le va a ensehar a matar, que 
mejor no regrese. 

EXT. Desierto Martin 	esta 	preocupado 	por su 	hijo 	y 
Jacinta. 
Reynaldo le dice a Martin que al no sabe 
hacer nada mas que escuchar esa "maldita 
canciem". 
Martin no lo entiende, y Reynaldo le dice 
que para lo tinico que sirven es para matar 
gente. 

Herido 
Curacion 
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Reynaldo y Martin cabalgan por 
el deslerto, en eso Martin se da 
cuenta que los soldados se acerca 
e 	intenta 	huir. 	Reynaldo 	sigue 
cabalgando tranquilo. Martin se 
da 	cuenta 	que 	lo 	mejor para 
todos es que mueran, asi que tira 
la 	pistola 	y 	siguen 	cabalgando 
lentamente. 
Muchos 	caballos 	se 	acercan 
galopando rapidamente hacia los 
hermanos. 

EXT. Desierto Pareciera que Reynaldo sabfa que iba a 
morir desde que sali6 de su casa, pues 
mientras 	Martin se muestra 	histerico e 
intranqullo at ver que los soldados vienen 
tras 	ellos, 	Reynaldo 	cabalga 
tranquilamente. 
Martin hace referencia a la proteccion para 
la esposa y la familia y le dice que scabs de 
entender a 	lo 	que 	se 	referfa 	el 	civil 	y 
Reynaldo. 

Venganza 
Aceptacion de 
la muerte 
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01:33:16/01:35:02 

56 Jacinta 	camina 	por la °dila 	del 
lago cantando, su hijo comienza a 
'loran 

Jacinta camina tranquila, se para junto a un 

arbol, se calla un momento y luego sigue 
cantando. 

MLisica 

01:35:02/01:35:23 

57 ,40.--- La viuda esta serla sentada en su EXT. Patio del rancho de La viuda tiene expresidn triste y desolada. Viuda 
mecedora. los hierro La 	iluminacidn 	cenital 	le 	obscurece 	el 

rostro conforme ella va hablando hasta cast 
no verle la cara. 

Eterno 

arrepentimlen 
to 

La mOsica es dramatica. 

>31likk 

01:35:23/01:35:42 
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Un 	caballo 	se 	acerca 	a 	dos 
cuerpos que estan tirados en el 
desierto. El pistolero para cerca 
de 	ahf 	sin 	siquiera 	mftarlos. 
Comienza a soplar un fuerte aire 
y 	a 	sonar 	la 	cancion 	que 
escuchaba 	Martin 	cuando 
enloquecfa. 	Pasa 	por 	ahf 	el 
pistolero y entonces sale el tftulo 
de FIN. 

EXT. Desierto La candor, que escuchaba Martin servfa 

para alertar al espectador de que Martin 

matarfa a alguien. 

Muerte 

01:35:42/01:36:30 

Interpretacion 

Esta pelicula tiene el sello distintivo de Ismael Rodriguez con el cual nos ubica espacial y temporalmente, al inicio escucha mos a 

Arturo de Cordoba en voice off situandonos en al Norte de Mexico. Asimismo vemos ciertos cambios en la iluminacion y la musica de 

melodrama seguida de un zoom in hacia el personaje. 
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La mayoria de los encuadres son medium shots y close ups puesto que le dan mayor importancia al personaje y a las reacciones que 

estos tienen. Es muy evidente que la mayorfa de los exteriores del rancho de los Hierro se realizan en estudio. Por otro lado, las 

transiciones utilizadas son fundidos de imagen sobre imagen y fundido a negros. 

La iluminaci6n funciona en la mayor parte de la pelicula gracias a que Ia realizaron en blanco y negro, aunque no se saiva 

completamente de la crftica, en los interlores parece que Ia luz Ilega de muchos lados, esto provoca que personaje tenga varias 

sombras; este es un problema que se presenta en casi todas las peliculas mexicanas. Para la iluminaci6n de los personajes, 

frecuentemente recurre al spot de luz sobre sus rostros con la finalidad de resaltar sus expreslones, sin importar si es de dfa o de 

noche, interior o exterior. A pesar de esto, en el caso especial de las tomas a Martin, el cambio en Ia iluminaci6n y en la musica 

funciona muy bien pues resalta que es un hombre enloquecido. 

Aunque Ismael Rodriguez clasifica su pelicula como anti-Western, las tomas cenitales en la secuencia del ataque a la viuda, los 

zooms, los big close ups de ojos y boca, son movimientos de camara que refieren totalmente al Western crepuscular. 

En cuanto al sonido, es una pelfcula doblada pero, al ser una pelfcula de accian ffsica (que vale mss la expresian y Ia reaccion de la 

cara y el cuerpo que o que las palabras), los dialogos pasan a segundo piano. La mCisica incidental juega un papel importante, con 

tintes melodramaticos, Ia meloclia que le canta Reynaldo a Jacinta mientras se escuda en la rueda de Ia carreta se vuelve un 

homenaje al cine de comedia ranchera. La canciOn de "Dos palomas al volar", al inicio de la pelicula refleja Ia felicldad de los niflos 

que cabalgan con su padre mientras este los acompana con la armanica, despues se vuelve una cancion que trae desgracia pues es la 

que escucha Martin cuando enioquece. 

Los personajes resultan sumamente interesantes pues, al fin y al cabo no muestran al Woe incorruptible y fuerte sino a seres 

humanos que sienten, lloran, que intentan ser felices. Martin, el hermano menor coqueto, alegre y vivaracho; fue testigo del 

133 



4 

asesinato de su padre y despues de esto su madre lo obligo a usar una pistola para poder cobrar venganza. Por ello Martin aprende 

Onicamente a matar, se convierte en un hombre que reacciona violentamente al recibir dolor o al ver sangre. Martin es totalmente 

atipico a los heroes del Western, pues se muestra vulnerable, con miedo, Ilora cuando siente dolor. Reynaldo, por otro lado es 

reservado, amable, tranquilo, no le gustan las armas y se muestra triste al tener que matar. Al igual que su hermano, fue testigo del 

asesinato de su padre, pero por ser mayor que Martin sabia que su madre los estaba preparando para la venganza y no esta de 

acuerdo con eso. Reynaldo es un poco parecido a los heroes del Western clasico y del Spaghetti, pues en la mayoria de las veces 

reprime sus sentimientos y mantiene una actitud de poker face, pero no entra totalmente en esa categoria de heroe del Western 

puesto que tiene un limite y es entonces cuando deja salir todos sus sentimientos reprimidos. 

Durante toda la pelicula Martin y Reynaldo se pelean tanto el protagonico como el antagonico debido al choque de fuerzas es entre 

ellos ya que Martin tiene sed de venganza y Reynaldo cree que no tiene sentido. Asimismo, cuando se trata de Jacinta, Martin la 

quiere conforme pasa el tiempo con ella y Reynaldo se enamora de ella desde el primer momento que la ve. 

La viuda, de la cual no sabemos el nombre jamas, es una mujer resentida, frustrada, independiente, fuerte, que utiliza a sus hijos 

como arma para calmar su sed de venganza por la muerte de su marido. Es la causante de que los hermanos hayan aprendido a usar 

armas y a matar. Contraria a las mujeres del Western clasico, que solo eran objetos, ella es la razor) por la cual los hermanos act:Jan 

de cierta manera, ella es la razon por la cual Martin termina como asesino a sueldo. 

Jacinta, por otro lado, es la clasica mujer-objeto, reprimida por su hermano ya que la sobreprotege y es infeliz porque vive 

enamorada de Reynaldo pero es esposa de su hermano Martin. Huye con Martin en busca de libertad y lo demuestra cuando va 

hablando con la viuda y le explica que renunciare al hombre que realmente quiere "porque 61 (Martin) fue quien me hablO... y me he 

de aguantar de querer a Reynaldo". 
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Los hermanos crecen motivados por la venganza y una vez que Ia consuman pierden ese motivo de vida, es por eso que resulta 

curioso el destino tragic° de los hermanos puesto que en realidad se demuestra que ya se sentian muertos desde antes. 

Por otra parte y contrario a lo que se maneja en el Western clasico, el caballo no es solo un instrumento para trasladarse sino que 

tambien lo utilizan como escudo /como lo vemos en la escena en que matan a Fidencio Cruz), rompiendo asi el esquema del caballo 

como objeto. Ya no es el "amigo" del vaquero, como en el Western clasico donde el caballo, podia ser igual de importante que el 

heroe. El personaje del pistolero habla acerca de la alioranza del oeste en el que se respetaba a los pistoleros, contrastado con este 

en el cual solo se mata por venganza. Podriamos aventurarnos a suponer que es Ia aiioranza del Mexico revolucionario. 

135 



4 

Todo por Nada 

Titulo: Todo por Nada. 

Direccion: Alberto Mariscal. 

Produccion: Producciones Almada. 

Guilin: Alberto Mariscal, RamOn °bon Jr., Ferma Otero, y Alberto Mariscal, 

Pais: Mexico. 

AN): 1969. 

Fotografia: Rosalio Solano. 

Montaje: Carlos Savage 

Musica: Gustavo Cesar Carrion. 

Reparto: Fernando Almada, Mario Almada, Narciso Busquets, Irma Lozano, Pedro Armenclariz Jr, Bruno Rey, Sergio Bustamante, 

Jorge Russek, Eric del Castillo, Chano Ureta, Penelope, Laura Castro, Consuelo Frank, Carlos Ancira, Victor Iroki, Rogelio Gaona, John 

Kelly, Ignacio Magaloni, Jorge Patin°, Manuel Bravo, Carlos Le6n. 

Duracion: 99 min. 

Sinopsis: Un grupo de asesinos toman por asalto una tranquila granja donde abusan de las mujeres y despues dan muerte a todos los 

integrantes. Sin saberlo, desatan la mas feroz de las venganzas, de parte de los dos hermanos sobrevivientes. 
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Anakis Todo por Node 

N' Secuencla Descripcbin Amblente Personaje, Puesta en escena y Mtisica Temas 

Creditos I nIciales — --- --- 

TODO 
POR 

NADA 

00:00:00 / 00:02:50 

1 Alberto Tejada y su pandilla Bruno EXT. Noche. Afuera Alberto Tejada es un personaje 	que Confiscacian de 

Martinez, Pedro El Pinto y Johnny 
emboscan a Allan Lucero frente a su 

casa y lo matan puesto que el no 
quiere unirse al negoclo sucio de los 

Hermanos Mendoza. 
La secuencia termina cuando Pedro 
el Pinto, 	le quita la pistola 	a Allan 

para demostrar que lo han matado. 

del rancho de Allan 

Lucero. 

funge 	como 	lider de 	una 	pandilla, 

El es el que logra Ilevar hasta el lugar 
de la trampa a Allan Lucero, 

Alberto Tejada es de tez blanco, es un 
bandido 	que 	parece 	ser 	de 	clase 

media baja. 

Viste 	de 	chaleco 	de 	piel 	negro, 

panoleta 	gris, 	camisa 	azul 	merino, 

sombrero 	negro, 	y 	una 	hebilla 
plateada, pistolera negra y pistola. 

territorio, 
provocando el 

asesinato de una 

persona. 

El 	tinico 	sonido 	que 	se 	escucha 

durante esta secuencia es el ruido de 

ambiente, y durante el trate° el ruido 
de los balazos. 

00:02:50 / 00:05:22 Al final se escucha 	un timbal que se 

puede suponer es para darle enfasis al 
hecho que Alberto Tejada ahora tiene 

la pistola de Allan Lucero, 
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00:05:22 / 00:06:38 

La 	pandilla 	de 	Alberto 	viaja 	en 

caballo 	a 	traves 	del 	desierto 

desolado. 

EXT. Dfa. Llanura. En esta secuencia Alberto Tejada y su 

pandilla 	cabalgan 	por 	la 	Ilanura. 
Ninguno 	realiza 	alguna 	otra 	acci6n 
que no sea cabalgar. 

La 	mOsica 	que 	acompana 	a 	los 
vaqueros 	cabalgando, 	no 	apoya 	ni 

perjudica 	al 	desarrollo 	de 	esta 
secuencia, al igual que la secuencia 

misma, dentro de la pelfcula. 

Traslado 

3 " 7' ' 

_MLA' 	:ir 

, 

Se presenta a una familia constituida 

por madre, padre, hija de nombre 
Ana 	Maria 	e 	hijo 	pequeno. 

Mencionan 	la 	existencia 	de 	otros 

hermanos 	mayores, 	aunque 	solo 

conocemos el nombre de uno de 
ellos: Fernando. 

EXT. Dfa. Casa. 

Consta de una casa 

de cemento 

pintada de blanco 

con tejado 
anaranjado y un 

granero de piedra 

con tejado de 

madera. Se puede 
ver vegetacion 

abundante, lo que 

indica que no estan 

en el desierto. 

INT. Dia. Casa. 

Decorado con 

pieles de vaca, 

muebles rOsticos 

no muy ostentosos, 

tiene varios 

Se puede suponer que es una familia 

rural, ya que son duefios de un rancho 
que da la impresion de ser grande, 

aunque no sabemos de que viven se 

puede notar que son de clase media 

alta que sus ropas son pulcras. 
La hija, Ana Marfa, es una mujer que 

no concuerda con el estereotipo de la 
hija 	adolescente 	lista 	para 	volverse 

esposa, puesto que intents mandar at 

hermano pequeno y reta al padre por 
consentirlo. 

El padre viste con un chaleco de cuero 

cafe y camisa a cuadros, esta sentado 

en una mecedora fumando y leyendo. 

La iluminaciOn es deficiente porque, a 

pesar de que los personajes se ven 

!Dien, 	la 	iluminaciOn 	ambiental 	crea 

sombras que no se sabe de donde 

provienen, y no permite apreciar en 

su totalidad la decoraciOn. 

Presentacidn de 

personajes 
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cuadros que no se 
alcanzan a apreciar 
bien. 

, X \ 

00:06:38 / 00:08:15 

4 Se presenta el personaje de Mario 
rompiendo con un latigo botellas con 

EXT. Dia. Pueblo Llama la atencion la forma en que 
Fernando 	pelea, 	ya 	que 	hace 

Pelea 
Violencia 

• 
,,,- gran 	destreza, 	mientras 	hay 

, 	personas aclarnandolo. 
Solo se aprecian 
ciertos edificios y 

referencia a algLin tipo de arte marcial 
la cual nunca se especifica, pero que 

Artes Marciales 

'' 	i, 	Fernando, cerca de ahi se prepara 
para demostrar las habilidades que 
su maestro Iroki le ensefio, el cual 
tambien fue el de la idea de que 

piso de cemento. se menciona que fue ensefianza de 
Iroki, el cual tiene rasgos del sureste 
asiatico. 
Los efectos de sonido durante la pelea 

Vh.'•"1"-- participara no son creibles, puesto que el audio se 
i, Y  11 	

en una pelea callejera, en 
Ia que Fernando resulta ganador. encuentra desfasado y no suena como 

• 
la 	accion 	(golpes) 	que 	se 	esti 
realizando en Ia pelicula. 
El 	personaje 	de 	Fernando 	viste 
sombrero 	gris, 	chaqueta 	café, 
pantalon caqui, botas cafés y calcetas 
azules. Es un sujeto muy seguro de si 

ir, mismo, disciplinado el cual sabe artes 
00:08:15 / 00:14:12 

marciales. 
La 	escena 	de 	la 	pelea 	esta 	mal 
coreografiada. 
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La 	secuencia 	nos 	muestra 	come 
Alberto y su pandilla Ilegan al rancho 
"Las Alamedas" dentro vive la familia 
que se nos habia presentado antes. 
Alberto pide asilo por una noche y el 
padre les ofrece el granero y café. 
Mientras Alberto habla con el senor, 
Johnny 	mira 	lascivamente 	a 	Ana 
Marfa y esta se percata de ello. 
Mientras el padre trae café, dentro 
delgranero, 	Johnny 	y 	Bruno 
discuten ya que a Bruno le parecen 
inapropiadas las malas intenciones 
que tiene con Ana Marfa. 
El padre Ilega con el café haciendo 
que 	pare 	la 	discusion 	por 	unos 
momentos, 	al 	irse, el 	resto de la 
pandilla amenaza de muerte a Bruno 
si vuelve a desobedecer. 
Dentro de la casa, Ana Marfa y su 
madre le expresan su preocupacion 
a su padre, el cual sigue pensando 
que los vaqueros no tienen malas 
intenciones. 

EXT. Dia. Portico de 
la casa. 

INT. Dia. Granero 

Johnny es 	una 	persona 	violenta 	y 
misogina. Viste sombrero, camisa y 
chaleco de cuero negro, pantalon gris 
y botas cafés a juego con su pistolera. 
Una paholeta guinda con blanco. 
Durante 	la discusion en el granero, 
Johnny 	se 	defiende 	de 	Bruno 
diciendo: 
"Las viejas son pa' que nos demos 
gusto 	 ino?" 
A lo que Bruno responde 
"si, pero no las ojenas" 
Ana Marfa infringiendo las normas de 
la 	epoca 	sale 	acompanada 	de 	su 
hermano al portico cuando su padre 
habla con los bandidos en el portico. 
Mira a los ojos a Johnny y despues de 
un rato baja la mirada y se mete a su 
casa. 	Al 	expresar Ana 	Marfa 	y su 
madre 	su 	preocupaci6n 	por 	los 
vaqueros, el padre las ignora alegando 
que solo son "vaqueros cansados". 

Misoginia 
Planeacion del 
robo 

00:14:12 / 00:19:43 

6 Fernando, Mario e Iroki 	descansan 
antes de seguir su camino a casa 
debajo 	de 	un 	arbol. 	Durante 	la 
platIca hacen referencia a su familia 
y sus deseos de Ilegar a casa. 

EXT. Noche. Fernando 	muestra 	los 	regalos 	que 
compro 	para 	sus 	hermanos: 	un 
vestido 	azul 	a 	cuadros 	y 	unas 
acuarelas 	para 	el 	pequelio. 
Iroki expresa tristeza pues el tambien 
perdi6 a su familia. 
En esta secuencia se ve que viajan en 
carreta aunque se hace alusion a los 

- 

Anoranza 

00:19:43 / 00:21:24 
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caballos no se alcanza a ver ninguno 
de forma nftida. 
Durante 	toda 	la 	secuencia 	existe 
musica melancolica que no se alcanza 
a distinguir, ya que se encuentra en un 
piano lejano. 
Esta secuencia esta muy obscura y 
esto impide ver con claridad lugar en 
el que se encuentran. 

7 

00:21:24 / 00:27:12 

La pandilla de Alberto ingresa a la 
casa exigiendo provisiones, el padre 
acepta 	ante 	el 	temor 	de 	que 
lastimen a su familia, pero cuando 
Ana Marfa !Manta acercarse a su 
madre(la cual estaba del otro ado 
del cuarto) Johnny la toma por el 
brazo 	violentamente 	intentando 
hacerle 	dafio, 	vemos 	claramente 
como el nifio, 	habit en la pintura, 
hace un retrato de Johnny. 
Ante la situaci6n el padre reacciona 
y ataca a Johnny el cual es defendido 
por Alberto. 
La madre intenta ayudar a su esposo 
pero lo Unico que consigue es un 
cachazo en Ia cara causando que 
caiga y muera desnucada. El padre 
ataca a Pedro despues de tirar a 
Alberto, pero este Ultimo le da un 
tiro por Ia espalda cayendo a los pies 
de su mujer. 
El nitro enojado por la muerte de su 
madre ataca a Pedro, el cual solo 

INT. Noche. Casa. 

EXT. Noche. Casa. 

INT. Noche 
Granero. 

En esta secuencia destaca Ia violencia, 
sobre todo cuando matan al nifio y 
atacan a Ana Maria. 

Los efectos de audio vuelven a ser 
pobres y a estar desfasados. Destaca 
el doblaje de las voces, puesto que los 
gritos desesperados de Ana Marfa, 
realmente 	transmiten 	su 
desesperacion y sufrimiento. 

La musica es dramatica en el interior, 
cuando matan a los padres y le da 
enfasls. En las tomas de accion cambia 
reflejando peligro en vez de drama. 

Cuando Ana Marfa cae desmayada en 
el granero, antes de ser violada, dejan 
una 	sola 	nota 	creando 	tensi6n 	y 
acentuando 	los 	problemas 
psicolOgicos de Johnny. 

Violencla 
Muerte 
Moral 
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juega con el, para despises dispararle 
por la espalda mientras Intenta huir. 

Ana 	Marfa 	intentando 	protegerse, 

huye al granero, pero es perseguida 

por Johnny el cual se encierra con 
ella. 

Despises 	de 	forcejear 	unos 

momentos, Johnny logra despojarla 

violentamente 	de 	sus 	prendas 	y 

someterla. 
La escena termina cuando Ana Marfa 

se 	encuentra 	tirada 	desnuda 	y 

desmayada 	mientras 	Johnny 	esta 

hincado tocando sus pies. 
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Los 	hermanos 	Fernando y Mario 

con Iroki a casa, encontrando 

a 	su 	hermanito, 	y 	a 	sus 	padres 

muertos. 
Iroki 	entra 	al 	granero y se 	da 	a 

entender que vio el cuerpo de Ana 

Marfa. 

EXT. Dfa Casa. 

INT. Dia Casa (sala). 

INT. Dia. Granero. 

Cabe destacar que muestran el cuerpo 

del 	niho 	muerto 	tirado 	en 	las 

escaleras 	del 	portico, 	Mario 	y 

Fernando Horan al ver a sus padres 
muertos, y presentan a Ana Marfa en 

un medium close up durante pocos 

segundos. 

Cuando salen de la casa, y Fernando 

se entera que Ana Marfa tambien esta 

muerta, !lora recargado en un arbol, 

para despises tomar entre sus brazos a 

su hermano pequeno y Ilorar sobre su 

cuerpo. 

La 	musica es triste y acompaha el 

sentimiento funebre de los hermanos 

Mario y Fernando. 

Desolacion 
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00:27:12 / 00:30:5 

Fernando 	Hora 	desde 	que 	ve 	los 
cuerpos de 	sus 	padres, 	Mario, 	en 
cambio, 	solo 	tiene 	un 	enorme 
sentimiento de tristeza, pero no Hora. 

9 
. 

..) 	
.Ilanura, 

Mario y Fernando cabalgan por Ia 
pasa la noche uno de ellos se 

levanta intranquilo y aparentemente 
al 	otro 	dia 	se 	encuentran 	unos 
vaqueros los cuales les indica que en 
un 	pueblo 	cercano 	tal 	vez 
encuentren a quienes buscan. 

EXT. Dia y Noche. 
Llanura, desierto. 

La secuencia consta de la cabalgata de 
Mario y Fernando durante dos dias y 
una 	noche. 	Los 	movimientos 	de 
camara 	son 	muy 	sucios 	y 	por 	Ia 
noche* esta subexpuesto, pues no se 
distingue cual es el personaje que se 
levanta intranquilo. 
*Realmente no se puede asegurar que 
sea noche, se puede suponer por la 
obscuridad de la toma. 

Traslado 

00:30:53 / 00:34:13 
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Mario y Fernando Ilegan al pueblo, y 

entran 	a 	un 	almacen—cantina 

ambigua 	dentro, 	Alberto 	y 	su 

pandilla estan comiendo. Mario saca 
el dibujo que su pequeno hermano 

hizo 	e 	identifica 	de 	inmediato 	a 
Johnny el cual trae un collar que 

pertenecfa a Ana Marfa. 

Mario le dice a Fernando que habra 

que 	matarlos 	uno 	por 	uno 	y 

lentamente. 
En ese momento Johnny comienza a 

acosar a la mesera y Mario le pide 

que se detenga, la mujer asegura 
que no le haran dant). Mario, al no 

ver respuesta de Johnny lo ataca y 

comienza a golpearlo con el !Aim 

mientras 
Fernando 	evita 	que 	los 	otros 
miembros de la pandilla intervengan 

amenazandolos con la pistola. 

Johnny sale del local por la puerta de 

was hacia el establo, seguido de 

Mario quien lo sigue azotando. 

Fernando se distrae yes atacado por 

el 	resto 	de 	la 	pandilla. 	En 	ese 

momento el cantinero (senor que 

atiende) 	trae 	una 	escopeta 	y 	los 

amenaza, 	Alberto y su pandilla se 

van y al ver que Johnny ha muerto, 

suponen que Mario y Fernando son 

INT. Dfa. Local. 

La decoracion 

consta de costales 
de granos, pieles, 

herramientas, 
telas, unas cuantas 

mesas, barriles, un 
letrero con los 

precios de los 
granos y la clasica 

barra de cantina de 

Western. 

EXT. Dia. Establo. 

Esta decorado con 
caballos, paja, 

pacas, ruedas de 
carreta y 

herramientas. 

La 	pandilla 	de 	Alberto 	y 	Alberto 
mismo son unos villanos mat logrados, 

pues al enfrentarse a Mario, Johnny,  

se 	vuelve 	un 	cobarde 	que 	suplica 
piedad y el resto de la pandilla huye al 

ser amenazados por el dueno del lugar 
con la escopeta. 

La 	mesera 	del 	lugar viste 	con 	un 
vestido negro a cuadros escotado y un 

delantal. 	Lleva 	el 	cabello 	suelto 	y 
pintura 	en 	los 	ojos. 	Muestra 	una 
actitud 	algo extrana 	para 	la epoca 

pues al ser defendida por Mario, ella 

le contesta 	que 	puede 	defenderse 
sofa, 	aunque 	al 	final 	busca 	refugio 

detras de la cantina con el dueno. 

Fernando, al reconocer al atacante de 
su hermana, se mantiene al borde del 

Ilanto pero se contiene. 

Venganza 

00:34:13 / 00:39:05 agentes federates por lo que deciden 

apurarse a atravesar el desierto. 
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Mario y Fernando se quedan en el 
local limpiandose y curandose, ahora 

ya saben que Alberto y su pandIlla se 
dirlgen a un pueblo llamado Mina 
Vieja. 
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Alberto y su pandilla van a caballo a 
traves de la Ilanura, se detienen a 
refrescarse en un pequefio estanque 

y siguen su camino. Cerca de ellos 
van Mario y Fernando, que tambien 
se 	detienen 	a 	refrescarse 	en 	el 

EXT. Dia. Llanura. Se puede notar que las failas tecnIcas 
de 	la 	pelicula 	siguen 	siendo 
constantes, puesto que la imagen se 
les quema e liuminan solo una parte 
de Ia escena, 

La mihica al principio busca darle un 

En busca de los 
vaqueros. 

I, " ';.' 

. 	, mismo estanque, ellos no notan que 
estan siendo vigiiados por un Indio 

ritmo acompafiando a Alberto y su 
pandIlla. 

i comanche. 
• ,. 	. Al final de Ia secuencia cuando sale el 

comanche, se escucha una milsica que 
4  i se puede interpretar coma leit motive. 

' 

„ 1 

00:39:05 / 00:39:44 
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12 Mario y Fernando logran alcanzar a 
Alberto y su pandilla, pero cuando 
intentan son descubiertos y cuando 
intentan emboscarlos, Alberto mata 
a sus caballos y logra huir con su 
pandilla. Mario y Fernando deciden 
que con 	caballos 	o 	sin 	ellos, 	les 
darer, a lcance. 

EXT. Noche. 
Llanura. 

Bruno sigue 	mostrandose 	rejego 	a 
seguir 	las 	ordenes 	de 	Alberto. 	La 
imagen 	se 	encuentra 	totalmente 
oscura demostrando que es de noche, 
pero 	en 	algunos 	momentos 	se 
muestra subexpuesta. 

Venganza 

00:39:44 / 00:40:31 

13 Mario y Fernando caminan por el 
desierto, 	mientras 	Alberto 	y 	su 
pandilla galopan a toda velocidad a 
traves de el. 
Los 	indios 	comanches 	aparecen 
ahora atravesando el deslerto. 
Tiempo despues una tormenta de 
arena 	les 	dlflculta 	el 	camino, 
logrando 	que 	Mario 	y 	Fernando 
caigan desmayados. 

EXT. Dia. Desierto El montaje muestra escenas de Mario 
y Fernando caminando por el desierto, 
alternadas con Alberto y su Pandilla 
cabalgando a tray& del deslerto. 

El movimiento de camera nuevamente 
se muestra torpe y la imagen este 
sobre expuesta. 

La mUsica muestra nuevamente el leit 

motive de los indios comanches. 

Venganza 
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00:40:31 / 00:59:47 
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00:59:47 / 01:00:00 

Alberto y su pandilla han terminado 
de 	atravesar el deslerto y 	ahora 
cabalgan tranquilamente a la orilla 
del mar. 

EXT. Dfa. Playa Es 	sumamente 	extra° 	que 	los 
villanos cabalguen a la orilla del mar. 

Venganza 
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Mario y Fernando se encuentran 
tirados y cubiertos de arena por la 
tormenta. 	El 	sol 	del 	desierto 	los 
agota lentamente, Fernando carga a 
Mario pues este ultimo ya no tiene 
muchas fuerzas. 
En 	su 	camino 	se encuentran 	un 
esqueleto con un hacha a un tado. 
Fernando toma el hacha y siguen su 
camino. 
Vuelven a mostrar a Alberto y su 
pandilla cabalgando a la orilla del 
mar. 
Mientras 	Fernando 	y 	Mario 	se 
refrescan 	en 	el 	mar 	los 	indios 
comanches cabalgan a tray& del 
deslerto y Ilegan 	hasta 	donde 	se 
encuentran Mario y Fernando. 

EXT. Dfa. Desierto 
que desemboca en 
mar. 

En la parte donde aparecen Alberto y 
su pandilla la imagen se encuentra 
sobre 	expuesta 	(casi 	totalmente 
quemada). 
Tambien algunas tomas donde saten 
Fernando 	y 	Mario 	estan 	sobre 
expuestas. 

Las tomas del sol acompanadas de 
mOsica aguda le dan tension 	a la 
secuencia. 

Venganza 
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01:00:00 / 01:20:28 

16 Alberto le ensena la pistola de Allan EXT. Dfa. Desierto. El 	manejo 	de 	la 	iluminacidn 	sigue Venganza 
, Lucero 	al 	viejo 	Nicolas 	para siendo deficiente, mostrando tomas 

• 4  demostrarle 	que 	ya 	esti 	muerto. Afuera de la casa un 	tanto 	quemadas 	y 	en 	algunos 
1  Alberto le sugiere que les diga a sus del viejo Nicolas. casos, no se reconoce el rostro de la 

. 	i vecinos la noticia, pero el anciano se persona que esti en el cuadro. 
,,,1 niega y como castigo Alberto quema 

el 	granero 	del 	viejo 	Nicolas 	tenfa 
cerca de su casa. 
La nieta del viejo Nicolas sale de la 
casa 	y 	se 	entera 	que 	Allan 	ha 
muerto, aunque al principlo se niega 
a creerlo, al final acabapidiendole a 

Alberto 	muestra 	una 	actitud 
determinada al amenazar y castigar al 
viejo Nicolas quemando su granero. 
La 	nieta 	del 	viejo 	Nicolas viste 	un 
vestido awl de cuello alto, mostrando 
que 	es 	una 	senora. 	Es 	totalmente 

• su abuelo que se vayan de ahf, pero 
Nicolas se niega a Irse de su casa. 

rubia y tiene una actitud recatada y 
sobria. 	Ella 	suglere 	huir 	de 	ahf, 
obtenlendo solo una negativa del viejo 
Nicolas. 

01:02:28 / 01:03:21 
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01:03:21 / 01:15:38 

Mario 	y 	Fernando 	siguen 
refrescandose 	a 	la 	orilla 	del 	mar 
cuando 	los 	indios 	comanches 	los 
atacan. Los hermanos se defienden 
haciendo 	uso, 	en 	un principto de 
armas de fuego, aunque tambien 
con 	el hacha que recogieron en el 
camino, el latigo de Mario y por 
supuesto la tecnica de pelea que les 
enseho Iroki. 
Fernando le reclama a Mario que 
acaban 	de 	matar 	a 	los 	indlos 
comanches par rencor, mas que por 
defensa 	por 	lo 	que 	recibe 	una 
cachetada por respuesta. 
Mario 	le 	dice 	a 	que 	el 	seguira 
buscando 	a 	los 	asesinos 	de 	su 
familia. Fernando acaba siguiendo a 
Mario. 

EXT. DIa. Playa Mario y Fernando se defienden de los 
indlos 	comanches 	mano 	a 	mano, 
haciendo uso del arte marcial que les 
enseno Iroki. 
Fernando tiene conflictos con to que 
estan 	haciendo, 	pues 	cree 	que 	se 
estan convirtiendo en lo mismo que 
intentan eliminar. Mario, al contrarlo, 
esta 	seguro 	de 	to 	que 	haran 	y 
convence a Fernando, el cual lo acaba 
siguiendo. 

Venganza 
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Alberto Ilega a un casino donde se 
encuentran los hermanos Mendoza. 
Les hace entrega de la pistola de 
Allan 	Lucero 	y 	el 	hermano 	mas 
grande de los Mendoza se la entrega 
comp regalo a su hermano Nachito, 
puesto que le ayuda a controlar la 
region. 

INT. Dia. Casino 

Cuenta con dos 
mesas cubiertas de 
tela verde juntas 
en las cuales los 
Hermanos 
Mendoza juegan 
cartas. 
Al fondo se 
encuentran unos 
barriles. 

Alberto le miente al hermano mas 
grande de los Mendoza diciendole que 
mato a Allan Lucero cara a cara. 
Se puede notar que los Mendoza son 
unos 	villanos 	bien 	logrados, 	pues 
tienen el control del pueblo, visten de 
forma elegante, con chaleco, corbatin 
y camisa 	demostrando una clase 
social mas alta que los otros vaqueros. 

Venganza 

01:15:38 / 01:19:50 
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01:19:50 / 01:20:33 

Fernando y Mario Ilegan a la casa del 
viejo Nicolas cabalgando en dos de 

los caballos que eran de los indios 
comanches. 	Desmontan 	y 	se 
desploman en el piso. 

EXT. Dta. Desierto. 

Afuera de la casa 
del viejo Nicolas. 

El aspecto tecnico de esta secuencia, 

esta mal logrado pues la toma esta 
sobre expuesta. 

Venganza 

20 Fernando despierta sobre una cama. 
La 	nieta 	del 	viejo 	Nicolas 	lo esta 
curando y cuando este pregunta por 
su hermano, 	ella le contesta que 

INT. Dia. Casa del 
viejo Nicolas. 

La hija del viejo Nicolas le cuestiona a 
Fernando lo que estan haciendo, pues 
cree que no tiene sentido y trata de 

convencerlo que para que desistan en 

Venganza 

_. Ilevan 	desmayados 	un 	dia. su plan de de venganza. 
Mario, despierta en otra habitacion y 

, se encuentra con el nieto del viejo 
Nicolas, Marcos, y platica un poco 
con 	 01. 

Cabe resaltar que esta parte la mujer 
usa un escote intentando Ilamar la 
atencion de 	Fernando, 	pero 	no 	lo 

lit 	y La nieta del viejo Nicolas le platica a logra. 
Fernando 	acerca 	de 	su 	difunto 
marido, 	el 	cual 	tambien 	fue 	a 
enfrentar a los hermanos Mendoza, 
pero murio en el intento. 

01:20:33 / 01:26:45 
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Mario 	le 	ayuda al viejo Nicolas a 
reconstruir su granero, mientras le 
cuenta que el y su hermano van tras 
ellos por que asesinaron a su familia. 
Nicolas le 	previene del peligro en 
Mina Vieja, pero al final, le propone 
it con ellos en busca de venganza. 

EXT. Dia. Desierto. 

Afuera de la casa 
del viejo Nicolas, 
Desierto. 

Es una secuencia sencilla, pues no este 
quemada la toma. La musica forma 
parte de la narrativa de la historic. 	Y 
la decisi6n del viejo Nicolas recalca el 
tema recurrente: venganza. 

Venganza 
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01:26:45 / 01:29:47 
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01:29:47 / 01:31:14 

Pedro el Pinto y Bruno, se encuentra 
en 	el pueblo y yen 	Ilegar al viejo 
Nicolas con Mario y Fernando. Pedro 

adelanta al casino mientras Bruno 
les previene del peligro que corren si 
van 	al 	casino. 	Ellos 	lo 	ignoran 	y 
siguen su camino hacia el casino. 

EXT. Dia. Pueblo. En esta secuencia la iluminacion es la 
mejor lograda de la pelicula. 

Venganza 
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a Mario y Fernando, intenta evitar 
pasen 	pero 	uno 	Alberto 	le 

dispara 	por 	la 	espalda. 	Mario 	y 
Fernando 	entran 	aun 	sobre 	los 
caballos y matan a varios de ellos. Al 
final, Mario le dispara al mayor de 
los 	Mendoza, 	pero 	este 	tambien 
alcanza a dispararle dejandolo tirado 
en el piso, 
Pedro 	intenta 	sorprender 	a 
Fernando, 	pero 	es 	asesinado 	por 

INT. Na.Casino.  secuencia de action cuenta con 
muchos cortes que cuenta con una 
Iluminacion plana. 

Se puede destacar el unico Intento de 
duelo que se desarroila entre el viejo  
Nicolas 	y 	Ramon 	(vaquero 	que 
aparece solo en esta secuencia). 

Fernando queda desolado pues Mario 
ha muerto. 

Venganza 
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Bruno y ambos mueren. 
El 	viejo 	Nicolas 	mata 	a 	Ramon, 
vaquero que Intenta meterse en la 

. pelea de Fernando y Alberto, que 

termina con la muerte de Alberto a 
golpes. 
Fernando 	regresa 	al 	casino 	y 

entristece 	al 	ver 	a 	su 	hermano 

muerto. 	La 	nieta del viejo 	Nicolas 
entra al casino con su hijo Marcos y 
le dice a Fernando que todo lo que 

hicieron no valid la pena, a lo que el 
i . 

viejo Nicolas contesta que Fernando 
y Mario liberaron a Mina Vieja. 
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01:31:14 / 01:37:00 

24 

01:38:00 / 01:38:40 

Fernando cabalga cabizbajo por el 
desierto. 

EXT. Dia. Llanura. Nos muestra una vez mas la soledad 
con la que Fernando regresa a su 
hacienda. 

Tristeza 
Desolacion 

Interpretacion 

Tecnicamente tiene deficiencias evidentes, en cuanto a la narracion este fuera de ritmo, su montaje es lineal y su modo generic° 

oscila entre el melodrama mas profundo a uno de accion sin que haya enlaces que lo justifiquen. 

La iluminaci6n esta subexpuesta en los exteriores nocturnos y por momentos, en los exteriores diurnos, sobreexpuesta lo que 

dificulta apreciar realmente la accion de la pelicula en varios momentos. 

Existen varios elementos que retoman del Western americano dentro de la puesta en escena como los escenarios, el tema de la 

conquista del oeste, la conquista del territorio (en cuanto alas locaciones) y las secuencias en el desierto; el motivo de las acciones 
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del personaje se yen regidos por el tema de la venganza y los personajes desilusionados de la vida y la violencia retomado del 

Spaghetti Western. Nuevamente vemos un abuso los medium shots, combinados con pianos generales, los zooms, pocos paneos y 

escasa profundidad de campo. 

La pelicula esta mal doblada y los efectos de sonido no concuerdan totalmente con la acci6n, desde un golpe, hasta el sonido de la 

pistota. La m6sica, no puede compararse en algin momento con la de los Westerns clasicos, a menos que se rescate el leit motive 

que Ilevan los indios comanches. Gracias a la mala calidad del audio, la m6sica bien podria ser excluida sin que afectara en nada al 

desarrollo ni a la comprensi6n de la historia. 

El personaje de Fernando no presenta las caracteristicas tipicas del protagonista del Western clasico, al contrario, es un hombre que 

demuestra sentimientos y emociones como dolor o tristeza, lo que le da un nuevo aspecto al heroe de Chili Western. 

Mario, por otro lado, es un personaje mas parecido at protag6nico del Spaghetti Western, el cual, busca cobrar venganza por el 

ataque a su familia pero, a pesar de que lo entristece, su recuperacion es rapida y vuelve a mantener una actitud indiferente ante la 

vida y la muerte. 

El personaje antagOnico, representado por la banda de Alberto resulta por momentos risible, ya que ninguno de ellos es el personaje 

malvado y despiadado que se espera de un bandido del oeste. Los villanos que podrian estar bien logrados solo por el hecho de que 

no tienen miedo a enfrentarse a quien sea, serian los hermanos Mendoza, pero por momentos pareciera que uno de ellos solo busca 

complacer al otro dandoles un tinte de amor filial exagerado. 

La figura femenina se presenta en tres personajes sumamente parecidos entre ellos (la nina, la mesera y la viuda). Las tres son 

manejadas como objetos y como victima de violencia por parte de un hombre: la nina que es violada, la mesera que esta 

acostumbrada a que la acosen y cree poderse defender sola y la mujer viuda obligada a vivir con su padre (por quedar viuda a 

temprana edad), la cual coquetea con Fernando sin exito alguno. 

trt 
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Resulta interesante el uso de las artes marciales, en ocasiones, sustituyendo el uso de la pistola y a pesar de que los caballos de los 

Almada mueren, deciden seguir sin importarles nada mss que la venganza. 

La pelea que mantienen Mario y Fernando con los indios comanches a la orilla del mar es muy curiosa, a pesar de retomar el 

elemento de los "indios" del Western claslco, el hecho de que peleen con ellos a mano limpia a la orilla del mar les rests credibilidad 

como el tipico cowboy y en algun punto sale del contexto del imaginario del salvaje oeste. Otro dato que resulta singular es el que los 

nombres de varios personajes y de los lugares son en ingles. 

La secuencia de la violacibn de Ana Maria resulta sumamente violenta ya que se hace presente la brutalidad contra la mujer, comun 

denominador en el cine Western de Mariscal, aunque podria pensarse que esta acciOn violenta solo es utilizada para reafirmar el 

personaje antag6nico como un ser al cual hay que despreciar. 
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El Tunco Maclovio 

Tftulo: El Tunco Maclovio. 

DIrecclon: Alberto Mariscal. 

Produccion: Oscar J. Brooks. 

Guilin: Jose Delfos. 

Pals: Mexico. 

Arlo: 1969. 

Fotograffa: RosaIfo Solano. 

Mont*: Carlos Savage. 

Milslca: Ernesto Cortazar. 

Reparto: Julio Aleman, Barbara Angely, Mario Almada, Carlos Angosti, Eduardo Alcaraz y Julfan Bravo. 

Duraclon: 98 min. 

Sinopsis: La historia de un hombre que es perseguido por la sombra de su amigo Juan Mariscal, quien muere a la edad de 15 anos, 

con un balazo del arma del Tunco Maclovio. Lleno de dolor y arrepentimiento, sin pensarlo se corta la mano y se convierte en un 

hombre solitario, un pistolero y asesino a sueldo hasta que conoce a la Senorita Sara, a su nuevo amigo Marcelo y su vida vuelve a 

tener sentido. Pero el pasado no lo deja vivir en paz, hay una persona que busca venganza, piensa que la vida del Tunco no vale ni un 

pedazo de carne. No se pierda esta historia Ilena de accian y drama, donde el amor de una mujer se convierte en un inexplicable 

odio. 
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Ana lisis El Tunco Maclovlo 

IV Fotograma Descripclon Ambiente Person*, Puesta en Escena y MOsIca Temas 
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Aparecen las botas de dos hombres que se 
acercan uno al otro hasta encontrarse con 
la mirada. Uno porta una camisa naranja y 
chaleco cafe y el otro una camisa cafe con 
panoleta 	amatilla, 	se 	buscan 	hasta 
encontrarse con la mirada. Mientras ellos 
se 	miran 	retadoramente, 	la 	gente 	se 
comienza a dar cuenta de que a aquello se 
trata de un duelo y se comienza a esparcir 

el pueblo. Un hombre misterioso de 
camisa blanca con chaleco y sombrero 
negro, los mire a ambos mientras espera 
ver su reaccion. Los hombres se ponen en 
posicion de duelo y la gente sigue alterada 
corriendo. El hombre misterioso y tres mas 
que estan parados se dispersan sin mostrar 
hada donde. La gente desaparece hasta 
quedar los dos hombres solos en el pueblo 
y 	en 	position 	de 	enfrentamiento. 	Se 
muestran las pistolas de ambos mirandose 
fijamente. 	En 	seguida 	ambos 	sacan 	la 
pistola y comienza el tiroteo, mostrandose 
que aquellos hombres misteriosos eran 
parte de tiroteo tambien y comienzan a 
disparar. Ambos comienzan a disparar a los 
hombresque 	sallan 	por 	todos 	lados 
atentando contra ellos, hasta acabar con 
todos. 	el 	tiroteo 	termina 	y 	la 	gente 
comienza 	a 	salir 	de 	su 	refugio. 	Los 

EXT. Na, Pueblo Se 	presenta 	a 	dos 	hombres 	de 
identidad desconocida, enfrentandose 
a 	duelo. 	Uno 	de 	edad 	adulta, 	con 
camisa naranja, nunca se menciona su 
nombre. El otro de edad joven llamado 
Julian. 	Durante 	el 	duelo 	Julian 	logra 
matar a todos los hombres menos al 
que 	se 	enfrento 	con 	el 	a 	duelo. 
Aparece Martin el sirviente de Laura 
Montano. 

En esta secuencia la mifsica acompana 
exitosamente el momento de la tension 
que vive la gente que se encuentra en 
el pueblo y los hombres a los que se 
enfrentaran. 

En cuanto a la iluminacion el balance de 
blancos es muy cambiante. 

Duelo 

Muerte 

Violencia 
 

• 

158 



4 

I hombres 

10' 

del duelo se acercan y el hombre 
de camisa café 	le entrega 	un fajo de 
billetes al de camisa naranja, estrechando 
sus manos. 	El hombre de camisa café 
jalonea al hombre misterioso de camisa 
blanca con chaleco negro, Ilamando Martin 
y le dice que le habia fallado de nuevo y 
que 	le 	saludara 	a 	su 	patrona 	Laura 

li Montano. 

. , 	. 

lir 
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00:00:01 /00:04:06 

2 Aparece 	Laura 	Montaho 	golpeando 	a 
Martin y Ilamandolo animal, el hombre se 
levanta y lo vuelve a golpear Ilamandolo 
estOpido. La mujer se le acerca y le da una 
carta 	diciendole 	que 	con 	su 	vida 	le 
responde que la carta 	Ilegue at Tunco 
Maclovio. El hombre la mira y se va. 

INT. Cabana. 

Solo se muestra 
una parte de la 
cabana, 

Especificamente 
la 	puerta 	de 
madera, 	en 
donde 	se 
encuentra 	Laura 
Montano 	dando 
6rdenes 	a 
Martin. 

En 	esta 	secuencia 	aparece 	Laura 
Montano con un vestido negro y nunca 
muestra 	la cara, manda a buscar al 
Tunco Maclovio con su sirviente Martin. 

La iluminaciOn es pareja. 

Violencia 

Muerte 

00:04:07/ 00:04:54 

3 Aparece Martin a todo galope en busca del 
Tunco Maclovlo con musica de fondo y con 
algunos fundidos que muestran el cuerpo 
de una mujer. En esta secuencia la toma es 
muy abierta al estilo Spaghetti Western y 
la fotografia es muy colorida. Mientras que 
en el pueblo la gente mira extranamente a 
una mujer con su gente montados todos a 
caballo. Se escucha una voz 	en of de 
mujer dlciendo claramente que aquella era 

EXT. 	Dia. 	Paisaje 
natural. 

Aparece Martin cabalgando en busca 
del Tunco Maclovio y al tomar agua 
sufre de envenenamiento. Encuentra al 
Tunco 	Maclovlo 	el 	cual 	tiene 	una 
apariencia pensativa vestidos con un 
jorongo, saco cafe, botas, una panoleta 
cafe 	y 	sombrero 	de 	aparlencia 
desgastada, con una cicatriz en la cara y 
un brazo de palo. 

La tilt:mica remite a una ficcion pero que 

Odio 
Envenenamiento 

Sufrimiento 

Muerte 
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Laura Montaho. 

Martin aparece cansado y agotado y se 

finalmente acompaha bien el momento 
en que Martin es envenenado y va 

muriendo 	lentamente, 	hasta 	ser 
14• 	* detiene en un pequeflo charco de agua con 

apariencia 	contaminada y bebe de ella, 
ofreciendole a su caballo que ni el la quiso 

beber, cuando se da cuenta de que a un 
lado del charco hay un esqueleto humano, 

61 	se 	sujeta 	el 	cuello 	con 	cara 	de 

preocupacian. Sigue su camino a caballo y 
se nota que ha sido envenenado, gritando 

fuerte y desesperadamente al horizonte en 
nombre de Tunco Maclovio y nuevamente 
aparece 	un extraho fundido mostrando 
nuevamente el cuerpo desnudo de una 
mujer. El hombre cae al suelo y se detiene 
de una gran roca. Al voltear aparece un 

revolver en primer piano apuntandole. Se 

aniquilado por el tunco de un balazo. 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 

balance de blancos. 

— 	.i. acerca 	lentamente 	y 	con 	dificultad 	al 
hablar le da la carta, al Tunco Maclovio, 
diciendole 	que 	era 	de 	parte 	de 	Laura 
Montaho, la cual requerfa de su ayuda con 

la seguridad de un entendimiento mutuo. 
00:04:55/00:12:22 

Quejandose Martin de dolores intensos le 
pide al Tunco que lo ayude, dandole el 

tunco un tiro en la cabeza. 

4 Aparece el tunco montando su caballo y 

emprendiendo un largo viaje en bilsqueda 
de Laura Montano. La toma es muy abierta 

estilo Spaghetti Western y la fotograffa es 

EXT. 	Dia. 	Paisaje 

natural. 

El 	Tunco 	Maclovio 	cabalga 	hacia 	el 

pueblo en busca del rancho Montano. 

La musica es totalmente descriptiva al 

Muerte 

Venganza 

1 	4 muy colorlda. personaje del tunco. 

La iluminacion es muy cambiante en 
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cuanto el balance de blancos. 

EL 	f4 C0',.  

00:12:23/00:15:32 

5Dos hombres hablan sobre la recompensa 

por la muerte de Julian aquel chico que 
estuvo 	en 	el 	duelo 	de 	camisa 	café 	y 

panoleta amarllla. Considerando matarlo 
ellos mismos. En ese momento Vega el 

EXT. Dfa. Pueblo. Mientras 	el 	Tunco 	va 	cabalgando 

tranquilamente, la gente del pueblo lo 

mira con rechazo y el los mira de reojo 

y con cierta indiferencia. 

Rechazo 

Indiferencia 

Tunco al pueblo en su caballo con actitud 

pensativa y observadora. La gente lo mira balance de blancos.  

La iluminaclon es muy cambiante el 

-Z.' yrs  y se dispersa. El sigue su recorrido por el 
. 	., pueblo hasta Ilegar al saloon en donde 

sujeta a su caballo. 

00:15:33/00:17:40 
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Entra 	acercandose 	a la 	barra en donde 
pide un brandi. Afuera aparece un hombre 
a 	caballo, 	el 	cual 	sujeta 	tambien 	a 	su 
caballo afuera de la cantina en donde se 
encuentra 	el 	tunco. 	Mientras 	el 	tunco 
pregunta por el rancho de Laura Montano, 
dos 	hombres 	que 	van 	entrando 	lo 

escuchan y to miran fijamente. El hombre 
que habia atado a su caballo afuera entra y 

mira al tunco, dirigiendose a un rinc6n de 
la misma. Los dos hombres que miraban al 
tunco le preguntan que cual es su interes 
por el rancho de Laura Montano, mientras 
el 	les 	responde 	que 	se 	ajusten 	a 	su 
pregunta. Los hombres pretenden atacarlo 
cuando el rApidamente le tira un batazo a 
uno de ellos y al otro se le acerca tirandole 

en la cabeza. El Tunco se acerca a la barra, 
paga su trago y sale del saloon. Al salir, la 
gente se da 	cuenta 	de que le falta una 
mano y comienzan a vociferar que aquet 

hombre es el Tunco Maclovio. 

INT. Saloon El tunco entra al saloon con la finalidad 

de que alguien le de informacion de 

como 	Ilegar al 	rancho 	Montano. de 
repente tiene un enfrentamiento con 
dos hombres que lo amenazan y el 

tunco los mata de un tiro. 

Aparece in leit motive cuando el Tunco 

es reconocido por la gente del pueblo. 

La iluminacion es pareja. 

Muerte 

00:17:41/ 00:20:59 
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7 --- 4,- 	--,,, . Se encuentra Julian banandose en el rio, 

cuando aparece el 	hombre de 	camisa 

naranja con el que se enfrent6 a duelo y 

entablan una platica tranquila. 

EXT. Dia. Rio. Julian 	platica 	con el 	hombre 	que 	lo 

queria aniquilar en el duelo. 

La 	iluminacion 	es 	extremadamente 

cambiante 	en 	cuanto 	a 	balance 	de 

blancos y hace ver mal la secuencia. 

Amistad 

La miisica es relajada y acompaha bien 

.._ el momento de la platica. 

00:21:00/00:23:58 

8 Aparece el padre de Julian pidiendole que EXT. 	Dia. El padre de Julian un hombre de clase Coraje 

. 

. 
....im 

se 	vayan 	del 	pueblo 	y 	que 	deje 	su 
aferracion 	por 	Sara 	la 	hija 	de 	Laura 

Montaflo, 	mientras 	Julian 	ensilla 	a 	su 
caballo le responde que nadie le quitara 

Caballeriza. media con camisa y chaleco café y 
sombrero, le pide que no se encapriche 

con la hija de Laura Montano ya que la 
madre mando a un hombre a matarlo y 

Rencor 

Reproche 
 

- esa 	idea y que 	no se 	marcharan del 

pueblo. 	El 	padre 	le 	dice 	que 	les 	han 
quitado sus tierras y que ya no les queda 

nada, mientras que Julian le responde que 

que 	se 	vayan 	del 	pueblo, 	mientras 
Julian le recrimina que por su culpa 

Laura 	Montaho 	se 	quedo 	con 	sus 

tierras. 

Resignacion 

Laura Montaho no le quito nada y a que el 

le habfa regalado todo a cambio del cuerpo 

de aquella mujer. El padre le pide que no 

vaya en busca de Sara ya que la madre 

habia 	contratado 	a 	un 	hombre 	para 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 

manejo de balance a blancos. 

• ... matarlo, Julian le pregunta el nombre y el 
,.: 
	• padre 	le 	responde 	que 	es 	el 	Tunco 

00:23:59/00:27:00 Maclovio. 
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00:27:01/00:32:26 

• santa 

Se 	encuentra 	el 	Tunco 	tranquilamente 
comiendo 	afuera 	de 	un 	restaurante, 
cuando aparece aquel hombre extratio de 
la cantina y se slenta a espaldas del tunco 

preguntandole a un comisario que porque 
se encontraban sus hombres a esas altas 
horas y con el calor inmenso, a lo cual el 

comisario le responde que estan en busca 

de las huellas de un asesino llamado el 
Tunco Maclovio. El hombre extraho le dice 

que son muy pocos sus hombres para 
poder 	encontrarlo. 	El 	comisario 	le 
pregunta que si lo conoce y el hombre le 
responde que si, encubriendo al tunco que 

se 	encontraba 	ahf 	mismo, 	le 	dice 	al 
comisario que lo vio tiempo antes rumbo a 

rosa. 	El comisario y sus hombres 

salen rapidamente del restaurante en su 

bOsqueda. 

El tunco voltea discretamente y se acerca 
al 	hombre 	extraho 	diciendole 	que 	su 
discrecion la ha considerado como de un 

buen 	amigo. 	El 	hombre 	le 	hace 
comentarios 	y 	advertencias 	que 	hacen 

dudar al tunco pero que no logra entender 

agradeciendole su intenci6n. El Tunco sale 
del restaurante y se va en su caballo. El 

hombre extraho se queda platicando con 
la 	mesera 	y 	trata 	de 	seducirla, 	esta 	le 
pregunta 	su 	nombre 	a 	lo 	cual 	el 	le 
responde Juan mariscal. 

EXT. Dia. Cabana 
tipo 	restaurante 

al aire libre. 

El Tunco es buscado por el comisario 
del pueblo, mientras que Juan Mariscal 
un 	hombre 	mayor, 	de 	aspecto 
rencoroso, vestido con camisa y saco 
café, sombrero negro y jorongo negro, 
lo encubre si ningLin motivo. 

De 	nuevo 	aparece 	un 	leit 	motive 
cuando mencionan al Tunco Maclovio, 

estando presente el. 

La iluminacion es un poco cambiante en 
el balance de blancos. 

Interes 

Desconfianza 

Intriga 
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00:32:26/ 00:40:02 

El tunco va 	cabalgando tranquilamente 

cuando alguien le dice alto ahf al mismo 

tiempo que le apunta con un rifle. El Tunco 
se desconcierta y mira de reojo, dandose 

cuenta 	de 	que 	aquel 	era 	un 	nitro 

queriendolo asaltar, mientras que lo Unico 
que le pedfa era comida. El niho se acerca 

al 	tunco 	y 	este 	le 	da 	un 	itacate, 

preguntandole al mismo tiempo que si era 
el Tunco Maclovio. El Tunco le pide que lo 

invite 	y 	se 	establecen 	al 	lado 	de 	un 

riachuelo 	para 	corner. 	Mientras 	estan 

sentados cocinando to carne el Tunco le 

pregunta 	su 	nombre 	al 	niho 	y 	el 	le 

responde Marcelo Pavan. Luego de esto 

entablan 	una 	relaci6n 	amable. 	Al estar 

platicando se escuchan 	unos balazos y 

miran 	a 	lo 	lejos 	algunos 	hombres 	en 

caballo galopando rapidamente, el tunco 

le pregunta a Marcelo que quienes son 

aquellos y el le responde que los hombres 

de 	Laura 	Montalto. 	Los 	hombres 

persegufan 	a 	un 	ladrOn 	que 	se 	habfa 

Ilevado dinero y cuando lo acorralan le 

dicen que no necesitan el dinero si no 

limpiar la burla, el hombre implora a Yuma 

que es el lo amenaza con la pistola que no 

lo mate y tirandole algunos balazos en los 

pies el ladron cae al Ho. 

EXT. 	Paisaje 

natural. 

El tunco cree ser atacado por alguien 
que resutta ser un niho de apariencia 

pobre con un sombrero viejo negro y 

una camisa desgastada color vino y en 

sus manos un rifle que apenas si sabla 

manejar. Ambos comparten comida y 

surge una amistad. 

Mientras aparece Yuma el sirviente de 

Sara Montaho a caballo con apariencia 

ruda 	y 	sucia 	, 	de 	camisa 	a 	rallas 

desgastada, pal oleta y sombrero café, 
persiguiendo a un ladr6n al cual mata a 

balazos. 

La 	musics 	solo 	acompaha 	por 

momentos 	la 	secuencia 	y 	es 	bien 

planteada. Aparece de 	nuevo el left 

motive cuando mencionan 	al Tunco 

Maclovio estando presente. 

Amistad 

Miedo 

Desconfianza 

Muerte 

Violencia 
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Aparece 	cabalgando 	rapidamente 	Sara 

Montano y Ilega con Matias el cuidador del 
rancho. Se baja muy contents del caballo y 

abraza a Matias preguntandole si ya habia 
Ilegado Julian, Matias le responde que no 
pero que le habia dejado una carta, la cual 
le 	da 	a 	Sara 	y 	corre 	a 	leerla. 	En 	ese 
momento Ilega el tunco y le pide un poco 
de agua a Matias, le sirve el agua y le 

pregunta que si buscaba trabajo, el tunco 
le responde que no. De repente Ilegan 

cuatro hombres a caballo entre ellos Yuma 
el 	sirviente 	de 	Laura 	Montalio 
preguntando por Sara pero Matias no le 
responde a lo que 	este le responde 
violentamente. Mientras el tunco los mira 

tranquilamente 	le pregunta a Yuma por 
Laura Montano. En ese momento sale Sara 
y regaha a Yuma, voltea y mira al Tunco 

Ilamandolo de manera ofensiva animal y 
diciendole que se largue , a lo que el Tunco 

le responde que espera darle unas buenas 

nalgadas para bajarle los humos, en ese 
momento todos callan y se miran entre 

ellos. 	Sara 	Montano 	sorprendida 	le 
pregunta que quien es 61 y que busca ahi, 
el tunco le responde que busca a Laura 

EXT. Dia. Rancho. Sara Montano de clase alta, vestida con 
una blusa blanca de vestir, un pantalon 

azul 	marino 	de 	vestir 	y 	botas 	y 

sombrero 	negro, 	con 	un 	estilo 	en 

cuanto a peinado y maquillaje de la 
epoca de los sesenta. Conoce al Tunco 
Maclovio y le ofrece quedarse en su 
rancho, en el camino el tunco huye ya 

que es perseguido por el comisario. 

La iluminacion es cambiante en cuanto 

balance de blancos. 

Aparece 	de nuevo el 	left motive al 

mencionar al Tunco. 

Liderazgo 

Despotismo 

Violencia 

Montano. Sara le dice que es la hija de 

01 Laura Montano y que su madre tardara 

' algunos dias pero que puede quedarse en 

su rancho y le pide que la siga. Cuando se 

dirigen hacia el rancho de las Montano se 
dan cuenta de que el comisario se dirige 
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hacia ethos, asf que el tunco se disculpa y 
toma otro camino. El comisario le pregunta 

a Sara por el tunco y ella lo dirige hacia 

donde va el Tunco. 

00:40:03/00:46:13 

12 
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El 	tunco 	en 	su 	intento 	por 	huir 	del 

comisario Vega a un desfiladero zafandose 
asf del comisario y sus hombres, pero al 

darse cuenta de donde habfa terminado 
comienza a estresarse a no saber coma 

salir. De nuevo resaltan las tomas ablertas 
dandole mayor relevancia a la naturaleza 

al estilo Spaghetti Western. Cuando voltea 
hacia enfrente se topa con Julian sin saber 
que el era al que iba a matar por ordenes 

de Laura Montano hasta que Julian le dice 
su nombre al tunco y le pregunta que si no 
le dice algo a lo que el tunco le responde 

que no. Julian ayuda al tunco a salir del 

desfiladero. Cuando lo logran Julian le saca 

la pistola al tunco apuntandole pero este 

es mss rapid° y mata a Julian. 

EXT. 	Dfa. 

Desfiladero. 

El Tunco es ayudado par Julian sin saber 

que era a el al que iba a matar por 
ordenes de Laura Montano, Julian se 

burla del tunco y este lo mata de un 
tiro. 

La 	iluminaciOn 	es 	cambiante 	en 	el 

balance de blancos. 

La musics acompaha la tension de la 

secuencia. 

El 	leit 	motive 	que 	acompana 	el 

momento en que reconocen al Tunco 

Maclovio. 

Muerte 
 

Mledo 

Tension 
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00:46:13/00:53:00 
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00:53:01/00:54:40 

Sara le suelta un par de latigazos a Yuma 
preguntandole el motivo de la presencia 
del tunco pero el no le responde nada. 

Sara supone que vino a matar a Julian y se 
va enojada. 

EXT. Dia. Rancho. Sara descubre que el tunco ha venido a 
matar 	a 	su 	novio 	Julian 	y 	decide 
vengarse. 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 
balance de blancos. 

Odio  

Liderazgo 

14 

A. 

00:54:41/00:56:39 

Se encuentran el Tunco y Marcelo en el rio 
mientras platican las cosas que los unen en 
comiin. 

EXT. Dia. Rio. El 	tunco 	se 	siente 	a 	gusto 	con 	la 
amistad que se ha dado con Marcelo y 

lo visita en el rio para platicar. 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 
balance de blancos. 

Amistad 

Recuerdos 

Gratitud 

15 

/.,,I 
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00:56:40/00:58:11 

Se escucha la voz en of de Sara y el padre 
de Julian hasta mostrar a los personajes 
que estan parados en la tumba de Julian, 
hablando 	con 	rencor 	hacia 	el 	tunco y 
diciendole lo mucho que Julian amo a Sara 
por lo que ella decide que el tunco tiene 
que morir. 

Hay unas disolvencias en esta secuencia de 

Sara. 

EXT. 	Dia. 

Montana. 

Sara 	Montano 	decide 	vengarse 	del 
tunco 	y 	lograr 	a 	cualquier 	modo 
matarlo, debido a las cosas que el padre 
de Julian le ha dicho. 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 
balance de blancos. 

Odio 

Venganza 

Rencor 
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El Tunco se encuentra en una tienda del 
pueblo comprando una corona de flores y 
un par de cosas mas, aparece el hombre 
que se enfrento a duelo con Julian en un 
principio, el cual recurre al vendedor de la 
tienda para que le saque la muela del 
juicio, mientras esto sucede un extrano 
entra a la tienda y lo apunta con una 
pistola 	para 	matarlo 	y 	el 	tunco 
rapidamente le dispara a este. El tunco se 
dirige a la caja, le gaga al hombre y sale del 
lugar. Afuera amarra la corona al caballo y 
se va. Al mismo tiempo Sara Ilega al pueblo 
y se dirige al comisario para darle la pistola 
de Julian y decirle que hace falta un mas 
que un hombre para matar al tunco. 

INT. 	Dia. 	Tlenda 

del pueblo. 

AN 	se 	vende 
ropa, 	accesorios 
como sombreros, 
pieles, 	rifles 	y 

 
coronas 	de 
flores. 

Entra un hombre de apariencia sucia 
con un saco viejo negro, un sombrero 
desgastado negro y una carnisa clara, 
querlendo 	cobrar 	venganza 	por 	la 
muerte de su hermano, el tunco se da 
cuenta y ve como le dan muerte al 
hombre de un balazo. 

Mientras 	Sara 	Montano 	le 	pide 	al 
comisario que maten al Tunco Maclovio 

en venganza por la muerte de Julian. 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 

balance de blancos. 

La mtisica acompana la secuencla para 
hacerta amena. 

Muerte 

Venganza 

00:58:12/01:03:49 
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Se encuentra el Tunco en el rio viendo un 

caballo mientras que una mujer atractiva, 
de apariencia facil y con una vestimenta 
muy sencilla, peinado y maquillaje de la 

epoca de los sesenta se le acerca y le 
pregunta que porque mira a su caballo, el 
tunco le responde que le interesa el animal 

y 	ella 	se 	le 	ofrece 	descaradamente, 
recibiendo 	el 	rechazo 	del 	tunco 	y 

pidiendole que lo acompahe. Llegan a una 

EXT. Dia. Rio. El tunco se encuentra con la mujer mas 
facil 	del 	pueblo 	y 	le 	pide 	que 	lo 

acompafie a la tumba de su mejor 
amigo 	Juan 	Mariscal, 	en 	donde 	le 

confiesa el porque de su aspecto fisico 
debido a que fue el causante de la 
muerte de este y fue por eso que se 
corto Ia mano con la que le disparo y se 

alejo de la gente. 

Remordimiento 

Tristeza 

Decepcian 

-. 	0 tumba 	y 	le 	deja 	la 	corona 	de 	flores, La musica acompana la anecdota del 

`"'
.e

contandole 

111Lii 
a 	la 	mujer 	que 	ahi 	se 

encontraba 	enterrado 	su 	mejor amigo 
Juan, a la mente del Tunco viene un Flash 

Back con filtro rojo recordando la raz6n 
por la cual estaba ahi, mostrando un lado 
sensible de el. Todo esto ocurrio porque el 

 

tunco, haciendo enfasis en la tristeza 

que transmite y tambien acompaiia el 
momento 	de 	tension 	cuando 	el 
comisario quiere detenerlo para Ilevarlo 

a la horca. 

tenia en su poder una hermosa pistola 44 y 
al mostrarsela al amigo se le escapo un tiro 

sin querer dirigido hacia el provocandole la 
muerte, el tunco se acerco a Juan y tome) 

su machete cortandose asi la mano. Fue 
por esta situation que decidio alejarse de 

la gente y refugiarse en donde no tuviera 
contacto con la gente. En ese momento 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 

balance de blancos. 

, 
I 

• 

Ilega 	el 	comisario 	con 	sus 	hombres 	y 

pretende capturar al tunco para Ilevarlo a 
la horca, pero en ese momento el tunco le 

saca 	Ia 	pistola 	y 	comienza 	a 	disparar. 

Luego 	de 	matar 	al 	comisario 	y 	a 	sus 
hombres aparece de nuevo Juan mariscal 

el hombre que lo encubri6 a un principio y 
aguarda detras de un arbol para ver que 
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acontece. Antes de esto la mujer de rosa 
se da cuenta que en la tumba que dejo las 
flores decia Juan mariscal tal y como se 
Ilamaba el seMor del restaurante. 

.., 

01:03:50/01:12:18 

18 

P. , 
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Mientras el Tunco esta cambiandose en el 
rio 	aparece 	Sara 	Montano 	con 	sus 
hombres, mientras se acerca la rio se va 
quitando la blusa y uno de sus hombres la 
mira lujuriosamente por lo que Yuma lo 
golpea y le dice que se largue. Luego de 
esto Sara mira a lo lejos al Tunco y galopa 
velozmente pars atacarlo. El Tunco cae al 
suelo y trata de defenderse tirando a Sara 
del caballo hasta revolcarse ambos en el 
suelo y terminan besandose tiernamente. 
Esta toma este muy bien cuidada ya que en 
ningun momento se logra ver los senos de 
la mujer desnudos. 

EXT. Dia. Rio. El Tunco es atacado por Sara Montafio 
en su caballo, logra defenderse y tira a 
Sara de su caballo, terminando ambos 
en el suelo hasta terminar besandose y 
el tunco enamorandose. 

La 	iluminacion 	es 	constantemente 
cambiante en el balance de blancos. 

La musica de peligro enfatiza la escena 
de ataque por parte Sara hacia el tunco 
y el odio que cunde a la mujer. 

 

Odio 

Rencor 

Venganza 

Enfrentamiento 

Violencia 

Muerte 
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El Tunco y Juan platican tranquilamente, 

mientras tunco le pregunta a Juan por que 
le habia salvado la yida y quien era Juan le 

responde que los unen para liquidar una 

vieja cuenta y le confiesa que es el padre 

del muchacho que mato en su juventud, es 
decir Juan mariscal. El tunco le dice a Juan 

que cuando el decida pero se resiste y le 
dice que cuando Ilegue la hora lo sabre con 

certeza alejandose del tunco. 

EXT. 	Dia, 	Paisaje 

natural. 
El tunco se entera que aquel senor que 
lo 	encubria 	en 	el 	restaurante 	es 	el 
padre de su mejor amigo Juan mariscal 

al 	cual 	asesino 	accidentalmente, 
dlciendole a Juan el padre que estara 

dispuesto a pagar por lo que le hizo a su 

hijo, pero Juan le responde que no era 

el momenta y que lo pondrfa al tanto 
en 	cuanto 	considerara 	el 	momento 
apropiado. 

Remordimiento 

Venganza 

Recuerdos 

Odio 
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01:17:00/01:19:41 La musica es diferente al estilo western 

y no apoya mucho. 

20 

01:19:43/01:20:23 

Sara pregunta por el cadaver de Yuma el 
cual mataron en el rio el mismo &a que 

ella pelo con el tunco y pide que se le 
entierre en el patio del rancho, con un 

aspecto de felicidad le da las gracias a su 

sirviente, a lo que se sorprende. 

EXT. 	Dia. 

Rancho. 

Sara 	con 	apariencia 	de 	fortaleza 

pregunta por el cadaver de Yuma y pide 

que 	sea 	enterrado 	en 	el 	patio 	del 

rancho. 

La 	iluminacian 	es 	cambiante 	en 	el  
balance de blancos. 

Gratitud 

Tristeza 

21 

•.... 
'-e - 

--- 

, 	,_ 

,,,,,N 

.. 

Llega 	el 	Tunco 	a 	donde 	se 	encuentra 
Marcelo y le pide que le traiga aquel bulto 

azul, del cual sacs un sombrero y se lo da a 

Marcelo, ademas de ropa y unas botas. 

Marcelo se cambia rapida y gustosamente, 
mientras que el tunco lo mira y le viene a 

la mente el recuerdo de su mejor amigo 
Juan. El Tunco toma el bulto azul y se aleja 

unos pasos diciendole a Marcelo que le 

recuerda a un amigo muy querido y que el 
destino 	le 	ha 	empezado 	a 	regalar 	un 

amigo, una mujer y un gusto por vivir que 

nunca tuvo. 	El tunco descubre que ha 

encontrado 	un 	motivo 	para 	seguir 

viviendo. Asi que decide irse con Marcelo y 

este le pregunta que a donde, a lo que el 

tunco le responde que primero Iran por 

Sara, luego al mar, compraran un rancho y 

trabajaran muy duro. En ese momento a 

Marcelo se le ocurre pedirle una pistola al 

tunco para matar gente y el tunco se 

desconcierta por la actitud de Marcelo y le 

dice que 	no que el tiene que trabajar 

EXT. 	Dia. 	Paisaje 

natural. 

El 	Tunco 	le 	agradece 	a 	Marcelo 	su 

compania y en muestra de gratitud le 

da un par de obsequies, todo ello ropa 
para que pueda vestir. El tunco le dice 

que se ira con el y hark una vida nueva 
junto a la mujer que desea o sea Sara. 

De 	repente 	Marcelo 	hace 	un 

comentario que enoja al tunco y decide 
marcharse sin el dejandolo golpeado y 

llorando. 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el 

bilance de blancos. 

La milsica de tranquila hace la escena 

tierna y motivadora. 

Gratitud 

Amistad 

Carllio 

Enojo 

Tristeza 
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01:20:24/01:27:20 

honestamente, pero Marcelo se aferra a 
querer una pistola para matar como el 

tunco y este le suelta una bofetada que lo 
deja inconsciente y cree que lo ha matado. 
Marcelo despierta y el tunco indignado 

monta su caballo y decide irse, mientras 
que Marcelo lo sigue y le pide Ilorando que 
no lo deje. 

22 ' 
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01:27:21/ 01:29:49 

Mientras en el rancho Montano Ilevan el 

cadaver de Yuma para enterrarse como lo 
pidi6 Sara, 	Matias y el padre de Julian 

platican sobre las muertes que ha causado 
ya el tunco. Sara pide que Ileven el cadaver 

por la parte de atras para que los invitados 
no 	se 	den 	cuenta, 	logrando 	que 	sus 

hombres noten el cambia en su persona 
para bien gracias al tunco. El tunco Ilega al 
rancho 	y 	mira 	a 	sus 	alrededores 
preguntando por Sara Montano y uno de 

sus hombres le indica que se encuentra en 
otro patio. 

EXT. Dia. Rancho. Sara parece estar contenta de que el 

tunco se presente en su casa y luce feliz 
y muy amable por lo cual sorprende a 
sus sirvientes, sin sospechar lo que trae 

entre manos Sara Montano. 

La 	iluminacion 	es 	cambiante 	en 	el  
balance de blancos. 

La 	musica 	romantica 	remite 	al 

melodrama y rompe con el esquema 
del western. 

Sentimientos 

Alegria 

175 



V 

23 Aparece el tunco en el patio del rancho 
Montano y mira en la parte de arriba a 

EXT. Dia. Rancho. El 	tunco 	y 	Sara 	se 	miran 
apasionadamente mientras ella corre y 

Amor 

Sara Montano, quien lo mira con amor y 
felicidad, acercandose 	uno al 	otro y de 

lo a braza dandose un tierno beso. De la 

nada 	aparece 	Juan 	mariscal 	y 

Alegria 

frente, Sara le dice que lo esperaba a lo sorprendido el tunco Juan le dice que 
DesilusiOn 

 
que el Tunco le responde que es la primera 
y Tunica mujer en su vida, en ese momento 

ha 	Ilegado 	el 	momento, 	ambos 	se 
acomodan en posicidn de duelo pero se 

Traicion 

aparece 	el 	nitro 	Marcelo 	y 	los 	mira 
contento. Sara y el tunco se besan cuando 

arrepienten al ver que el nitro Marcelo 
los 	mira. 	Juan 	decide 	partir 	y 	al 

Venganza 

aparece Juan mariscal para decirle que ha 

Ilegado el momento de su muerte. Ambos 

momento 	de 	oar 	la 	media 	vuelta 

comienza una balacera que ataca al 

Duelo 

se ponen en posicion de duelo mirandose tunco por ordenes de Sara Montano 
Muerte 

 
fijamente ambos voltean para mirar al nitro 
Marcelo 	y 	se 	arrepienten 	de 	aquel 

enfrentamiento. Cuando Juan mariscal se 
da la media vuelta comienzan a disparar 

gritando 	con 	odio 	que 	lo 	maten, 
mientras el tunco voltea y la mira con 

decepcion 	mientras 	va 	muriendo 

lentamente hasta caer al piso 	sin vida. 

Tristeza 

01:29:50/01:37:30 los hombres de Sara Montano y Juan pide 

que no disparen mientras que ella grits 

que lo maten, el Tunco voltea y la mira 
decepcionado, 	recibe balazos por todas 
partes 	cayendo 	muerto. 	Se 	acercan 

Mientras Juan y el nino se van en su  
caballo, cruzan sin darse cuenta con 
Laura Montano que regress de su viaje 

y se dirige al rancho. 

Marcelo y Juan al tunco y se van en su 

caballo dejandolo ahi. Al mismo tiempo 

que se van Laura Montano va regresando a 

su rancho y ellos siguen su recorrido. 

La musica apoya en todo aspecto esta 
secuencia 	y 	hate 	enfasis 	en 	los 

 
momentos de tension y muerte del 

 
Tunco Maclovio. 

La iluminaciOn es cambiante debido al 

cambio de balance de blancos. 
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Interpretaclan 

En este Chili Western se nota la gran influencia tanto del Western americano como del Spaghetti western, siguiendo la violencia 

como ideologfa, ya que desde la primera secuencia en donde aparecen dos hombres enfrentandose a duelo remite a una pelfcula del 

oeste. 

En cuanto a las tomas y encuadres que se manejan en el Tunco, se explotan las tomas muy abiertas de exteriores y ambientes, 

resaltando mas la naturaleza que al personaje; remitiendo a las mismas tomas que se manejan dentro del Spaghetti. Presenta 

tambien elementos esteticos como los flash-back psicodelicos en rojo con un diseho tipografico pop de la epoca de los sesenta. 

En la iluminaciOn no hay comparaciOn alguna, ya que desafortunadamente se puede notar el gran desequilibrio en el balance de 

blancos y en todas las secuencias el color es cambiante, as( que no permite una gran apreciacian en las tomas de paisajes, y los flash-

back psicodelicos que se maneja en dos ocasiones con filtro rojo y que se puede considerar como una aportacion del Chili Western. 

Referente al personaje protag6nico, es clara la influencia que maneja del Western americano, ya que es el clasico hombre de aspecto 

tranquilo, reservado y observador que solo cuando es necesario tiende a ponerse eufOrico sacar el revolver y matar. Huyendo 

siempre de la justicia que lo amenaza con ser dirigido a la horca por algunos cr(menes de asesinatos que ha cometido. Aunque en 

este caso el Tunco no retoma todos los aspectos caracterfsticos del flame del Western americano ya que no busca venganza en 

ningOn momento y solo Ilega a matar en defensa propia, pero si Ileva una carga muy dura en su conciencia que no le permite ser feliz 

y ocasiono la perdida de su mano izquierda, originandole rencor y el ausentismo en el pueblo, buscando enmendar esa culpa. El 

personaje del Tunco muestra en algun momento a un ser sensible que tiene ganas de ser amado por alguien y dar tambien a esa 

persona amor. Entablando una relacion de amistad con un nino que lo sigue a todos lados y enamorandose de la mujer equivocada, 

la cual lo traicionaria provocando su muerte. 

t 
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En el sonido existe a lo largo de toda la pelicula un serie de leit motives que aparecen cuando la gente menciona el nombre del Tunco 

Maclovio siendo at.in alas notorio cuando el se encuentra presente. La musica es cambiante y en algunas escenas rompe con el 

esquema del Western ya que remite al melodrama. 

El personaje antagOnico a diferencia del Western americano y del Speghetti Western, es en esta ocasion es una mujer de caracter 

fuerte y brusco, Ilena de odio y rencor, que busca venganza y logra sus cometidos. Sara representa totalmente la epoca de los anos 

sesenta en cuanto al vestuario, maquillaje y peinado ago-go, con mas peso que la clasica mujer campirana del oeste, sumisa y callada 

de sentimientos nobles y reservados. Sara siempre demuestra ser la que tiene el control y maneja a todos a su antojo tratandolos 

con la punta del pie y sometiendolos para que obedezcan sus 6rdenes y cumplan sus caprichos. Sara es la que se encarga de ponerle 

trabas al Tunco y de atacarlo debido al odio que le surge al enterarse que este ha matado a su novio. Logrando asi con sus encantos 

de mujer fatal tenderle una tramps al Tunco para que este sea asesinado. 

La mujer representa el papel mas importante dentro de este Chili que el mismo Tunco, ya que se le da un gran peso al permitirle que 

se haga su voluntad y revelandose ante los hombres de una manera inteligente. Como la antagonista Sara Montano que sometias y 

se revelaba ante los hombres sin importarle la reaccian de aquellos. 

La otra mujer que aparece en este Chili es la clasica mujer del pueblo, ella representa a la prostituta que se acuesta con cualquiera 

por dinero, pero que tambien es la clasica mujer que el hombre busca para desahogar sus penas y sentirse, hasta cierto punto, 

identificados con ella en comparaciOn a sus oficios. La mujer del pueblo representa de igual manera la epoca de los sesenta por su 

vestuario, maquillaje y peinado. Provocando a los hombres con sus dotes privilegiados y mostrando el busto con blusas escotadas y 

peinado sexy, logrando que los hombres la deseen. 

178 



Los Marcados 

Titulo: Los Marcados. 

Arno: 1971 

Director: Alberto Mariscal. 

Guidn: Antonio Aguilar, Ricado Garibay y Mario Henandez. 

Interpretes: Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Carmen Montejo, Eric del Castillo, Javier Ruan, Jose Carlos Ruiz. 

Productor: Antonio Aguilar. 

Fotografia: Rosalio Solano. 

Mitsica: Bert Shefter y Paul Sawtell. 

Montaje: Carlos Savage. 

Pais: Mexico. 

Duracidn: 85 minutos. 

Sinopsis: Un grupo de bandidos que se dedica a robar y matar, encabezado por Pardo (Eric del Castillo) y su compafiero "El Nino" 

(Javier Ruan) quienes han hecho del pueblo un lugar en donde la justicia y el respeto no existen. Mercedes (Flor Silvestre) ha sido 

consumida por el alcohol y vive en la amargura de los recuerdos durante los arms que vivio con Pardo. 

El Marcado (Antonio Aguilar) ha regresado al pueblo ha hacer justicia, el pueblo le ha ofrecido una recompensa en dinero a cambio 

de acabar con el grupo de asesinos. Ante el asesinato de El Manco, El Marcado se enfrenta solo a muerte en contra de los 

despiadados asesinos. 
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Analisis Los Marcados 

N° Secuencia Descripcidn Ambiente Personaje, Puesta en Escena y Mtisica Temas 

-. 	• 
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00:00:00/00:02:09 

Creditos de inicio. 

1 

))
I 

00:02:09/00:07:30 

El Nino y el Pardo Ilegan con su 
pandilla 	a 	un 	pueblo 	para 
saquearlo y quemarlo. El Nino y 

unos bandidos entran a un lugar 
buscando a una mujer, 	dos de 
ellos 	roban 	un 	gram6fono 	y 
antes de encontrar a la mujer, 

mira una tela roja y se envuelve 
en 	ella 	con 	singular 	placer, 

encuentra 	a 	la 	mujer, 	le 

descubre el pecho y le corta el 

cuello con un machete, despues, 

entra el Pardo mira la escena, 

sale y los bandidos se van del 

pueblo. 

EXT. Noche. Pueblo. El 	Pardo, 	lIder 	de 	una 	bands 	de 

bandidos 	sin 	escriipulos 	y 	su 

companero el Nino, un bandido que 

siente placer con la violencia. 

El 	pueblo 	no 	es 	un 	pueblo 

caracteristico 	de 	un 	western 	en 

Estados 	Unidos sino uno mexicano 

cerca de la frontera, con casas de 
ladrillo y concreto y con anuncios de 

los comercios en espa not. 
Resaltan 	las tomas con grtla y los 

zooms. 

Saqueo 

Asesinato 

Violencia a la mujer 
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2 Aparece el pueblo quemado y 
Ileno de muertos y un hombre a 
caballo (Antonio Aguilar) 	mira 
el 	desastre 	mientras 	una 
cancion triste suena en primer 
piano: 
"Noche oscura en mi vida 

esperanza perdida 

ecos que se pierden 
en la infinidad 
Sin hallar mi destino 
voy sin rumbo, perdido 

solo, siempre solo 
sufrir y Ilorar." 

EXT. Dfa. Pueblo. En 	esta 	secuencia 	aparece 	el 

personaje 	de 	Antonio 	Aguilar 	(de 

quien no sabemos su nombre en la 

historia aun) mirando con seriedad el 
desastre y la tragedia en el pueblo. 

Tragedia Desolacion 

00:07:30/00:09:22 

3 El 	Pardo 	y 	su 	pandilla 	se 
encuentran 	reunidos 	en 	una 
mesa 	escuchando 	al 	Nino 
contando 	la 	anecdota 	del 
asesinato 	de 	una 	pareja 	con 
mucha diversion, el Nino hace 

menciOn deque su gusto por la 
sangre 	es 	porque 	es 	roja. 

Mientras todos rfen el Nino mira 
a 	uno 	de 	los 	bandidos y 	se 

sonrien, el Pardo se da cuenta 
de esto y baja la cabeza. 

EXT. Dia. Guarida de 
los Bandidos. 

En esta escena el Nino muestra un 

gusto perverso por la violencia y la 
sangre, y tambien comportamientos 

que sugieren homosexualidad. 
La mOsica en esta escena toma un 
papel 	mas 	interesante, 	mientras 
cuentan 	una 	brutal 	y cruel 	historia 
suena el vats de Museta de La Boheme 

de 	Puccini, 	que contrasta 	con 	la 

escena. 

Violencia 

Homosexualidad 

0 
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00:09:22/00:10:3 

4 

.aggic): 

11 

. 	- ‘ li 	' ' nr- 
T 

00:10:34/00:16:04 

Sale 	a 	cuadro 	una 	pequena 

plaza en un pueblo y aparecen 

en dentro de algo parecido a un 
saloon 	muchas 	personas 

bailando 	bebiendo, 	comiendo, 
jugando 	cartas 	y 	bailando 	al 

ritmo de una candor) cantada 
por mujeres acompeadas por 

una pianola. Mercedes baja por 

las 	escaleras 	con 	expresion 

triste y preocupada, se acerca 
hasta una mesa donde esta su 

mejor amiga Remedios, y un 

tipo 	al 	que 	Ilaman 	Lech6n, 

discuten 	de sus negoclos y el 

Lech6n se va. 

EXT. Noche. Plaza de 
un pueblo. 

INT. Noche. 

Prostibulo. 

Mercedes, 	que 	luce 	triste 	y 
preocupada, 	dueAa 	del lugar, 	actLia 

con 	determinacion 	a 	pesar 	de 	su 

semblante 	decadente. 	Lleva 	un 

vestido 	elegante, 	y con joyas 	que 

parecen caras. 
El Lechon busca que le paguen mas 

dinero, es embustero, y amenaza con 

cerrar el lugar pero es superado por 

Mercedes con gran facilidad. 

Prostitucion 
Narcotrifico 

5 A= 

 irAwsiays Todos 	salen 	de 	sus 	casa 	y 

trabajos en el pueblo para ver a 
alguien que viene Ilegando, es el 

Marcado (Antonio Aguilar) que 
Ilega 	al 	pueblo y se 	dirige 	al 
prostfbulo 	mientras 	todos 	lo 

miran, 	se 	detiene, 	ata 	su 

EXT. Dfa. Pueblo. 

INT. Dia. Prostibulo, 

habitacion de 

Mercedes. 

En esta escena la musics con saxof6n 

mantiene a la perfecciOn el ambiente 

de la escena, que va de lo melancolico 

y triste a lo sexual con un saxof6n que 

suena cuando aparecen en la cama. 

Sexo 

Legalidad 
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caballo, un hombre misterioso 
lo mira y se va en cuento entra. 

Dentro,esta Mercedes sola y sin 
verlo 	menciona 	su 	apodo, 
despues de un carte aparecen 
los dos desnudos en la cama con 
mOsica de saxofon y Mercedes 

le dice al Marcado que nadie en 
" el pueblo le puede ayudar mas 

que un pistolero que apodan el 
Manco. 

00:16:04/00:20:25 

6 , 	. 	. Dos hombres y el Manco juegan 

al billar, mientras el Manco tira 
INT. 	Dia. Billar. Se presenta al Manco como un tipo 

con poca paciencia y habilidad con el 
Apuestas 
Violencia 

• 41 	, otro hombre se acerca a los que 

juegan con el y les dice que el 
revolver. 

Manco es peligroso. El manco 
gana y los hombres piden otra 
oportunidad 	y 	se 	niegan 	a 
pagar, 	a 	lo 	que 	el 	Manco 
responde con disparos. 

• 

0 
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00:20:25/00:21:50 
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El Pardo y el Nino se bean en 
un 	estanque 	con 	toda 	su 

pandilla alrededor, el Nino y uno 
de los bandidos dicen que hay 

que 	atacar 	al 	Marcado 	y 	a 

reganadientes el Pardo acepta, 
el Nino sale de banarse y pide 

un espejo, 	se mira vestido con 

un retazo de tela 	blanca y le 

dice al pardo que quiere recitar, 
despues, todos miran al Nino 
recitando 	con 	un 	craneo 
humano y fragmento de Hamlet. 

EXT. Dia. Guarida de 
los bandidos• 

En 	esta 	secuencia 	resalta 	el 
comportamiento de los lideres de la 

banda que se bean juntos, el Pardo 

usa una camiseta rosa. Los miembros 
de la banda parecen tener un gran 

respeto y miedo por sus Ilderes, todos 
miran con atencion al Nino recitando. 

La temperatura del color en la toma 

varia incluso en la misma toma, varias 

deficiencias en la fotografia. El use de 
zoom in y zoom out es bastante 
notorio en esta secuencia. 

Homosexualidad 
Teatro 

Uno de los hombres trata de 

irse y el Pardo dispara a su arma 

y este regresa y se sienta. 

• ow 	: 	• 
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00:24:29/00:29:53 

Tres hombres molestan a otro 
afeminado en el prostibulo, lo 
sacan 	a 	bailar 	a 	la 	fuerza 
mientras todos se burlan de el, 
Mercedes 	mira 	la 	escena 	e 
intenta ayudarlo pero tambien 

es agredida, el Marcado hace 
que 	los 	hombres 	huyan. 
Mercedes saca al homosexual 
del 	prostfbulo 	y 	le 	dice 	al 
Marcado que aquel hombre le 
recuerda a un muchachito. 

INT. Noche. 
Prostfbulo. 

Mercedes 	mantiene 	el 	semblante 
melancolico en crecimiento, siempre 

parece debil y el Marcado parece ser 
su pane de lagrimas. 

Una vez mas se escucha la musica de 
fondo de una pianola que contrasta 
con 	el 	humor 	de 	Mercedes 	y 	el 
Marcado. 

Homofobia 
Tristeza 

Melancolfa 

9 El LechOn, las damas de la liga 
de 	la 	decencia, 	el 	grupo 
mayoritario de las hijas del buen 
vivir, el cura con las principales 
hijas 	de 	Maria 	y 	algunos 
adinerados discuten el temor de 
que el 	Pardo y el 	Nino y su 
pandilla 	cumplan 	la 	amenaza 
que 	le 	hicieron 	al 	pueblo 	de 
atacarlo 	y 	piensan 	pedir 
proteccion 	al 	Marcado, 	todos 
acuerdan que el Lechon valla a 
hacer la negociacion. 

INT. Noche. Banco. Los 	representantes del 	pueblo 	con 
mas influencia son grupos de mujeres 
y el baquero funciona come vocero y 

mensajero. 

Inseguridad 

Miedo 
Falta de autoridad 
Clases sociales 

00:29:53/00:30:57 
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El 	Lechon 	le 	da 	dinero 	al 

Marcado para que mate a la 

pandilla de el Pardo, le ofrece 
estancia en un hotel para que 

no se quede en el prostfbulo y el 

pardo lo saca del cuarto, pero 
acepta el dinero. 

INT. Noche. 
Prostfbulo, 

habitaclbn de 

Mercedes. 

Ahora sabemos que el Marcado es un 
Bandolero a sueldo y que la mayor 

parte del pueblo le tiene miedo. 

Cazarrecompensas 

I 

00:30:57/00:34:15 

11 El Marcado anda a caballo por la 

sierra, 

EXT. Dfa. Lugar 

abierto con 
pastizales y 

nopaleras. 

Dentro del paisaje aparecen hectareas 

nopaleras, 	recordbndonos 	mas 	un 

paisaje perteneciente al cine ranchero 

que al western. 

Buscar bandidos 

00:34:15/00:34:43 

12 ,. 	N. Mercedes 	se 	levanta 	de 	su 

cama y se dirige a una mesita a 

tomar 	un 	trago 	de 	Ilcor, 	se 

sienta y empieza a tener un 

flashback borroso 	de lo que 

parece 3 personas corriendo en 

un trigal. 

INT. Dfa. HabitacIon 

de Mercedes. 

Se hace use del recurso del flashback, 

apoyado de miisica que recalca con 

exit° 	que 	es 	lo 	que 	mantlene 

perturbada a Mercedes. 

Melancolfa 
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00:34:43/00:36:10 

13 El 	nino y otro 	bandido de 	la EXT. Dia. Guarida de Los colores en esta toma flucttian de Homosexualidad 

pandilla 	intercambian 	miradas 

coquetas 	y 	el 	Pardo 	se 	da 

cuenta, se dirige al el nifio y lo 

golpea y le reclama, el nifio se 

disculpa 	y 	el 	pardo 	mata 	al 

bandido que cae en el estanque 

los bandidos. nueva 	cuenta. 	Los 	bandidos 

bafiandose 	juntos 	en 	el 	estanque 

resulta 	inusual 	en 	una 	pelicula 	del 

viejo oeste. 

Infidelidad 

Celos 

Muerte 

i, 	4 
donde 	se 	encuentran 	otros 

banandose. 

0 

6 
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00:36:10/00:38:37 

14 
.. . 

00:38:37/00:44:49 

El 	marcado cabalga cerca 	del 

escondite 	de 	los bandidos. 	El 

niflo y el Pardo charlan, el Pardo 
muestra miedo ante el Marcado 

y el Nino le pide que lo mate por 

el, 	el 	pardo 	no 	responde. 	El 

marcado ataca la guarida desde 

un escondite y mata a algunos 

bandidos desde lejos. 	Uno de 
los bandidos le dice al Pardo que 

le tiene miedo al Marcado y lo 
golpea enfurecido. 

EXT. Dia. Nopalera y 

guarida de los 

bandidos. 

El 	Pardo 	se 	muestra 	inferior 	y 
temeroso 	del 	Marcado, 	un 	villano 

inseguro es peculiar en un western. 

Miedo 
Inseguridad 

Homosexualidad 
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00:44:49/00:45:47 

El Marcado sigue al Manco por 
las calles del pueblo en la noche, 

cuando el Marcado se acerca 
demasiado el Manco saca su 
revolver y el Marcado le dice 
que le trae un negocio. 

EXT. Noche, Pueblo. La secuencla tiene bastante luz para 

una escena nocturna. 

Negocio 

16 

00:45:47/00:48:00 

Remedios entra a la recamara 

de Mercedes con un un florero 

con flores y Mercedes le dice 
que no qulere flores, las tira, y 
exige 	un 	ramo 	de 	espigas, 
cuando Remedios le dice que no 
hay y que se enfrente a ella 
misma 	Mercedes 	le 	da 	una 
cachetada. Remedios le dice que 

cambie su forma de vivir y deje 
de atormentarse y que se vallan 

del pueblo, Mercedes le pide 
perd6n y la abraza. 

INT. Noche. 
HabitaciOn de 
Mercedes. 

Mercedes se muestra como una mujer 
pesimista sin vistas a mejorar su vida, 

su forma de ver la vida hace que viva 

como 	mar*, 	la 	amistad 	con 

Remedios le ofrece una salida. 

Melancolla 

Amistad 

17 

00:48:00/00:48:27 

El Manco y el Marcado parecen 
tener un acuerdo, el Manco le 

dice 	que 	le 	parece 	mucho 
dinero para tan poca cosa. Un 

hombre misterloso los observa 
desde la oscuridad. 

EXT. Noche. Pueblo. Negocio 

• 

189 



4 

18 

00:48:27/00:50:36 

Remedios borracha platica con 

el 	Marcado, 	hablan 	sobre 	el 

origen del apodo del Marcado y 
Remedios le dice que ya se va a 

it del pueblo con Mercedes. 

INT. Noche. 

Prostibulo. 

El personaje de Remedios deja ver una 

vulnerabilidad y es la ijnica escena en 

donde 	el 	marcado 	habla 	sobre 	el 

mismo, 	pero 	sin 	dar 	informacion 

relevante. 

Melancolfa 

19 

00:50:36/00:52:01 

El Manco entra a una cantina y 

se acerca a la barra, antes de 

que beba alguien dispara a su 

vaso, lo atan y lo golpean. 

INT. Noche. Cantina. Secuestro 
Violencia 

20 El 	marcado 	y 	Mercedes 

aparecen desnudos en la cama 

abrazados, el Marcado fuma un 

cigarro con expresion pensativa, 

Mercedes abre los ojos y tiene 

un flashback de nueva cuenta, 

esta vez menos borroso que el 

INT. Noche. 

Habitacion de 

Mercedes. 

En esta escena la mUsica con saxofon 

de 	nueva cuenta glade 	un toque 

sexual a la secuencia. Cuando ocurre 

el flashback entra una musica aguda y 
repetitiva 	en 	un 	compas 	de tres 
cuartos que denota un desequilibrio 

mental en Mercedes. 

Sexo 

Melancolia 
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de la vez anterior, de la misma 
forma 	se 	notan 	tres 	siluetas, 
una mujer un hombre y un nino 
corriendo 	por 	un 	campo 	de 
trigo. 

00:52:01/00:53:27 
21 

00:53:27/00:54:40 

La pandilla del 	Pardo tiene al 
Manco colgado de los brazos 
mientras lo usan como blanco 
de 	sus 	lanzas, 	como 	si 
practicaran para una justa. 

EXT. Dia. Guarida de 
los Bandidos. 

Tortura 

22 Aparecen personas reuniendose 
fuera de un edificio. Dentro, el 
Manco 	se 	queja 	del 	dolor, 
ensangrentado 	y 	le 	dice 	al 
Marcado que 	los bandidos lo 
mandan 	saludos, 	el 	Marcado 
pide que Ilamen a un medico. El 

EXT. Dia. Pueblo. 

INT. Dia. Prostibulo. 

Venganza 
Amenaza 
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00:54:40/00:55:51 

Marcado sale caminando rapido 

del lugar. 

23 El Marcado pasa al galope y a 
gran velocidad matando a varios 

miembros 	de 	la 	pandilla 	del 

Pardo y escapa. 

EXT. Dia. Guarida de 

los bandidos. 

El marcado hace una muestra de sus 
habilidades para cabalgar y disparar. 

La secuencia cuenta con tomas en 
movimiento 	siguiendo 	al 	Marcado 

bien logradas, una en donde va por la 
nopalera es bastante inestable, 

Venganza 
Violencia 

00:55:51/00:56:50 

24 

00:56:50/00:57:25 

El Marcado entra al cuarto de 

Mercedes, quien esta borracha 

y bebiendo, el Marcado le dice 

que no salga para nada. 

INT. Noche. 

Habitacion de 

Mercedes. 

Melancolia 

Amor 
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El Pardo y sus Bandidos Ilegan al 
pueblo dando tiros al aire y al 
prostIbulo, 	la 	gente 	corre 	y 
grita. Desmontan en frente de la 
cantina, atan a 	sus caballos y 
caminan 	dentro, 	algunos 	se 
quedan fuera como vigfas. 

EXT. Noche. Pueblo. Nuevamente 	una 	iluminaci6n 
nocturna excesiva. 
Resalta 	la 	musica 	orquestal 	con 
timbales en las partes tensas, crea un 
ambiente de peligro. 

Miedo 

00:57:25/00:58:26 
26 

-------- 
-- 

....-------------- 

. 

Los bandidos esperan a que el 
Marcado 	vaya 	por 	ellos, 
mientras esperan, el Nino pide 
que traigan a el Chino para que 
lo tatue, ata moscas a palillos y 
las mira competir, se aburre y 
hace que el cantinero se pose 
frente al Pardo para que este le 
dispare al vaso que ponen en la 
cabeza 	del 	cantinero. 	Al 	que 
termina matando. El Chino entra 
con 	los 	bandidos y comienza 
hacerle 	un 	tatuaje 	al 	Nino. 
Mientras 	esto 	pasa 	dentro, 

INT. Noche. Cantina. La minica con vientos y cuerdas da a 
la escena un ambiente de pesadez 
mientras los bandidos esperan. 

Ocio 
Crueldad 

a 
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00:58:26/01:05:50 

afuera el Marcado sube por el 
tejado y asecha a los vigias de la 

pandilla. 

27 

i 

01:05:50/01:07:17 

Mercedes en su habitacion 	se 

acerca a sus espigas y tiene uno 

mas de sus flashbacks, esta vez 

podemos notar a las personas, 
aparece ella, el Pardo y un nitro 

corriendo por un trigal con una 
expresion de alegria. Lanza un 
grito, 	se 	mira 	al 	espejo 	y 	lo 

rompe. 

INT. Noche. 

Habitacion de 

Mercedes. 

La perturbaciOn de Mercedes se hace 

clara y podemos darnos cuenta de su 

sufrimiento 	al 	saber 	que 	el 	Pardo 

al una vez fue su pareja y que puede 
que tanto el como el Marcado pierdan 

la vida, 

La 	secuencia 	posee 	un 	montaje 

efectivo, el flashback revela de cierta 
forma el dolor de la mujer. 

Traumas Alcoholismo 

Desesperanza 

28 Mientras tatuan al Nino unas 

serpientes 	en 	la 	espalda, 

bead° en sudor por el dolor 

Aide 	al 	Pardo 	que 	pongan 

mOsica, casi de inmediato pide 

al 	tatuador 	que 	se 	detenga 

porque no aguanta el dolor, el 

INT. Noche. Cantina. El nitro y el pardo demuestran en esta 

escena lo profundo de su relation, y 

tambien de su afici6n por la muerte y 

el dolor. 
Se escucha la misma pieza de Puccini 

que escuchamos at principio. 

Durante el tiroteo al mUsica cambia a 

Dolor 

Miisica 
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Chino se burla 	del Nino y el 

Pardo lo golpea, el Chino lo reta 
que dispare y asi lo hace. 	Al 
mismo tiempo, fuera del lugar, 

el Marcado toma a uno de los 
bandidos con la soga y lo deja 

colgado, uno de los vigfas entra 
corriendo a avisarle al Pardo. El 

una mas intensa. 

i: i Marcado 	consigue 	entrar 	por 
eras y toma como rehen al Nino 

, que estaba dentro de una tins 
por el dolor, mata a muchos de 
los bandidos pero el 	Pardo y 
otros 	consiguen 	escapar, 

aunque 	algunos 	tambien 	son 
alcanzados por el Manco, quien 

fi tiraba desde afuera. El manco 
entra y el Marcado le pide que 
cuide al Nino, que aun le sirve 

como 	carnada. 	El 	manco 
comienza a desatar de la silla al 

Nino. 

01:07:17/01:14:04 

29 El marcado entra al cuarto de INT. Noche. Preocupacion 

Mercedes y descubre que no 
esta, mira el espejo roto y sale. 

Habitacion de 

Mercedes. 

01:14:04/01:14:28 

195 



1 

30 El manco golpea al Nino quien 

esta 	atado 	de 	manos, 	en 

venganza de lo que le hicieron 

cuando lo capturaron. El Nino, 
banado en sangre le pide un 

trago al Manco y mientras este 

le sirve, el nitro saca un cuchillo 

de su bota. 

INT. Noche. Cantina. El 	Manco 	pierde 	la 	vida 	cuando 

cumple su venganza. 
La sangre abunda en esta secuencia. 

Violencia 
Venganza 

Muerte 

01:14:28/01:16:51 

31 El marcado entra y descubre al INT. Noche. Cantina. Muerte 

Manco 	tirado 	en 	el 	piso 	y 

muerto 

01:16:51/01:17:25 

32 El Nino Ilega a la guarida de los EXT. Dia. Guarida de En esta escena podemos notar tomas Muerte 

:. 

bandidos, 	y 	son 	sorprendidos 

por el Marcado que comienza a 

matarlos con su escopeta hasta 

los bandidos. con grLia bien logradas, la mOsica en 

ocasiones parece Ilevar un sintetizador 

que le da un sonido distinto al de 

Tristeza 

Violencia 

— que solo deja vivos al Pardo y al 

Nino. El Marcado detr6s de unas 

otros westerns, y la segunda parte del 

tema que escuchamos al principio: 

piedras sorprende al pardo y lo 
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mata, 	el 	Nino 	sale 	de 	su 
escondite buscando al Pardo y 
se 	da 	cuenta 	de 	que 	esta 
muerto. El marcado se queda 
sin balas en la escopeta y saca el 
revolver, el Nitio lo reta a salir 
de 	su 	escondite 	en 
inmediatamente es abatido por 
el 	Marcado. 	Mercedes 	que 
tambien estaba en el lugar sale 
y se acerca al cuerpo del Nitio, 
lo toma sobre sus brazos y lo 
llama 	"hijo". 	El 	marcado 	se 

"Muerte hay a mi lado 
no to odio ni alabo 

fria tengo el alma 
gris mi soledad 

Muerte acaba conmigo 
por piedad to lo pido 

Ilevame contigo 
para descansar 

Ilevame contigo 
para descansar" 

qs acerca a los dos, los mira y se 
aleja a caballo. 
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Inter pretacion. 

Los encuadres en esta pelicula resultan eficaces, mas alla de la escasa pulcritud de los movimientos de carnara; el cambio de los 

colores incluso en la misma toma; el abuso del zoom, que en momentos resulta vertiginoso y violento, el genero mexicano parece 

tener en esto, un factor en comun. La iluminaciOn pierde siempre la calidad en los exteriores nocturnos, aiTh asi, es admirable la 

capacidad de adaptaciOn del fot6grafo Rosalio Solano (quien fue nominado a un Ariel por la fotograffa este filme) , que mantiene los 

factores visuales del genera Western, pero que adernas agrega otros mas particulares, incluyendo los las deficiencias tecnicas. 
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Las locaciones del los exteriores en Zacatecas son atractivas cinematograficamente, la ambientacion de la guarida de los bandidos no 

es comparable con alguna otra dentro de este tipo de cine. Tambien resalta a la vista lo sangriento, hay mucha sangre que aunque a 

primera vista es falsa, abunda durante toda la historia. El color de Ia sangre impregna la pelicula de principio a fin, incluso en los 

exteriores. 

En cuanto al sonido, la pelicula esta mal doblada, es raro ver una parte de la pelicula en la que los labios del personaje concuerden 

con el sonido que producen, que los balazos suenen cuando el martillo pega en la bala o cuando un golpe Ilega a su destino. Todo 

esto crea, de la misma forma que en el aspecto visual, un sentido y una identidad a este tipo de cine, que no parece tener un 

presupuesto digno de lo que se tiene que realizar. La musica, sin embargo, toma un papel mas importante en esta pelicula, Bert 

Shefter y Paul Sawtell se encargaron de resaltar Ia desesperanza, melancolia y violencia de la pelicula, al igual que la psicopatia de los 

personajes. A pesar de esto no deja de ser una musica que no resulta familiar a la de las producciones estadounidenses ni a las 

italianas y por alguna raz6n la calidad del audio siempre es mala, si uno solo escucha y no mira, podria pensar que es mas vieja de lo 

que parece. 

Los personajes son lo mas interesante de la pelicula, del Marcado no terminamos sabiendo nada, es un caza recompensas que no 

muestra en ningun momento sus sentimientos, es diestro con la escopeta y temido por la mayoria. Nunca sabemos algo sobre su 

pasado mas que la cicatriz de su cara (que le da su sobrenombre) y dentro de la historia funge como determinante en la historia de la 

pareja de bandidos y Mercedes. 

La pareja gay e incestuosa de bandidos pelean el protag6nico de la pelicula con Mercedes, la homosexualidad en un western qui za 

no era algo nuevo en el genero pero toma otra forma en esta historia, quiza por eso mantienen la decoracian de su guarida, la 

relacion de los dos personajes no se limita a la lealtad, si no que hay sentimientos mas profundos entre ellos. 
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Mercedes es una mujer atormentada por su pasado, es amante del Marcado sabiendo que el sera quien mate a su familia, se 

mantiene auto-atormentandose constantemente y es una alcoholica. El marcado en algunos momentos demuestra que le preocupa, 

pero nunca demasiado, no existe una relacion sada entre los dos ni sabemos claramente su pasado, porque se conocian desde 

antes de que Ilegara el Marcado al pueblo. 

Sigue la linea de la brutalidad contra la mujer, cuando en la primera secuencia el Nilio le corta el cuello a la "piruja" en la merceria, la 

desnuda parcialmente aunque esto sea innecesario dentro de la trama. 

Esto, al menos en el cine del oeste de Mariscal se asoma como un comun denominador, aunque no parece que lo haga por una 

especie de misoginia, sino por el hecho de que atacar a una mujer o a un nifio vuelve a los villanos mas inhumanos, malevolos y 

despiadados, desalmados. Aunque son los villanos quienes mas inseguridades tienen, en este caso, los antagonistas de la pelicula 

tienen un gusto apasionado por matar y por la sangre, pero el lider tiene miedo del Marcado. 

Algo que resulta peculiar en la pelicula es que ninguno de los personajes cambia, se mantienen con la misma actitud durante toda la 

historia, no buscan la felicidad, ni estabilidad, no tienen ningun asomo de cambio. El Marcado solo hace su trabajo, los bandidos para 

lo mismo y por el placer que les causa, su confrontaciOn no incluye factores personales. Mercedes nunca cambia ni toma otra 

posicion ante la vida. Esta Ileno de personajes estaticos, que actiaan por causas que si bien existen, jamas se dan a conocer. 
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Cinco mil ddlares de recompensa 

Titulo: Cinco mil dalares de recompensa. 

Direccidn: Jorge Fons. 

Produccidn: Alfredo Ripstein Jr. 

Guion: Arturo Ripstein (adaptacion), Ralph Barby (novela). 

Dialogos: Manuel Topete 

Pais: Mexico. 

Afio: 1974. 

Fotografia: Jorge Sthal. 

Montaje: Eufemio Rivera y R. 

Missica: Rafael Castaliedo (Claudio Tallino, 

Gian Franco Plenizio, Giuseppe de Luca, J. E. Bacalov). 

Reparto: Claudio Brook, Jorge Luke, Pedro Armenclariz Jr., Lorena Velazquez, Silvia Pasquel, Gabriel Retes, Ramon Menendez, Hector 

Ortega, Gaston Melo, Sergio Kleiner, Emma Arvizu, Tamara Garina, Ludwik Margules, Ricardo Fuentes, Mario Garcia Gonzalez, 

Gilberto Perez Gallardo, Mario Garcia Gonzales, Eduardo Casab. 

Duracidin: 90 min. 

Sinopsis: El pueblo se encuentra completamente dominado por Kotin y sus esbirros Ricky, Morgan, Dixon, Tiburcio, Taylor, Chac6n y 

Luke; es por eso que el alcalde Baker pide ayuda a Hunter, un caza recompensas encargado de ajusticiar a los maleantes saqueadores 

de whisky. Hunter Vega al pueblo y es nombrado Sheriff por Baker para que pueda cumplir su cometido, Hunter mata a la banda de 

los maleantes pero se niega a dejar el cargo de Sheriff. Esto ponds en riesgo su propia vida. 

4 
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Analisis Cinco Mil Dolores de Recompense 

N° Fotograma Descripcion Amblente Personaje, Puesta en Escena y Mtisica Temas 

* 	AIM' 
1 (212iii.  . R. DE 

- 	1:121,-.. 	• ..ut • , 

Tftulos Tftulos 

0:00:00/0:00:19 

1 

,.. 

( 
:=. 

qq 

	

,A, 	* 
....s., 

	

fiv 	 , 

. 	4i,.. 

—visiblemente 

Vemos una 	piano secuencia 

larga, un hombre acompanado 

por su mujer va caminado por 
las 	calles 	de 	este 	pueblo 

	

temerosos 	y 

como a su paso se les van 

presentando pistoleros que les 
cortan 	el 	camino 	para 

conducirlos 	hasta 	donde 	se 

encuentra congregada gente 

donde un hombre lo golpea, 

un personaje mss se acerca y 

vemos como esta ataviado con 

un uniforme de la caballerfa y 

esta lastimado de un brazo. La 

secuencia sigue y vemos como 
el hombre es llevado hasta la 

orca, mientras tanto Ia mujer 
muy desesperada grita que la 

dejen y nombra al hombre 

como "Jimmy" , lo preparan y 

cuando 	estan 	a 	punto 	de 

EXT. Dia. Pueblo 

Se nos presents las 
calles de un pueblo 

en el salvaje oeste 

norteamericano, 

podemos decir esto 
ya que los letreros 

de los 
establecimientos se 

encuentran en 

ingles. 

La 	ambientaciOn 	parece 	adecuada, 

vemos un pueblo en tonos grlses y tonos 

sepia, 	ya 	que 	esta 	secuencia 	es 	en 
exterior la iluminaciOn parece adecuada, 

en 	cuestion 	de 	los 	personajes, 	el 

ambiente 	sonoro 	es 	nulo 	hasta 	el 

momento de la acciOn, esa ausencla de 
sonido fuera del ambiental. En relacion 

de los personajes nos encontramos ante 

los 	clasicos hombres que toma la ley en 
sus manos a base de fuerza. 

Una cosa a resaltar es Ia actitud de la 

mujer de el saloon que aun no sabemos 

quien 	es, 	participa 	de 	Ia 	discusion. 

Ademas llama mucho Ia atencion que 

Mogar, 	el 	hombre 	que 	ejecutan 	a 

"Jimmy", tiene un atavio muy parecido a 

los 	uniformes 	de 	la 	caballera 

norteamericana, podrfa ser un desertor, 

tamblen 	hace 	podrfa 	esta 	haciendo 

referencia 	a 	la 	inconformidad 	de 	la 

sociedad Norteamerica asf misma en la 

Ejecucion 
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colgarlo 	se 	presenta 	"le 
gobernador" el cual pregunta 

por que lo colgaran, Ton Kotin 
responde que lo jugaron por 

atacar 	a 	el 	hombre 
uniformado 	, 	a 	lo 	que 	el 

alcalde contesta que eso no es 

verdad, que el solo defendid a 
su mujer de ese hombre, el 

sheriff 	lo 	amenaza 	por 
defenderlo, el hombre con el 
uniforme es el encargado de 

guitar los barriles en los que 
Jimmy se sostiene, despues de 
jugar con ellos unos instantes 
el 	hombre 	quita 	los 	dos 
barriles, vemos como Jimmy 

muere y como se dispersa la 
gente ye entra una miisica que 

acompana 	el 	momento, 	8 
hombres, los mismos que les 

fueron 	cortando 	el 	camino 

incluidos el Sheriff y el hombre 
vestido de mititar, se juntan 

para posar en la foto junto al 

ahorcado. 

caracteristica de la epoca de los setenta. 

00:00:20/0:06:17 

Car cr 	1 i iti: 
Endbit j 	€ 	• 1 '1 

MORO 
Antabruft12 JR. 

Crklitos principales Creditos 
principales 
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■ 0:06:18/0:07:01 

2 Pequena 	secuencia, 	se 	nos 
muestra un pequeno velatorio 

al recien fallecido. 

EXT. Dia. Pueblo 

Al parecer el feretro 

se pone dentro de 

un hueco en la pared 
tan solo vemos un 

portico. 

Parece 	de 	resaltar 	como 	se 	hace 	la 

exaltacion a la muerte, se nos presenta al 
difunto en un ataild de madera colocado 

de forma vertical, se tiene 	cortinas de 
color morado y negro ademas de un par 

de plumas en los costados, este es un 
elemento 	que 	se 	vuelve 	recurrente 

durante toda la pelicula. 

Muerte 

i 	l 	. 

0:07:02/0:07:08 

3 

o 

Vemos al alcalde Baker dentro 

de 	su 	casa, 	vive 	con 	su 

sobrina, 	una 	mujer 	de 	tez 
blanca 	la 	cual 	lo 	ayuda. 	EL 

alcalde 	pretende 	enviar una 

INT. Dia. Casa 
Parece un lugar bien 

acomodado, vemos 

varios libreros 

ademas de muchos 

La 	iluminacion 	tiene 	los 	vicios 	que 
normalmente tlenen el cine mexicano, 

sombras 	injustificadas 	y 	poca 
profundidad. 

r carta para pedir ayuda. jarrones, cuadros y 

ornamentos en las 
paredes, resaltando 

unas astas de toro 

muy grandes. 

' 
4 

0:07:09/0:07:52 
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0:07:53/0:10:31 

Pequena secuencia en la que 
se nos muestra el interior de 
la cartel, en ella un hombre 
viejo se lamenta mientras otro 
hombre simplemente lo 
Aparece el carcelero, abre un 
de 	las 	celdas 	y 	deja 	salir 	a 
Hunter 	(el 	hombre 	que 
fumaba) 	al 	salir 	le 	da 	su 
cigarro 	al 	otro 	preso, 	se 
especifica que el es una caza 
recompensas y lo tenian preso 
por haber matado a alguien, 
pero 	despues 	de 	confirmar 
que 	era 	buscado, 	lo 	dejan 
libre, 	el 	hombre 	toma 	su 
recompensa 	y 	comienza 	a 
revisar 	los 	carteles 	de 	"se 
busca" 	que 	cuelgan 	de 	la 
pared para Ilevarlos consigo. 

INT. Dia. Carcel 
En el interior de la 
cartel, se puede ver 
en la pared un 
cuadro de Abraham 
Lincoln y una 
bandera 
Norteamericana, Ia 
oficina esta Ilena de 
carteles de "se 
busca". 

Con forma avanza la historia nos daremos 
cuenta que los carteles que toma hunter 
pertenecen a los bandidos que forman la 
banda de Kotin. 

Carcel 

5 Vemos al hombre afuera de la 
comisaria 	y 	un 	hombre 	le 
entrega una carta, entra voz 
en 	off Ia 	cual 	nos 	narra 	la 
invitacion 	del 	alcalde, 
Ferdinand Baker, para it a su 
ciudad. 

EXT. Dia. Pueblo 
Vemos pacas de paja 
en las cuales se 
sienta Hunter. 

En esta secuencia se utiliza un elemento 
poco comun el en western en general, el 
use de una voz en off, este elemento 
parece recurrente en el chili Western. 

Carcel 
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0:10:32/0:11:06 

6 Vemos a dos hombres Ricky y 
Taylor jugando rayuela, 	de 

repente yen como, Claire, 	la 

sobrina del alcalde sale de la 
tintorerfa, uno de los hombres 

EXT. Dia. Pueblo. En cuestion de la iluminacion, se aprecian 
algunos 	problemas 	sobretodo 	en 

sombras no justificadas, aunados a un 

cambio en la coloracion cuando la edicion 
hace cortes directos. 

Enfrentamiento 

(Ricky) 	la 	aborda 	mientras 

vemos 	en 	un 	corte 	como 

1 

i..1- 	I 

Hunter 	Ilega 	a 	pueblo, 

Mientras 	el 	hombre 	(Ricky) 
acosa a la sobrina del alcalde 

, ' II 
• 

• ' otro de 	los 	pistoleros 	(Law) 

Ilega 	y 	los 	corre, 	pero 	el 

tambien acosa a la muchacha, 
la cual retrocede y termina al 

lado de Hunter, al ver esto el 
1  pistolero le die que se largue 

irj — l  pero este 	le apunta con su 

pistola, el pistolero se despide 

y hunter se va con la chica. 
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0:11:07/0:15:1' 

7 

--,.... 

*PA- 

0:15:17/0:15:40 

La siguiente secuencia Law se 
encuentra con Ricky y Taylor, 

les pregunta por quien es el 
hombre 	que 	le 	habia 

apuntado, 	ellos 	dicen 	no 
saber. 

EXT. Dia. Pueblo. *  

8 La Srita. Baker Ileva a Hunter 

con su tio. 

EXT. Dia. Pueblo. *  
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0:15:41/0:16:09 

9 En casa de los Baker ofrecen 
comida a Hunter mientras el 

INT. Casa. Lo mas rescatable de esta secuencia es la 

reaccian de Claire cuando le piden deje la 

* 

. 	f Alcalde le explica la situacidn, 

comentan que no hay sheriff y 
que el ultimo que tuvieron se 

perdiO, 	cuando 	hunter 	le 

pregunta 	al 	Alcalde que 	en 

qua bando se encuentra este 

le pide a su sobria que deje la 

habitacion y ella lo hace pero 
antes 	muestra 	con 	su 

gesticulacion 	su descontento 
con la situacion, despues de la 

explicacidn Hunter le pide al 

habitacion 	, 	su 	reaccion 	es 	de 
inconformidad, deja de manifiesto que no 

le agrada como es tratada pero fuera de 
eso el personaje no Ilega a mas en esta 

secuencia ya que no dice ni hace nada 

mas. 

Alcalde que lo haga Sheriff. 

I. 

0:16:10/0:19:18 
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El Alcalde acompana a Hunter 
por la calle, entran a la oficina 

del sheriff el alcalde le entrega 
la insignia del sheriff y se va, 
Hunter 	intenta 	limpiar 	un 
poco el lugar y encuentra una 

bandera norteamericana vieja, 

la desdobla y la besa. 

INT. Dia. Oficina del 
sheriff 
Muebles Ilenos de 
polvo se aprecia una 

zona de rejas 
completamente 

maltrechas 

En esta secuencia se exaltan el valor de 

las insignias, representada en la insignia 

del sheriff y la bandera norteamericana, 

nos deja muy claro que el sentimiento de 

Hunter es totalmente patriotic° y se rige  
bajo esos preceptos del Western antiguo. 

Sheriff 

0:19:19/0:19:57 

11 
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Llega una carreta en donde 

dos hombres viajan. 
EXT. Dia. Pueblo La musica en esta pequena secuencia es 

acorde completamente a lo que se utiliza 
en el Spaghetti Western. 

Conquista del 

oeste 

0:19:58/0:21:48 
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12 Uno 	de 	los 	bandidos 	se 

entretiene con una mujer del 

saloon, cuando se dan cuenta 

de 	a 	carreta 	la 	detienen 	y 

bajan 	a 	sus 	conductores, 

cuando 	les 	preguntan 	se 

enteran 	que 	transportan 

Whisky, 	despues 	de 

maltratarlos un poco Hunter 

aparece y los defiende, uno de 

los 	maleantes 	intenta 

sorprenderlo al pasar por la 
parte trasera dela carreta y 

salir del otro lado pero Hunter 

rapidamente lo mata de un 

tiro en la cabeza, desarma a el 

otro 	forajido 	y 	hace 	que 

cargue el cadaver, lo Ilevan a 
la oficina postal y lo envian a 

el 	Sheriff 	de 	nevada 	para 

cobrar la recompensa, deja a 

it al pistolero para que avise a 

su jefe. 

EXT. Dia. Pueblo 

Ambientacion del 

pueblo. 

La 	figura 	del 	caza 	recompensas 	es 

claramente desdeMada, en cuanto se sabe 

muchos 	de 	los 	presentee 	ven 	con 

asombro a Hunter, lo yen cast como un 

oportunista. 
La mt.isica juga un papel emotivo, busca 

generar tendon, no es muy alborada mas 

bien son medios tonos. 

Sheriff y 

enfrentamiento 

. 
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0:21:49/0:26:40 

13 En 	el 	saloon, 	Hunter 	bebe 
junto 	con 	los 	viajeros 	del 

Whisky, y una 	mujer se 	le 

acerca 	e 	inmediatamente 
comienza a intentar seducirlo, 
la mujer dice Ilamarse Virginia. 

INT. Dia. Saloon 

Apreciamos la 

clesica barra del 
saloon, todo el 
ambiente esti Ileno 
de humo, la musica 
es la clasica musica 

de pianola. 

El clasico arquetipo donde la prostituta 
del pueblo se Ha con el protagonista. 

Saloon y 
prostituta 

0:26:41/0:27:35 
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Afuera 	del 	saloon 	los 
bandidos vuelcan la carreta 

EXT. Dia. Pueblo. Vandalismo 

0:27:36/0:28:04 

15 
- - OW 

— . 

Salen los viajeros, 	revisan su 

carreta 	destrozada, 	Hunter 

mira 	la 	carreta 	mientras 	el 

resto se mete de nuevo al 
saloon. 

EXT. Dia. Pueblo. Lo mas extraho de esta secuencia es la 

presencia de algunos "indios" dentro del 

pueblo. 

Vandalismo 

0:28:05/0:29:12 
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0:29:13/0:31:17 

Los bandidos en su guarida, se 
quejan del nombramiento de 
Hunter como Sheriff, planean 
la forma para deshacerse del 

sheriff, discuten entre hacerlo 
juntos o solos. 	Kotin decide 
que 	lo 	haga 	uno 	de 	los 
pistoleros 	solo, 	cuando 	este 
sale 	uno 	de 	ellos, 	el 	cual 
escribia 	en 	un 	libro 	dice 
algunas palabras en latin. 

INT. Noche, Guarida 

de bandidos. 
Seven muchos 
barriles y paja 
ademas de un 
escritorio. 

La 	iluminacion 	no 	es 	consintiente, 	se 
tiene mas de una fuente de iluminacion, 

uno de los bandidos es tartamudo. 

Vandalismo 

17 

-,•—ii,I.r.IIIIRvi 4--.4 
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IN
momentos 

Hunter sale de la oficina del 
Sheriff, inmediatamente va a 
ver como va la reparacion de 
la 	carreta, 	platica 	unos 

con los vendedores 
de whisky y al saber su destino 
les pide que le entreguen una 

cantidad grande de oro a Ross 

Hunter, su hermana. 

EXT. Dia. Pueblo. 
Se aprecia la herreria 

con todos los 
aditamentos que 
necesita, horno y 

herramientas 

Muestra mucho interes por su hermana, 
guarda 	los 	valores 	familiares 	que 	la 

sociedad protege, si hace lo que hace es 
por el bien de su familia. 

Conquista del 

oeste 

0:31:18/0:32:58 
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Hunter se encuentra 	con 	la 
sobrina del alcalde, conversan 

unos 	Instantes 	mientras 
caminan. 

EXT. Dia. Pueblo. Muestra mucho afecto a su cobija como 

algo simbolico. 

Conversacion 

0:32:59/0:33:39 
19 Hunter visita el barbero para INT. Dia. Barberia. Hunter demuestra completamente read° Enfrentamiento 

Lig que le de grasa a los zapatos, 

despues de un rato, el Sheriff 

Vemos varias repisas 

con botellas, las 

a relacionarse con el barbero. 

Es a destacar que es por medio de 	una 
SO 

AMP/ 

es lazado por la espalda por el 

pistolero, el cual lo amenaza 
con 	una 	hoja 	de 	afeitar, 
Hunter le dispara cuatro veces 

pero este no cae e intenta 

cortarlo, solo cae sobre el, el 

barbero lloriquea y le dice que 

se vaya a lo cual Hunter le 

pregunta donde vive Kotin el 

barbero le informa. 

paredes estin 

pintadas de rosa al 
igual q las cortinas 

de las ventanas, 
ademas de una 

espejo grande, 

resalta la presencia 

de una lechuza viva 

dentro del lugar, al 

parecer es mascota 

del dueno. 

elipsis que se hace es paso de tiempo. 

214 



• 

gi 

A 

1 it 
11) 	Ai 

0:33:40/0:37:22 

20 Vemos un pequeno zoom out 

del 	cadaver 	dentro 	de 	un 
feretro. 

EXT. Dia. Pueblo. Nuevamente se le da un enfasis a la 

muerte, de la misma forma que el primer 

cadaver este se muestra en la misma 

posici6n pero solo. Acompatiado por una 

escopeta 	que 	le 	fue 	colocada 	en 	las 
manos y un arreglo en forma de corona. 

Muerte 

0:37:23/0:37:26 
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0:37:27/0:37:55 

Insert 	a 	Hunter 	vaciando 
balas, 	paneo 	en 	la 	pared, 
vemos 	los 	carteles 	de 
recompensa por Kotin. 

INT. Oficina del 
sheriff 

22 

..: 

Paneo vemos a Tom 	Kotin 

dormido, corta la toma vemos 

a 	Hunter 	prendiendo 	un 

cigarro, hace corte y lo vemos 
enfrente 	de 	la 	camara 	de 
Kotin, este despierta y apunta 

a Hunter cuando esta 	punto 

de 	tirara 	Hunter 	lanza 	el 

cigarrillo a la tela q contenia la 

peilvora 	que 	ha bia 

recolectado, hunter escapa y 

Kontin llama a sus sirvientes 

para que lo busquen en la 

casa, Kotin al pensar que sail& 

se mira fijamente en el espejo, 

de repente de eras del espejo 

salen disiparos y es Hunter el 

que 	lo 	ataca 	Kotin 	cae 

INT. Dia. Casa de 

Kotin. 

Es muy extrano, cast de ciencia ficcion, 

como es que Hunter sale de atras del 

espejo adernas de 	la 	utilizacion 	de 	la 

polvora para sus fines a dernas la musica 

que 	se 	utiliza 	de 	forma 	diegetica, 
recuerda mas a mUsica que enfatiza el 
suspenso y la tension, al principio esta 

parte e la secuencia hace que parezca 
mas un sueno que el verdadero duelo 

entre Kotin y Hunter. 

Tecnicamente se puede apreciar q los 

estopines para 	hacer el efecto de 	los 

disparos en Kotin son completamente 

visibles. 

Duelo-muerte 
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estrepitosamente en la tina de 

ban°. 

0:37:56/0:40:56 

23 Vemos el cadaver de Kotin en 

el 	mismo 	ataCid 	con 	fondo 

EXT. Dfa. Pueblo. Nuevamente se le da un enfasis a la 

muerte, de la misma forma que el primer 

Muerte 

'. morado de pie, la toma hace 

zoom out y vemos al alcalde 
frente a el. 

cadaver este se muestra en la misma 

posicion 	pero 	acompaflado 	de 	sus 

pistolas, 	en 	este 	caso 	tambien 	se 
encuentra eI arreglo en forma de corona 

pero del lado opuesto. 

0:40:57/0:41:09 
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0:41:10/0:42:31 

Vemos 	en 	perspectiva 	de 
picada a Hunter revisando los 

carteles 	de 	"se 	busca" 	que 
Ileva con el, de repente cae un 

fajo de billetes, es el Alcalde el 
cual le dice que devuelva la 

piaca y se marche Hunter se 

niega, el Alcalde sale y vemos 
en el marco de la puerta a su 

sobrina vestida de negro. 

INT. Dia. Oficina del 

sheriff 

La figura de la autoridad politica intenta 

imponerse a 	la figura 	que 	representa 

Hunter, aim que este se opone. Resulta 

curlosos 	que 	la 	Sobrina 	del 	alcalde 

aparezca en esta secuencia vestidas de 

negro, como si estuviera de luto. 

25 Vemos en picada 	a la carreta 

de los vendedores de Whisky 
viajando 	por el 	desierto, 	La 

banda los espera del otro lado 
de un puente, le disparan al 
mas joven, el viejo detiene la 
carreta, 	baja 	y 	abraza 	el 

cadaver mientras se lamente y 
!lora, los bandidos lo rodean y 

le 	disparan 	en 	multiples 

ocasiones, se lievan la carreta. 

EXT. Dia. Desierto. La 	milsica 	hace 	total 	referencia 	a 	la 

milsica 	caracteristica 	del 	Spaghetti 

western, en toma de la muerte del viejo, 

se 	puede 	apreciar 	una 	completa 

referencia 	a 	la 	estetica 	del 	Spaghetti 

Western, podemos ver una toma abierta 
en donde en primer piano tenemos el 

cadaver del joven y en segundo piano a 

los 	bandidos, 	el 	viejo 	se 	despiaza 	del 
primer piano al segundo para que los 

villanos los maten. 

Muerte 

violencia 
vandalismo 

SR .:1114 .it 
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i....,  

0:42:32/0:45:04 

26 Adentro 	del 	saloon 	Hunter 
come, 	Victoria 	le 	Ileva 	un 
pastel 	diciendo 	que 	lo 	hiso 
para el, Hunter la ignora, ella 

INT. Dia. Saloon. 
Ya no se muestra la 
parte de la barra 
Se aprecian manteles 

Nuevamente se reafirma el lazo entre 
Hunter y su hermana. Al parecer al final 
de la secuencia el personaje de Hunter 
Ilora 	o 	se 	lamenta, 	esto 	rompe 

Enfrentamiento 

-,--., insiste y le da de corner en la 
bica, el le dice que su hermana 
le hace buenos pasteles, entra 

con cuadros blancos 
y rojos ademas de 
comida 

compietamente con el estereotipo del 
heroe en el Western clasico. 

... en cuadro una pistola, hace 
carte y vemos como el grupo 
de pistoleros que lo rodean, 
los 	acompalia 	el 	alcalde, 	le 
quitan la placa, lo desarman lo 

►v  
amenazan y le embarran el 
pastel en la cara, el se queda 
impotente y parece que llora. 

,..4.  

j 

0:45:05/0:47:57 
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,... 

.... 

0:47:58/0:50:58 

Hunter va a la casa del alcalde 
yes recibir!) por Claire la cual le 

dice que no se encuentra y 
que no regresara ya que salio 

a 	atender 	negocios, 	ella 	le 
reclama 	por 	su 	oficio, 	el 	le 
pregunta por que su do hiso a 

uno de los pistoleros Sheriff y 
ella 	contesta 	que 	solo 	un 

hombre asi puede ser Sheriff 
en ese pueblo, la toma de la 

mano y le dice que hay que 
limpiar 	el 	pueblo. 	Claire 	se 

asuste 	y 	le 	pide 	que 	se 

marche. 

INT. Noche. Casa del 

alcalde. 
El personaje 	muestra un problema, se 

siente omnipotente, con el deber divino 

de 	limpiar a la sociedad. El deber de 
regresar a la sociedad a sus viejos valores 

y literalmente defender su nacidn. 

Conversacion 

28 

w 
 

.... 

.,, 

0:50:59/0:51:57 

Hunter camina por la calle y se 

acerca a la herreria, el hombre 
le 	comenta 	haber 	visto 	la 

carreta de los vendedores de 
whisky en la bodega donde 

Kotin guardaba la bebida. 

EXT. Noche. Pueblo 
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29 Hunter esti junto a la carreta, 

se cubre las espuelas para no 

hacer ruido y entra por una 
ventana. Encuentra a uno de 

los 	pistoleros 	hablando 	solo 
en trances, lo amenaza con el 
arma y a punta de disparos 

hace que le cuente, le dice 
que el plan era que Hunter 

matara 	a 	Kotin 	hare 	que 
dejara 	de 	ser el 	lider de 	la 

EXT. Noche. Guarida. Nuevamente la musica parece totalmente 
de otro genero, misterio o suspenso pero 

definitivamente 	va 	muy 	bien 	con 	la 

secuencia en su inicio, al final la musica 

es mas "gloriosa" resalta como el fuego 
devora todo el botin de los bandidos. 

Enfrentamiento 

, 
bands, 	le 	pregunta 	por 	los 
vendedores 	del 	whisky 	e 
incendia la bodega y mata al 

hombre, pero no deja que el 
r cadaver se queme. 

11.... 

0:51:58/01:00:01 
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it" 

01:00:02/01:00:36 

Dentro del saloon, vemos a 

dos 	hombres 	sentados 	con 

una mujer y de repente entra 
Hunter, se acerca a la barra y 

el 	cantinero 	le 	dice 	que 

Virginia lo espera. 

INT. Noche. Saloon Saloon 

31 

01:00:37/01:00:57 

Hunter camina por el pasillo, 

se encuentra con una mujer 

que es e esta acomodando ias 
medias el, la voltea a very ella 
se levanta mas la faida y sigue 

su camino, Ilega al cuarto de 

Virginia y entra. 

INT. Noche. Saloon Mujer 
Seducci6n 

32 

01:00:58/01:02:32 

Entra la mujer le dice que se 

acerque, 	ella 	viste 	con 	un 

neglille negro con rojo y tiene 

un 	flor 	en 	el 	cabello, 	ella 

intenta seducirlo peor el no se 

deja, el de dice a ella que tiene 
que it a enterrar a los muertos 

y ver si aun tienen su dinero. 

INT. Noche. Saloon. Se enfatiza en el nulo deseo sexual que 
tiene Hunter practicamente es un ser 

completamente asexuado. 

Mujer 

Seduccion 

33 Entra 	close 	up 	del 	muerto 

hace zoom out se presenta en 

la misma posici6n, un feretro 

de pie con forro morado. 

EXT. Dia. Pueblo. Nuevamente se le da una enfasis a la 

muerte, de la misma forma que el primer 

cadaver este se muestra en la misma 

posicion pero solo, acompanado por una 

escopeta que le fu colocada en las manos 

y un arreglo en forma de corona. 

Muerte 
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01:02:33/01:02:37 

34 Hunter 	cabalgando 	en 	el 
desierto, encuentra a uno de 

los muertos y lo revisa para 
ver si aun tiene su dinero, no 
se da cuenta que lo acechan, 
es 	herido 	por 	uno 	de 	los 
pistoleros y rodeado por todos 
los 	pistoleros 	que 	van 	a 

acompanados por el alcalde, 

EXT. Dia. Desierto. La 	mOsica 
dramaticos. 

como contrapuntos Enfrentamiento 

• los 

1 

sujetan 	y 	lo golpean, 	el 
alcalde los detiene y los hace 

). desnudarlo, pretendiendo que 
muera de insolacion. 

. .. 

.f. , 
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01:02:38/07:08:44 

35 Toma del sol (insert). EXT. Dia. Desierto Esta 	toma 	pretende 	transmitir 	la 

sensacion de Intenso calor en el desierto 

e 	incluso 	funge 	como 	transicidn 

temporal. 

Calor 

01:08:45/01:08:50 

36 

# 	

— 

r4 	, r 	
.:,____ 

Una carreta conducida por un 

par de 	mujeres 	(Violeta 	y 

Amelie), atraviesan el desierto 

mientras 	leen 	poesfa 	y 

encuentran 	a 

Hunter. 

EXT. Dia. Desierto 

completamente de negro y es mss vieja,

convers 

	

da la impresion de ser viuda y la otra viste 

Ambas 	mujeres 	van 	ataviadas, 	como 

mujeres 	con 	buenos 	recursos 

econdmicos, cabe destacar que una viste 

de colores mss alegres y es mas joven. de 

Desierto 

01:08:51/01:10:18 
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37 Medium close de Hunter fuera 
de foco, tomas entra en foco 
lo vemos en una cama, siendo 
atendido 	por 	las 	mujeres, 
Amelie es la que lo atiende y 
le saca la bala con un cuchillo, 
despues 	de 	eso 	manda 	a 
Violeta 	por 	material 	de 
curacion. 

INT. Dia. 
Casa de las mujeres. 
Podemos apreciar un 
lugar bien 
amueblado, con 
cuadros en las 
paredes y flores 
cerca de la cama, la 
cual es bastante 

Curacion. 

!,7 grande y con una 
cabecera Ilamativa, 
Violeta saca de un 
pequeho cofre el 

01:10:19/01:11:14 dinero para los 
medicamentos y se 
aprecian varias 
monedas de oro. 

38 Violeta safe de surtir la receta EXT. Dia. Pueblo. Se aprecian cambios de iluminacion y le Muerte 
--- ......... y de 	repente 	comienza 	un color de una toma a otra dentro del Vandalismo 

..., tiroteo, 	se puede apreciar a 
(pistolero 	de 	negro) 	de 
repente Clare alcanza a violeta 
y se refugian juntas, uno de 
los tiros 	le da 	a 	violeta, 	los 
forajidos 	se 	van 	sin 	el 	mas 

ensamble de 	la 	secuencia, 	ademas 	la 
muerte de violeta no macha de buena 
manera 	para 	que 	la 	accidn 	sea 
totalmente fluida. 

, minim° remordimiento. 

, 
,,,,,,. 	 ....... 

01:11:15/01:12:22 
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t! 	r 	I 
pwra.,_,..tAkasigig 

V pisos 

Claire Ileva a Violeta a su casa. EXT. Dia. 
Casa de las mujeres. 

Una casa de dos 
grande se 

aprecia plantas 

florales. 

Muerte 

01:12:23/01:12:39 

40 Ya 	en 	el 	interior 	las 	dos INT. Dia. Casa de las Se 	intenta 	hacer 	utilizaci6n 	de 	un Muerte 

Itt 11 	7.-'-- 	
, mujeres lamentan la perdida, 

una pregunta a Claire que es 

mujeres (sala). 

Podemos ver 

lenguaje cinematografico mas complejo, 

se busca hacer enfasis con inserts a la 

t lo que °curd& ella le contesta 

que fue una bala perdida. 

muebles con 
decorados, ademas 
de muchas figurillas 

en las mesas, 

ademas de tapetes. 

sangre, 	pero 	la 	mala 	calidad 	de 	esta, 

termina 	por 	hacer 	que 	se 	yea 	mal 

producido. 

01:12:40/01:13:30 

41 Amelia Le muestra a Hunter a INT. Dia. Traicion. 

Claire, 	le 	dan 	de 	beber 	a Casa de las mujeres 

Hunter el cual le dice a que el (habitaciOn). 
...1 

culpable es su tio, le explica 

que 	el 	le 	pago 	para 	que 

matara a Kotin para que el y 

Law 	se 	quedaran 	con 	el 
01:13:31/01:14:49 negocio, las mujeres salen de 

la habitaclon. 
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42 

1 

01:14:50/01:15:23 

Tilt down la mujer vieja le dice 
a Claire que Hunter dice la 

verdad, vemos el 	ataud de 
violets con muchas flores, le 

dice que no le diga a su do 
que Hunter esta con ella o lo 
mataran. 

INT. Casa de las 
mujeres (sala). 

El tratamiento de la muerte en esta caso 

es totalmente diferente a lo mostrado 
anteriormente dentro de la pelicula, en 
este caso no se manejan los mismo colore 

y se yen florido. 

Muerte 

43 Mujer vieja canta mientras se 
refresca con 	el 	abanico, 	la 

EXT. Dia. Afuera de 
la casa de las 

La mujer canta en un idioma que no es 
espariol. Mas bien parece un Italian° con 

Venganza 

- camara 	panea 	y 	vemos 	a mujeres. pronunciacion muy mala. 
i Hunter 	mejorado 	y 

practicando, 	pero 	con 	una 
• .r. al, 

correa en la mano derecha, 

visiblemente perdi6 habilidad. 

01:15:24/01:16:11 

44 Vemos como el Alcalde y su EXT. Dia. Pueblo. Durante 	toda 	la 	pelicula 	los 	Indios Abuso de 

ir  	ff 	11131111  .11 

	

A- 7 	- , 
sobrina 	pasan 	par 	donde 

estan los pistoleros en la calle, 
aparecian libremente dentro del cuadro, 
nunca en primer piano pero libremente 

autoridad 

, se a bre la toma y apreciamos 

como tiene a un grupo de 

en esta pequena secuencia se les muestra 

atados y custodiados. 
• apaches atados en un poste. 

01:16:12/01:16:37 
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LI 

01:16:38/01:17:1:  

Hunter 	practicando 	su 
punteria con botellas, atina a 

todas, Hunter monta a caballo 

se despide de la dama y se va. 

EXT. Dia. Casa de las 
mujeres. 

Se nos muestra a un Hunter con marcas 
en la cara mas al estilo del Chili western 

Venganza 

46 

. 4  14  

01:17:19/01:18:4 

Vemos en una toma en picada 

a 	Claire 	escribiendo 	de 
repente entra el tfo a cuadro, 

Claire intenta esconder lo que 

escribfa y se da cuenta que es 

una 	carta 	y 	la 	chica 	le 

especifica que 	es 	una 	carta 

para el sheriff de nevada, el 

alcalde acepta que lo que dice 

en la carta es cierto pero que 

estan por dejar el pueblo. La 

chica exige irse ese mismo dia. 

INT. Dfa. Casa del 

Alcalde. 

Huida. 
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47 

AL 
01:18:41/01:18:51 

Hunter llega al pueblo. EXT. Dia. Pueblo. Venganza 

48 

1̀ 5.111r, 
11 ik 	t 

A se 

A , , 

[ 

	

Ili 	 . 

Hunter 	entra 	al 	saloon, 

pregunta 	al 	cantinero 	por 

Virginia, el dice no saber de 

ella, 	y 	de 	repente 	baja 	las 
escaleras ella va a directo a 61, 

Hunter la obliga a beber un 
trago, el le pregunta de forma 
violenta por que lo delato ella 

lo 	niega, 	entran un 	par de 
pistoleros, ella grita por ayuda 

y ellos le disparan a hunter el 
deflende mata a uno y una 

bala perdida le da a Virginia. 
Hunter termina por matar a 

los dos, sale a la calle. 

INT. Dia. Saloon Se presenta violencia contrala la mujer, 
que en este caso es Virginia pero no de 
una forma tan explicita ni fuerte, Hunter 

se 	rige 	bajo 	un 	c6digo, 	el 	no 	mata 

mujeres. 

Venganza 
Enfrentamiento 
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01:18:52/01:21:20 

49 
! 

Vemos como el Alcalde y su 
sobrina 	se 	preparan 	para 
partir 	y 	salen 	de 	su 	casa. 
Vemos como pasan por las 
calles del pueblo y como Law 

ve como parten. 

EXT. Dia. Pueblo. 

01:21:21/01:22:21 

50 Escena de los muertos, esta 
vez 	miramos 	a 	los 	dos 

pistoleros y la Virginia. 

EXT. Dia. Pueblo. Regresa al trato que se le habia estado 

dando a 	la 	muerte dentro del filme, 

nuevamente 	los 	ataCides 	en 	posicion 

Muerte 

1: 
vertical. 

...,. , or k 

01:22:21/01:22:27 
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51 Hunter 	Ilegando 	a 	casa 	del 
Alcalde, 	Ricky 	le 	dispara 	y 

INT. Dia. Casa del 
Alcalde. 

Es lo mas cercano que vemos a un duelo 
dentro 	de 	la 	pelicula, 	la 	iluminacion 

Duelo 
Enfrentamiento 

falla Hunter entra a la casa. nuevamente genera sombras injustificada 
Ricky le explica que el Alcalde y al final de la secuencia la mtisica, busca 
se fue del pueblo junto con su 
sobrina, 	Hunter 	le 	lanza 	un 
cuchillo y lo mata. 

darle un apoyo a la imagen. 

0 k  

Nit 	Assi 

yy  

01:22:28/01:25:0 
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52 Vemos al alcalde y su sobrina 

en su carreta por el desierto 

en una toma contra picada. 

EXT. Dia. Desierto. Huida. 

01:25:06/01:25:21 

53 Vemos en una toma contra 

picada 	a 	Law asechando al 

alcalde y su sobrina. 

EXT. Dia. Desierto. Acecho. 

A 
01:25:22/01:25:25 

54 El alcalde con su sobrina en la 

carreta pequeno paneo 	se 

detiene 	por 	que 	sale 	a 	su 

EXT. Dia. Desierto Enfrentamiento 

Muerte. 

►  camino Law, baja a la fuerza a 

Baker, 	y toma el poder, le 
pide a Claire que se acerque y 

besa su mano. Baker intenta 

disparar 	pero 	Law 	es 	mas 

rapido y lo mata, el Alcalde le 

la pistols a Clear y mientas 

data 

Luke esta de espaldas esta le 

......... dispara, Luke voltea y alcanza 
a dispararle, Hunter aparece y 

remata a Luke. Al ver a Hunter 
el alcalde pide ayuda pero es 

ignorado. 	Hunter 	levanta 	el 
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cuerpo de clear a la carreta y 
el de Law lo sube a su caballo 
dejando 	al 	alcalde 	solo 
diclendo "no alcalde por usted 
no me dan recompensa". 

-.... 

. 	. , 
. 	. 
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01:25:26/01:30:50 

55 

i 

Paneo de las caller del pueblo, 

vemos a Hunter sentado en 

una mecedora con un rifle en 
la 	mano 	y 	la 	bandera 
norteamericana a sus espaldas 

el 	pueblo 	se 	ve 

completamente desierto. 

EXT. Dia. Pueblo. Se deja en claro la vision de Hunter, un 

pueblo en el que no exista el crimen y sea 

completamente puro, esta bilsqueda es 

representada 	por 	un 	pueblo 	vacio, 

Hunter 	abandonado 	sosteniendose 
Unicamente en su nacionalismos. Podrfa 

interpretarse como una critica al antiguo 

sistema 	y 	sus 	valores, 	en 	desuso 	y 

abandonados. 

Ley, 

01:30:51/01:31:42 

INTERPRETACON 

Primero que nada, esta pelicula cuenta con una producci6n diferente a lo que habiamos apreciado en el resto de las peliculas del 

genero, ya que tecnicamente es mejor. La ambientacion es buena, sobre todo en los exteriores, los elementos que componen las 

locaciones son funcionales porque nos muestra Bien el pueblo del viejo oeste americano. En relacion a los interiores, sobre todo en 

las viviendas, podemos mencionar que resaltan la vision mexicana de como tiene que ser las casas y salones en el norte del pals; 

Ilenas de ornamentos y astas, cuadros, y jarrones muy elaborados, muy parecido a lo que podemos apreciar en otras peliculas, pero 

refiriendose a haciendas de la provincia mexicana. 

Tecnicamente, la pelicula cuenta con mejores argumentos. La iluminacion no cuenta con tantos vicios como los que se habian 

presentado en las peliculas de Mariscal, donde la iluminacion era completamente deficiente. En este filme, la iluminacion no juega 

un papel fundamental y durante la mayoria de las escenas no resalta, a pesar de ello, no impide la lectura del texto ni es 

indispensable para la narraciOn. 
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En relation a Ia fotografia, podemos apreciar brincos del balance de color dentro de la pelicula en algunas secuencias, de un corte a 

otro es muy evidente este cambio de coloraciOn; por otro lado, Ia ediciOn muestra algunas deficiencias, varios de los tortes no 

generan el racord correcto para que Ia acciOn de la toma se yea fluida. El audio, es otro tema en el cual Ia pelicula se ye severamente 

afectada por las deficiencias tecnicas, la mayor parte de Ia pelicula esta doblada, pero en algunas escenas tienen sonido directo, esto 

es muy evidente ya que el audio no esta bien acoplado y se perciben los cones del mismo. 

En el manejo del lenguaje cinematografico, hay un gran cambio en referencia a las realizaciones de Mariscal, tiene un manejo mas 

elaborado, Ileno de referencias a la composici6n del Spaghetti Western, los movimientos de camara son suaves y bien Ilevados. 

En relation a los personajes se nos presentan varias referencias, sobretodo en cuestiOn del vestuario. Hunter es una referenda a los 

heroes del Spaghetti Western y resulta curioso que no utilice pistolera, en todo momento el arma la porta por dentro de su pantalon, 

una posible referencia a su miembro viril y al poder que el manejo del arma le da. Hunter tambien encarna una critica al viejo 

"regimen", una critica a las viejas formas y el use de la fuerza, critica muy caracteristica de los 70. Un elemento a destacar, y que es 

completamente atipico dentro de los heroes en el Western, es la facilidad con la que muestra sus sentimientos en algunas 

secuencias. Siente una gran valor por los simbolos de su alrededor, es completamente apreciable su veneration por la bandera de su 

pais y por las figuras de autoridad de la misma, por lo que, en repetidas ocasiones durante la pelicula, lo podemos ver lustrando la 

placa de sheriff. Adernas, en mas de una ocasion muestra su felicidad al referirse a su hermana. 

En cuanto a los bandidos, parece ser una constante dentro del cine Western de esta epoca que todos los maleantes o villanos que se 

nos presentan son irremediablemente "caricaturescos", ninguno representa una fuerza que pueda contraponerse alas del "heroe". 

En este caso, se nos presenta a Koting como el antagonista de la historia, pero resulta muerto a mitad de la pelicula en una secuencia 

de cinco minutos. Sucede lo mismo con el resto de los bandidos, solo en conjunto y por sorpresa pudieron hacer frente a Hunter. Por 

• 
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• 
otro lado, son personajes poco comunes; por una parte, se hace referencia a la mexicanidad con uno de ellos, a la caballeria con el 

personaje de Mogar, el cual va completamente ataviado como un militar, y Mortimer es un caso raro, ya que aparentemente es un 

hombre culto. El resto de los bandidos son intrascendentes. 

El alcalde es un personaje que juega en la ambiguedad, trabaja unicamente para sus propios intereses, es una representacion del 

empresario que busca sacar provecho, una personificacion del modelo econ6mico norteamericano. 

Claire es un personaje que, de la misma forma, parece muy ambiguo. Por un lado, podemos verla como esa mujer completamente 

pura que ayuda a la gente y que va la iglesia obediente de lo que dice su tio, pero por otro lado, tambien la podemos ver como una 

mujer que esta dispuesta a tener reacciones ante la situaci6n del pueblo. Finalmente, termina siendo un espejismo, ya que se 

conforma con huir con su tic) a otra parte. 
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Bloody Marlene 

Thulo: Bloody Marlene, 

DIreccIdn: Alberto Mariscal. 

Producclon: 
Guldn: Pedro F. Miret y Pedro F. Wet, 

Pals: Mexico. 

Alio: 1979, 

Fotografia: Lean Sanchez 
Montilla: Sergio Ortega. 
Musics (original): Chucho Zarzosa, 

Reparto: Hugo Stiglitz, Hector Bonilla y Martha Navarro. 

Duraclan: 105 min. 

SInopsls: Cinta del oeste basada en un Inquietante relato de Pedro Miret acerca de una nueva arma, un brazo mecanico de disparo 

fetal) probada por franceses y alemanes para ser utilizada en la guerra franco-pruslana pero en un ambiente tipico de Western. Los 

alemanes eligen a Timothy, un hombre que tiene una vida normal y tranquila al lado de su esposa, para que ponga a prueba su brazo 

dogmatico. Este acontecimiento cambiara su vida de forma drametica. 
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Analisis Bloody Marlene 

N° Fotograma Descripcion Ambiente Personaje, Puesta en Escena y Musica. Temas 

.. 

'New 

0:00:00/0:01:33 

Creditos de inicio. Creditos de inicio 

1 ... 
f ,„;__ _. 

r; 

. 

: 

0:01:34/0:01:49 

Dos personas se estrechan la 

mano en medio de la calle y 

bajo 	la 	Iluvia, 	cuando 	dos 
personas disparan en contra 
de uno de ellos. Este cae al 

suelo y el otro hombre intenta 

guitar la mano del muerto de 

la suya. 

EXT. Calle dia 

bajo la Iluvia. 
Se muestra muy poco del ambiente, 

podemos ver una puerta de madera y 
una 	carreta, 	tambien 	sabemos 	que 

estan en una calle y de suelo terroso. 
El efecto de balazos es maio ya que 

suena 	como 	si 	dispararan 	con 	una 
pistola 	pero 	lo 	estan 	haciendo 	con 

escopetas. El sonido de la Iluvia no es 
adecuado ya que se encuentra en tercer 

piano 	cuando 	estan 	usando 	pianos 

cerrados que hacen sentir al espectador 

que esta cerca de la accian, esto hace 
que no se sienta real el sonido. 

Muerte 

2 Un 	hombre 	intenta 	abrir el 

ataiid 	que 	acaba 	de 

desenterrar. Es el Sr. Rice, is 

abre, rompe is camisa del lado 
del brazo derecho del difunto 

con ayuda de un cuchillo, le 

quita 	un armatoste de plata 

EXT. Noche. Vemos que el Sr. Rice esta sudando por 

ei 	esfuerzo 	que 	pero 	tambien 	se 

muestra nervioso al sustraer el brazo de 

plata, ya que esta cuidando que nadie lo 

yea. 

No 	podemos ver 	el 	ciaramente 	en 

donde se encuentra, aunque podemos 

Robo 
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0:01:50/0:02:30 

que traia puesto y se lo Ileva. pensar que en un cementerio, pero no 
hay 	nada 	que 	indique 	la 	ubicacion 
exacta. 
La iluminacion es muy mala cuando se 
muestra el interior de 	la timba y eso 
hace que sea dificil entender lo que esta 
haciendo. 

3 

f pais 

0:02:31/0:03:47 

Un Militar Aleman viene en 
una carreta 	mientras el Sr. 
Rice 	Ilega 	en 	su 	caballo. 	El 
Coronel 	le 	pide 	que 	se 
acerque y le pregunta por Billy 

a lo que contesta que esta 
muerto. 	Despues 	le 	pide 	la 
Marlene y este se la da. 
El Coronel le dice que no hay 

en que maten con tanta 
constancia y es por eso que 
probaran la Marlene ahi pero 
le 	pide 	que 	elija 	bien 	al 
hombre en esta ocasion. 

EXT. Dia. Vemos al personaje del Militar, muy 

diplomatic° y 	serio. Sabemos que es 
alguien importante por su vestimenta y 

por las medallas que usa. 

4 

ii 	' 
.c.. , 

a. 

Se encuentran Timothy y su 

esposa 	junto 	a 	la 	fogata 

lavando unos platos mientras 
el Sr. Rice saca al Marlene y la 

pone 	aceite, 	se 	la 	pone 	y 
dispara contra unas flores con 
impecable punteria, 

Escuchan los balazos, Timothy 

se asoma a ver qua pasa y le 

dice a su esposa que el senor 

EXT. Dia. Los esposos son gente muy sencilla, 
religiosa 	y amable. 	El 	Sr. 	Rice 	es 	un 
hombre 	misterioso y bueno con 	las 
armas. 

Amor 

Misterio 
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le esta disparando a las flores, 

ella le pide que lo apure y que 

se vayan. 

Timothy 	se 	muestra 	muy 

asombrado ante la 	precisi6n 

de Rice y despues le pide que 

se vayan. 

0:03:48/0:05:58 

5 11 . Preguntan 	por 	el 	Valle 	del 

Florido a un anciano llamado 

Mike, duefio del Rancho mas 

EXT. Dia. El 	anciano 	Mike 	es 	una 	persona 

humilde, 	que 	vive 	ahi 	desde 	hate 

mucho tiempo, conoce muy bien la 

Amabilidad 

... cercano, que se encuentran en region y es amble. Viste con ropa muy 
‘ el camino. Llegan al Rancho vieja y sucia. 

Caridad y se sorprenden al ver 
• .: que es un Rancho abandonado 

0:05:59/0:08:08 
esta casi en ruinas. 

Mike 	les 	dice 	que 	estuvo 

recien 	construido 	dos 	afios 

atras 	pero 	que 	el 	granizo 

acabo con todas las cosechas y 

desde entonces no ve a nadie 

ahi. 
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Timothy le pide perdan por 
haberle comprado un Rancho 
en 	maias 	condiciones 	al 
desconocido Sr. Rice. Deciden 
repararlo y siguen viendo la 
casa. 

INT, Casa dfa. Los 	esposos 	Ilevan 	una 	muy 	buena 
relation, se aman mucho. Ella es muy 

positiva y cariPlosa y finalmente se rfen 
de la situation. 

Se puede ver la casa totalmente sucla y 
desordenada, Incluso, en la recarnara 
no hay techo. 

La iluminacion es pesima, en la primera 
parte de Ia escena no logramos ver 
nada 	mas 	que 	los 	rostros 	de 	los 
personajes. 

Amor 

0:08:09/0:09:07 

7 Rice 	les 	dice 	que 	por 	►a 
maPiana arreglara Ia cerca y 
que antes les ayudara con los 

arreglos pues esta agradecido 
porque 	lo 	recogieron 	en 

EXT. Casa, dfa. El Sr. Rice se muestra amable y con 
ganas 	de 	ayudar 	a 	la 	pareja 	para 
arreglar su nuevo hogar. 

Realizan un torte muy drastico para 
cambiar a la escena siguiente. 

Agradecimiento 

w*• medic) del desierto. 

0:09:08/0:09:19 

8 Muy temprano en la mafiana, 

Timothy va en su carreta y 
pasa frente a la casa de los 

EXT. Calle, dfa. Aquf vemos el primer indiclo de que 

algo 	le 	llama 	Ia atenclOn 	a Timothy 
respecto a sus vecinos. 

Curiosidad 

McCutchen, 	la 	mira 	con 

curlosidad. 

0:09:20/0:09:44. 
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Timothy esta en una tienda y 

le dice al encargado que va a 

comprar 	semillas, 	aceite 	y 
carne. 	El 	de 	la 	tienda 	le 

pregunta 	si 	es 	nuevo 	y 	le 

contesta que si que apenas 

Ilegaron ayer y que vive en el 

Rancho Caridad. El senor de la 
tienda 	reacciona 	con 

desconcierto. 	Hablan 

brevemente sobre el brebaje 

para la devolver juventud. 
Timothy 	pregunta 	por 	el 

nombre de las personas que 

habitan en el Rancho el Toro, 
a lo que nunca contesta. El se 

porta 	un 	poco hurano con 

Timothy 	asi 	que 	toma 	las 
cosas y sale de la tienda. 

INT. Tienda, dfa. El senor de la tienda es muy serio y 

parece que no le gusta mucho platIcar. 

Se ve que es un poco desconflado, Se 
enoja cuando Timothy agarra la mufieca 

que estaba sobre un costal de semillas. 

A dIferencia de otras escenas, esta Si 

esta bien sonorizada. 

Desconfianza 

0:09:45/0:12:29 

10 
, 
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0:12:30/0:13:40 

Mientras sube las provisioner 

a la carreta, se encuentra a un 
hombre 	al 	cual 	saluda 

amablemente pero el no le 

responde el saiudo y se voltea 

de 	mala 	gana; 	finalmente 

Timothy sube a su carreta y 

mientras 	para 	por las caller 

del pueblo algunas personas 

se le quedan viendo. 

EXT. Calle, dia. Timothy pretende ser amable con todas 
las personas del 	pueblo pero se 	da 

cuenta de que no todas lo serer) con el. 

Amabilidad 
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0:13:41/0:16:34 

La esposa de Timothy le pone 
lefios 	a 	la 	fogata, 	son 	los 
muebles que ya no servian, 
Timothy 	Ilega 	a 	la 	casa 	y 
ambos platican. Ella le cuenta 
que 	el 	Sr. 	Rice 	se 	port6 
extrafio cuando Ie pregunt6 
por el saco de tela. Pero 61 le 
dice 	que 	no 	hay 	pirque 
preocuparse, pero ella insiste 
con inquietud ya que el Sr. 
Rice le pregunto muchas cosas 
sobre 61. 	Sobre todo cuando 
le pregunto si Timothy sabe 
usar una pistola, pero 61 dice 
que el hecho de que el Sr. Rice 
sepa cosas buenas sobre 61 no 
tiene nada de malo y ella le da 
la 	raz6n. 	Ella 	le 	pide 	a 	su 
esposo 	que 	vaya 	a 	buscar 
agua. 

INT. Casa, dia. La esposa es la primera en darse cuenta 
de que el Sr. Rice es muy extrafio. 	Le 
hace ver Timothy las cosas raras que 
hay en 61. Elle se siente inquieta por esa 
cuestion. Pero Timothy es un hombre 
tranquilo y confiado, prefiere no darle 
importancia a esas cuestiones. 
La mLisica en esta escena es suave y 
romantica. 

Misterio 

12 . 

_. 

0:16:35/0:17:08 

Timothy sale de la casa y se 
acerca 	al 	Sr. 	Rice 	para 
preguntarle que tal va con la 
cerca. 

EXT. Casa, dia. El Sr. Rice trabaja en a reparaci6n de la 
cerca, Timothy se porta amable al estar 
pendiente de Rice. 

Amabilidad 
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El 	viejo 	McCutchen 	espla 

desde lejos el Rancho y sus 

alrededores con la ayuda de 

un catalejo. Les ordena a sus 

hijos que vayan al Rancho de 
los Anderson y vean sl la vaca 

ya parI6, para que les den al 

ternero. Todos los vaqueros y 

una 	carreta 	salen 	a 	toda 

velocidad. 

EXT. Dfa. McCutchen es un hombre que viste con 

una capa negra, usa sombrero de copa y 

fuma 	pipa. 	De 	cierta 	forma 	luce 
elegante aunque no del todo ya que su 

ropa esti muy gastada y sucla. 
El 	sonido 	de 	los 	balazos 	esti 	muy 

desfasado. 

Maldad 

0:17:09/0:18:27 
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Liegan al Rancho, un senor le 
empieza a dar explicaciones a 

uno de los vaqueros respecto 
al dinero que no ha pagado. 

Los dem& entran y roban un 
puerco. 	Hacen 	destrozos 
dentro 	de 	la 	casa, 	buscan 
dinero 	en 	un 	colch6n 	y 
molestan a una dama que se 

encontraba en la casa. 

EXT. Rancho, clfa 
e INT. Casa. 

11m McCutchen es el Jefe de todos los 

vaqueros. 	Todos 	son 	saqueadores y 

bandldos. 	Viajan 	en 	grupo 	y 	se 
aprovechan de los demits. Destruyen 

todo lo que ven a su paso y les dlvierte 
asustar a las personas. 

Robo 

0:18:28/0:21:17 

15 w Afuera, el senor les dice que 
ya 	vendI6 	el 	becerro, 	pero 
flnalmente les conflesa que lo 
tlene 	en 	el 	chiquero. 	Lo 

toman, lo suben a la careta 
entre varios, tambien suben lo 
dernas que robaron y se van. 

EXT. Rancho, dia. El senor del Rancho es trabajador pero 

se queda muy enojado y trIste por la 

impotencia que siente al ver que le 
acaban de robar y violar a su esposa. 

Injusticia 

El senor del rancho se queda 

muy 	triste 	y 	los 	vaqueros 
mientras van a todo galope 
decIden Ir al Rancho Caridad. 

0:21:18/0:23:40 
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Llegan al Rancho Caridad, ven 
a 	Timothy 	y 	uno 	de 	los 
vaqueros le pregunta c6mo se 
llama y todos se burlan de su 
nombre. Mientras tanto se ve 
corn° el Sr. 	Rice esconde el 
saco 	de tela y otro 	de 	los 
vaqueros lo ve. El vaquero le 
dice que es dfa de pagar y el 
pregunta 	pagar que? A lo que 
responde que no sabfa que 
tenfa que pagar y que no tiene 
dinero 	porque 	todo 	lo 
gastaron en el viaje. 
Los 	vaqueros 	bandidos 
desmontan 	y 	entran 	a 	la 
cabana. 	Tres 	de 	ellos 	se 
quedan afuera con Timothy y 
le 	ordenan 	que 	se 	quede 
quieto. 	Le 	preguntan 	que 
quien es el Senor (Sr. Rice), el 
responde que es Ie Sr. Rice y 
que este de paso Unicamente. 
Salen 	los 	vaqueros 	de 	la 
cabana con un baul mientras 
la esposa de Timothy les grita 
enfurecida. 	Suben 	las 	cosas 
que robaron de la casa y un 
saco de semillas. 	El vaquero 
que vio al Sr. Rice le pide el 
saco, al ver que Rice se resiste 
le apunta con una pistola, se 
lo da y el vaquero pre:unta 

EXT. Rancho 
Caridad, dfa. 

Los bandidos viajan en grandes grupos 
porque pretenden intimidar a la gente, 
dejarlos indefensos para que puedan 
hater lo que quieran. 
Rice defiende el saco de tela, es un 
hombre muy misterioso. 

Robo 
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0:23:41/0:27:40 
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que 	contlene, 	saca 	el 	la 
Marlene y le pregunta qud es 
pero 	Rice 	no 	contesta. 	Lo 
toma y se sube a las carreta 

con los demas. Un badl se cae 
de 	la 	carreta, 	pero 	deciden 
deJarlo y salen a todo galope. 

17 

-.• 	," 

Los vaqueros Ilegan a casa de 

su padre, baJan las cosas que 
acaban 	de 	robar 	y 	se 	las 
muestran. El toca el un piano 
pide que lo Ileven a su cuarto, 
El 	padre 	les 	llama 	a 	todos, 
ellos le enseflan la Marlene, 

en ese momento Ilega un nino 
con un costal y lo regafla por 
haber 	deJado 	el 	bawl. 	Los 
regafla por haberse distraido 

con la muter, que no saben 
distingulr entre el artefacto de 

plata y una muter. Afuera, una 
gallina 	esto 	slendo 	atacada 
por un perro a lo que el padre 
les 	ordena 	a todos que los 
preparen y ellos se lanzaron 

sobre los animates. 

INT. Y EXT. 

Rancho 

McCutchen, dfa. 

El viejo McCutchen es muy severo con 
los 	vaqueros, 	pero 	los 	demos 	lo 
respetan y obedecen en todo momento. 

Vemos que en la casa tienen infinidad 
de cosas, 	esto nos 	indica que Ilevan 

atios saqueando los ranchos del pueblo. 
El vieJo McCutchen toca brevemente el 
piano, 	mostrandonos adecuadamente 

un poco de la musica que se escuchaba 
en las cantinas de esa epoca. 

Autoritarismo 

0:27:41/0:31:14 
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En 	el 	Rancho 	Caridad 	los 

esposos hablan con Mike y le 

preguntan 	que 	quienes 	son 

esas bestias. El dice que no les 

quiso decir nada el dia que 
Ilegaron, 	que 	hizo 	mal. 	Les 

explica que son los hijos del 

viejo McCutchen que van de 

rancho en rancho robando y 

violando, 	despues 	de 	un 

tiempo 	regresan 	asf 	desde 

hace 	muchos 	ahos. 	Le 

preguntan que hace Ia gente 

al 	respecto y 	les 	cuenta 	Ia 

historia de la familia que vivfa 

antes en Rancho Caridad. Ellos 

intentaron 	hacerles 	frente, 

mataron a los padres y la hija 
de cinco ahos desaparecid. 

Flnalmente 	les 	recomienda 

que se vayan, que la mujer es 

muy bells y que ahf no tienen 

nada que hacer. 

INT. Casa, noche. Mike les cuenta toda la verdad a la 

pareja 	respecto 	a 	sus 	vecinos 

McCutchen. Pretende advertirlos de lo 

que pueda pasar. 
En las ventanas de la casa vemos una 

especie de papel azul que pretende dar 

el efecto que es de noche. 

La 	iluminacion es muy mala ya que 

alumbran 	demasiado 	a 	Mike, 	a 

comparacidn de los demas que les dan 

una luz muy tenue. 
En esta escena en especial, el doblaje 

en muy malo hay un delay muy notorio. 

Advertencia 

0:31:15/0:32:19 

19 t . 
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McCutchen va a la parte de 

arriba de la casa a echar un 

vistazo. 	Espia 	a 	Ia 	esposa 

mientras se baha. Uno de los 

hijos toma 	la 	Marlene y la 

avienta, despues contempla el 

cuadro 	de 	una 	mujer. 	Los 

hermanos 	le 	disparan 	muy 

divertidos. El padre pregunta 

EXT. Rancho 

McCutchen. 

El viejo McCutchen utiliza pipa, y eso le 

da cierto status. 
Los hermanos disparan a un cuadro 
como jugando, podemos pensar que 

demuestran 	su 	poco 	interes 	por 	lo 

material y que si roban lo hacen solo 

por diversion y por maldad. 

Musicalizan acciones Unicamente. 

Locura 

Lujuria 
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muy enojado por Jim y los 
demas le contestan que fue al 

pueblo. 

0:32:20/0:33:54 

20 ... Una carreta Ilega a la cantina y 

dos 	hombres 	muy 	biers 

vestidos 	se 	bajan 	de ells 	y 

entran. Ahi se encuentra Jim, 
se acerca a ellos y les pregunta 

EXT. E INt. 

Cantina. 

Estos 	dos 	hombres 	rompen 	con 	el 

esquema de los habitantes del pueblo, 
visten diferente y actuan diferente. El 
que viste elegante, el que si habla, se 
muestra muy seguro en todo momento 

Violencia 

.., si van de paso a lo que uno ya que de alguna manera se siente 
,—, contesta que si, pide dos vasos 

de Whiskey. Jim los invite a 

jugar un partido de biller. Jim 

se 	burls 	de 	uno 	de 	ellos 

porque no habla, ve su pistola 

y lo reta a que le ensefie que 
tan repido dispara. El le hace 

una demostracion y le da justo 

a 	una 	bola de 	biller. 	Jim 	se 

protegido por su acompariante que es 
excelente con la pistola, muy rapid° y 
con buena punterfa. De alguna forma 

nos recuerda a la forma en que disparo 
el Sr. Rice anteriormente. 

La cantina este totalmente vacia cosa 
que es un poco extraho, ya que siempre 

hay por lo menos un par de borrachos, 
pero nunca tan vacia. 

iNts 	 I sorprende. 	Uno 	de 	los 
hombres 	le 	dice 	que 	si 	los 

necesita 	los 	busque 	en 

Gelnwood, es ahi donde se 

detienen cuando no estan de 
0:33:55/0:37:40 viaje. 	Ambos 	se 	retiran 	y 

suben a su carreta. 
Los vaqueros Ilegan por Jim y 

salen del pueblo todos juntos. 
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0:37:44/0:39:48 

Los vaqueros Ilegan al Rancho 
y la esposa Ilega ahf, les dice 

que tiene algo que ensenarles 

y les pide amablemente que la 

sigan. Caminan hasta el lugar 

donde 	esta 	la 	cosecha, 	el 

letrero de McCutchen's divide 

el 	terreno. 	Ella 	les 	indica 	la 

pane que sera suya, y todo lo 

que se coseche de ahl sera de 
ellos. Agrega que antes de fin 

de 	ano 	tendran 	la 	primera 

cosecha 	de 	nabos y frijoles 

pero que ellos les avisaran. 

Ella los Ileva al interior de la 

casa, busca en el bail y les 
regala algo de ropa. Tim se le 

queda viendo fijamente, ella 

saca un corset por accidente, 

al darse cuenta de la forma en 
que ellos la ven, se asusta y 

tira el corset al suelo. 

EXT. Rancho 

McCutchen, dia e 

INT. Casa Rancho 

Caridad, dia. 

La senora Leach, en un enorme gesto de 

amabilidad se acerca a los vaqueros, les 

da 	una 	parte 	de 	su 	cosecha 	y 	les 

obsequia ropa. De repente escuchamos 

una miisica suave y duke que termina 
justo en el momento en que Jim se le 

queda 	viendo 	fijamente 	y 	con 	eso 

sabemos que algo malo le van a hacer. 

Mala iluminacion. 

Violacian 

22 Se ve la tins en donde ella se 

batia, los vaqueros ya estan en 

sus caballos y salen gritando 

del rancho. El Sr. Rice entra a 

la casa, ve a la senora tirada y 

con la camisa rota, el se inclina 

hacia ella y 	la 	ahorca 	hasta 

asflxiarla. Mike entra a la casa 

y al ver lo que esta pasando le 

pre:unta 	a 	Rice 	que 	esta 

EXT. E INT. 
Rancho Caridad, 

dia. 

Aqui el personaje de Rice sorprende al 

matar a la esposa y a Mike, con esto 

confirmamos 	que 	en 	realidad 	sus 

intenciones 	son 	preparar 	a 	Timothy 

para usar a Marlene. 

Asesinato 
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0:39:49/0:40:51 

pasando. 
Rice lo mata. 

23 
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0:40:52/0:43:28 

Timothy Ilega a la casa, baja 
de la carreta yen la entrada se 

encuentra a Rice el cual le dice 
que han matado a su mujer y 

tambien 	a 	Mike 	cuando 
intentd 	defenderla. 	Le 	dice 

que lo siente y se va. Timote 

se aroma por la puerta, al ver 
que eso es cierto sale y se tira 

al piso a Horan 
El Sr. Rice se arrodilla ante 61 y 
le dice que hay que hacer algo, 

eso no se puede quedar asf. 

Timote sale corriendo y sube a 

la 	carreta, 	Rice 	le 	grita 

diciendole que no lo haga solo 

que 61 puede ayudarlo. 
Rice agarra un plco y una pals 

y camlna. 

EXT. Rancho 

Caridad, dfa. 

El 	Sr. 	Rice 	le 	miente 	a 	Timothy 

diciendole 	que 	fueron 	los 	vaqueros 

quienes mataron a su mujer, incluso le 
dice que lo siente mucho a pesar de que 
fue 61 qulen matd a los dos. Hizo eso 
porque le conviene que Timothy tenga 
una razdn para matar y asf darle la 

Marlene. 
Timothy se pone muy triste y empieza a 

llorar 	despues 	de 	ver 	a 	su 	esposa 

muerta. Sin pensarlo bien, sube a su 

carreta y se dirige hacia el pueblo a 

buscar venganza. 

Muerte 
Dolor 

Venganza 
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0:43:28/0:43:44 

Timothy Ilega a la comisaria y 

pregunta por el Marshal, este 

le dice que pase mientras le da 
de comer a una gallina y a un 

guajolote. 

EXT. Comisaria, 

dia. 

Timothy 	en 	un 	arranque 	de 

desesperaci6n 	va 	a 	la 	comisaria 	en 

busca 	de 	ayuda 	para 	vengar 	a 	su 

esposa. 	Esto 	demuestra 	que 	es 	un 

hombre noble que no considera tomar 

venganza 	por su 	propia 	mano, 	sino 

conforme a la ley. 

Sheriff 

Denuncia 

25 
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Los McCutchen se encuentran 
Ia mesa comiendo cuando 

entra uno de los vaqueros con 
el 	Sr. 	Rice, 	quien 	Ileva 	Ia 
Marlene en la mano, le dice al 

padre 	que 	estaba 
curioseando. 

Rice se presenta, le pregunta 

para que sirve eso que en la 

mano. A lo que el les explica 

que 	hace 	muchos ahos 	se 

rompio un brazo al caer de un 

caballo y como no quedo bien 

del todo una lo usa en el brazo 

izquierdo. Uno de los hijos se 
burla, todos se rien pero de 

repente todos se empiezan a 
pelear por ser el primero en 

INT. Rancho 
McCutchen, dia. 

Los vaqueros buscan cualquier pretexto 
para pelear aunque sea entre ellos, eso 

les divierte. De forma muy inteligente, 

Rice provoca una rifia entre ellos para, 

en 	medio 	de 	la 	confusion, 	robar 	la 

Marlene. 

Pelea 
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usar Ia Marlene. 

En medio de la golpiza, alguien 
recoge del suelo la Marlene. 

0:43:45/0:46:43 

26 :-...T_ Timothy se encuentra al pie de 
las tumbas que estan afuera 
del 	Rancho 	Caridad. 	Ahi 
tambien esta el Sr. Rice muy 
pensativo con la Marlene en 
las manos. 

EXT. Rancho 
Caridad, dia. 

Timothy 	recuerda 	a 	su 	esposa 	con 
tristeza cuando se encuentra junto a su 
tumba, de fondo musica melancolica. 
Mientras 	tanto, 	y con 	ayuda 	de 	la 
musica, vemos que el Sr. Rice tambien 

esti ahi, sentado pensativo como si 
tramara algo mientras ve la que trae en 
las manos: la Marlene. 

Luto 

0:46:44/0:47:14 
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4. 
• ill 

Timothy esti dormido y el Sr. 

Rice entra al cuarto gritandole 
Timothy 	que 	despierte. 	Le 

que se quite Ia camisa, 
pero 	Timothy 	no 	reacciona, 
entonces Rice saca la pistola y 
le apunta. Le pregunta si es 
zurdo 	o 	derecho 	a 	lo 	que 
responde que es derecho, le 

da su pistolera y le ordena que 
se Ia ponga. Le ordena que 

extienda el brazo y le pone la 

Marlene, le Aide que lo doble 
para ver si le quedo bien. 

Timothy le pregunta que es 

eso y Rice la dice "se llama 

INT. Y EXT. 

Rancho Caridad, 
dia. 

El Sr. Rice, bajo amenaza de muerte, 
obliga a Timothy a que se ponga la 
Marlene y a que dispare. Lo presiona en 

todo 	momento, 	y 	lo 	hace 	sentir 
culpable de muerte de su esposa. 

Timothy luce asustado y desesperado 
por la situacion. 

Desesperacidn 

Muerte 
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0:47:15/0:51:03 

Marlene". 
No deja de apuntarle con la 

pistola, le ordena que salga y 

una vez afuera le dice que se 

detenga. 
Timothy le dice que lo esta 

confundiendo, que el no ha 

hecho nada y jura que jamas 
se ha metido en lios. 
Rice la pone la pistola dentro 

de la pistolera, le ordena que 

le 	dispare 	a 	cinco 	zopilotes 

que estan parados en lo alto 

de 	una 	palma. 	Timothy, 

desesperado 	y 	aterrado, 	le 

dice que no, que nunca ha 
disparado una pistola. Rice lo 

presiona le pide que no insista 

pero Rice lo hace, entonces 
Timothy desenfunda y dispara. 

Cada tiro fue preciso y math a 

cada uno de los zopilotes. 

Timothy no lo puede creer, 

Rice se le acerca, le dice que 

su 	brazo 	izquierdo 	es 	muy 

debil, en cambio el derecho es 

diez veces mas rapido gracias 

a eso. Le dice que si no fad' 

fue porque cuando mir6 a lo 

zopilotes sus ojos mandaron 

impulsos 	nerviosos, 	el 

a rm atoste 	los 	recogi 6 	y 

apunt6 	su 	brazo 	en 	esa 

. - 

- 
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direcci6n. 
Timothy 	no 	entiende, 	sea 
cerca 	a 	los 	cadaveres 	para 
poder creer lo que acaba de 
pasar. 
Le dice que en la obscuridad 
tambien debe de funcionar, 
solo que no con la vista sino 
con el oido. 
Timote 	le 	pregunta 	que 	el 
para que quiere eso. A lo que 
Rice violentamente le contesta 
que si pudo hacer eso con 
cinco zopilotes en una palma, 
tambien lo podra hacer con 
diez hombres que miran a una 
mujer con ganas de tirarsela. 
Rice 	le 	echa 	en 	cara 	que 
cualquiera 	se 	hubiera 	dado 
cuenta de que su esposa no 
estaba 	segura 	ahi, 	que 	su 
esposa 	solo 	se quedo 	para 
evitar 	que 	el 	se 	sintiera 
culpable por haber comprado 
el 	rancho. 	Tambien 	le 
recrimina que cuando el Hee) 
estaba 	muerta 	pero 	el 	no 
estaba, le asegura que el sabia 
que eso pasaria pero que no 
quiso 	estar 	presenta 	para 
evitar morir por defenderla. 
Timothy 	grita 	de 	coraje 	y 
remordimiento, Rice dice que 
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nada 	puede 	hacer 	para 

devolverle la vida, pero que le 

dare la oportunidad de limpiar 

su conciencia, para que puede 

otra vez mirar a alguien de 

frente. 

28 v 

wei..,...7: 

Timothy 	se 	encuentra 

dormido 	y 	con 	la 	Marlene 

puesta, se despierta y se la 
quita. Ahi se encuentra el Sr. 

Rice 	tambien. 	Timothy 	se 

acuesta, este muy asustado. 

INT. Casa, noche. Timothy luce confundido y asustado. 
Nuevamente pretenden hacer pareces 

que es de noche con papel azul en las 

ventanas. 

Miedo 

la 

0:51:04/0:52:07 

29 A la mahana siguiente Timothy 

saca agua de pozo mientras el 

Sr. Rice arregla la fachada de 

la casa. 

Rice 	le 	pregunta 	por 	el 

martillo y le recuerda que s u 

mujer trato de defenderse con 

el. Sale de la casa lo saca de 

una portezuela y le dice que 

yo lo encontr6. Le dice que 

estar sin hacer nada no servira 

EXT. E INT. 

Rancho Caridad, 

dia. 

El Sr. Rice le sigue diciendo mentiras a 

Timothy respecto a la muerte de su 

esposa para atormentarlo. 

EL 	Sr. 	Rice, 	Onicamente 	este 

atormentando a Timothy para cumplir 

su cometido. 

Mala iluminaci6n en interiores. 

Manipulacian 
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0:52:08/0:53:32 

para 	oividar, 	le 	pide 	que 	le 
ponga flores en las tumbas, 

tambien en Ia de Mike, pues 
murio 	defendiendo 	a 	su 
mujer. 	unicamente 	lo 	esta 
atormentando. 

30 

4., 

Rice y Timothy estan cenando 
en la mesa, le pregunta qua 

tanto hizo la noche anterior, 
solo paseaba y hablaba sobre 

INT. Casa, noche. Mas mentiras de Rice sobre lo que 

Timothy 	hace 	en 	las 	noches 	para 

inquietarlo. 
Aqui encontramos el tfpico error de 

Manipulaci6n 

le 	' it 	a 	Ia 	cantina 	de 	pueblo, iluminaci6n en el momento que el Sr. 

•ei buscar a algulen, se puso el Rice se levanta para ponerle Ia Marlene 
_. armatoste 	y 	se 	volvid 	a 

dormir. 	Timothy 	se 	queda 
pensativo en la mesa y Rice 

a Timothy, Rice tiene tres sombras. 

' dice que se va a dormir ya que 
1  su 	diligencia 	pasara 	muy 

temprano por la mafiana. 
Timothy y le pregunta a donde 

0:53:33/0:55:00 va y el contesta que no lo sabe 

pero 	hay 	muchos 	que 	lo 
necesitan. Finaimente le pide 

que saque los platos sucios y 
le da las gracias por haberlo 

Ilevado el otro dfa. 
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31. -,r. Mientras 

late 

Timothy 	duerme, 

Rice la pone la Marlene en el 

brazo derecho y se vuelve a 
acostar. 

INT. Casa, noche. Rice 	le 	pone 	la 	Marlene 	a 	Timothy 
mientras duerme para que no se de 

cuenta y asi poder decirle que el lo hizo 

mientras dormia. 

Mentira 

0:55:01/0:55:41 
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0:55:42/0:56:3 

Timothy tiene una pesadilla y 

se despierta de madrugada, se 
da 	cuenta 	que 	tiene 	la 

Marlene puesta, se asusta e 
intenta 	despertar al 	Sr. 	Rice 

pero este no contesta. 

Timothy se pone la pistolera a 
toda velocidad. 

INT. Casa, noche. La manipulaci6n que ha sufrido Timothy 
por parte del Sr. Rice tuvo efecto en el y 
en 	un 	arranque 	de 	coraje 	y 

desesperaci6n, 	sale 	en 	busca 	de 	los 
asesinos de su esposa para probar con 

ellos la efectividad de Marlene. 

Coraje 

33 v. Timothy 	Ilega 	a 	la 	cantina 

donde hay varios hombres y 

uno tocando un instrumento. 

El 	esta 	nervioso 	se 	queda 

parado viendo a todos, con la 
mano 	cerca 	de 	la 	pistola. 

Termina 	la 	melodia, 	todos 
aplauden y siguen tomando. 

Timothy sigue en la 	puerta, 
muy nervioso. De repente saca 

INT. Cantina, 
noche. 

Timothy 	esta 	extremadamente 

nervioso, 	no deja de sudar, se toma 

mucho tiempo para ver y contemplar 

los vaqueros que estan en la cantina. 
Desenfunda y lo hace mas rapido que el 
otro y lo mata. Sale corriendo del lugar. 

Incluyen una toma en la que se ve la 

escena de forma lateral, esta es en color 

sepia y salta a la vista luego, luego. 

Muerte 
Venganza 
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la pistola y dispara matando a 
Vic. 

l; 	f; 

' 

0:56:31/0:58:26 
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34 11" ..._ Uno de los vaqueros entra a la 

casa gritando que mataron a 

Vic y que fue el que vive en 
Rancho 	Caridad. 	El 	padre 

INT. Rancho 

McCutchen 
El viejo McCutchen se alarma y enoja 
por la noticia pero vemos lo cobarde 

que es ya que no tiene la intencion de 

salir personalmente a buscar al hombre 

Muerte 

Odio 
Venganza 

.c't 	:1 despierta 	a 	los 	demas, 	les que acaba de matar a su hijo sino que 

\ ordena que salgan a buscarlo y 
que se lo Ileven vivo. Jim les 

manda a los demas. 

Jim nuevamente muestra su liderazgo al 

Vs s da ordenes de que se separen ser el responsable de organizar a sus 
r- para buscarlo y salen todos hermanos para it en busca de Timothy 

_., rapidamente. Leach. 

La 	iluminacion 	en 	interiores, 

nuevamente vemos lo mala que es, 
tanto en tomas abiertas como en las 

0:58:27/0:59:02 cerradas. 

35 El 	Rancho 	Caridad 	esta 	en 

llamas. 

EXT. Noche. En esta breve escena escuchamos gente 
gritando, pero no se ven, lo Linico que 

se 	ve 	claramente 	es 	el 	Rancho en 

llamas. 

Miedo 

La musica es adecuada ya que le da 

tension a la imagen. 

0:59:03/0:59:21 

36 Timothy esta escondido cerca 

del Rancho y ye el incendio. Se 

ye asustado, trae la Marlene 

puesta. 

EXT. Noche. Vemos a Timothy muy asustado. 

No se puede definir el lugar en el que se 
encuentra 	ya 	que 	todo 	esta 	muy 

obscuro, la pesima iluminacion 	es la 

que confunde al espectador. No utilizan 

referentes 	que 	nos 	indique 

Miedo 

0:59:22/0:59:40 
exactamente 	en 	donde 	esta, 	solo 

sabemos que es cerca del incendio. 
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37 Timothy 	esta 	dormido, 
escucha 	ruidos 	y 	saca 	la 
pistola. Ve a un hombre, lo 

reconoce, es Isaias (el senor 
de la tienda), entonces baja el 
arma. Este se acerca y le dice 
que le Ileva café callente y un 

poco de comida. Lo felicita por 

haberle cobrado las cuentas a 
esos bandidos. 

Timothy le pregunta que c6mo 
supo que estaba ahi a lo que 
contesta 	que 	la 	noche 

EXT. Dia. Isaias intenta persuadir a Timothy para 

que vaya detras de los bandidos y los 
mate, sin tener miedo y con la firme 
conviccidn 	de 	acabar 	con 	ellos. 
Sabemos que lo hace por su propia 
seguridad, 	si Timothy se encarga de 
ellos, 	el 	pueblo 	dejare 	de 	estar 
sometido por ellos. 
Por 	su 	parte, 	Timothy 	muestra 	su 
necesidad por contarle a alguien lo que 
le este pasando, que alguien sepa sobre 

la existencia de Marlene. 
Los movimientos de camera son muy 

Manipulacidin 

..!.... anterior, despues de atender inexactos, es un error muy evidente y 

00 	' 	t".--  ''' 

A 

un parto, lo vio entrar pero 
que no se preocupe, le dice 
que todos estan con el. 

que 	se 	repite 	en 	la 	mayorfa de 	las 
escenas. 
La 	iluminacibn 	no 	es 	nada 	natural, 

' Timothy pregunta si lo sabe incluso hay una toma (close up) en la 
1i 	"1 alguien mas. Isaias le pide que 

lo piense. 

El lepregunta 51 ha ofdo hablar 

de alem artificio que ayude a 

que se ve a Timothy hablando y parece 
que es de noche, cuando todo ocurre a 
plena luz del dia. 

tt ' hacer las cosas mejor, pero el 

dice 	que 	no 	existe 	nada 
parecido. 
Finalmente 	le 	dice 	que 

0:59:40/1:02:51 descanse y que 	"esta tarde 
enterrardn 	a 	Vic 	en 	el 
cementerio, 	pense 	que 	le 
gustarla saber". 
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1:02:52/1:05:08 

Algunos 	de 	los 	vaqueros 

cargan el ataud mientras Jim 

va a I frente. Comentan que 

no entlenden la ocurrencias 
del 	viejo, 	de 	porque 	tenlan 
que enterrarlo ahi y no en el 

corral. 

Llegando al lugar indicado se 
encontraron a Timothy, of les 
apunto pero ellos no disparan. 

Sale u viejo que le dice que el 

senor to mando para vengar a 
todos 	y 	para 	matar 	a 	los 

bandidos pero Timothy no to 

hace. 

EXT. Cementerio, 

dia. 

Al enfrentarse, Jim no tiene miedo e 
incluso toma las cosas con mucha calma 

e inteligencia, en camblo Timothy se ve 

aterrado, les apunta con la pistola pero 

con miedo. 
El 	que 	parece 	ser 	el 	cuidador 	de 

cementerio 	tambien 	pretende 

convencer a Timothy para que mate a 
los bandidos pero no to logra, 

En la primera toma realizada con dolly, 

solo se ven las siluetas de los vaqueros 
pero no se pueden distinguir sus caras, 

aparecen totalmente oscuras. 
El efecto de sonido de las espuelas es 

muy malo ya que se encuentran en el 

mismo piano que las voces. 

Miedo 

39 Virgil, se da cuenta que todos EXT. Rancho dfa. La reaccidn de Virgil y su gesticulaclon Muerte 

..„. 	• su animates estan degollados y son poco crefbles si consideramos una 

• tambien Isabel, su esposa. reaccidn normal ante tat escenarlo. 

La 	mUsica 	juega 	un 	papel 	muy 

importante 	en 	esta 	escena 	ya 	que 

— pretende transmitir tension al ver a los 

animates degollados y horror al ver a la 
esposa muerta en el piso, pero este mai 

logrado. 
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40 ti Isaias 	y 	Timothy 	estan 

platicando. Isaias ha intentado 
todo para hacerlo cambiar de 
idea, pero no lo logro, es por 

eso que Timothy se ira de 
madrugada, dice que se ira al 
fin del mundo. Considera que 
fue muy estOpido al pensar 
que el solo podria enfrentarse 

ante 	tantos 	hombres, 
acabaron con el y con todo el 

pueblo. 

INT. Noche. Esta escena es un poco cansada ya que 
es 	la 	platica 	muy 	plana 	entre 	dos 
personajes, con pocos movimientos de 

camara. 
Los dos hombres conservan su actitud, 
Isaias trata de convencer a Timothy que 
los enfrente y el constantemente habla 

con enojo y miedo a la vez. 

Odio 

Muerte 
Miedo 

• Isaias 	dice 	que 	sabe 	que 
1:06:25/1:09:04 puede y por eso le pide que lo 

intente. 	Timothy 	le confiesa 

que lo hizo con la ayuda del 

brazo de plata y se lo enselia. 
Isaias se asombre al verlo pero 
Timothy dice que lo increible 

es que el siga vivo. 
Timothy decide deshacerse de 

el, 	aunque 	puede darselo a 
Virgil para que se encargue del 

problema, 	le 	atormenta 

pensar que lo puedan matar y 
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asf Marlene caeria en manos 

de los salvajes o si tiene exit° 

lo 	puede 	convertir 	en 	un 

asesino. 

El le pide que entienda porque 
hace eso, tiene miedo, pero 

math una vez y quiere que sea 

la Ultima. 

41 Isaias se encuentra a Jim y a 
sus hermanos, le pregunta que 

de donde vienen y le contesta 

de ver a la esposa de Jeff, pero 

no logro verlo. Le dice que la 
persona que busca esta en la 

c casa en ruinas. 
 

EXT. Noche. Escena 	extremadamente 	oscura, 	es 
imposible distinguir quienes son los que 

montan a caballo y cast al final vemos 

que 	quien 	revela 	el 	escondite 	de 

Timothy es precisamente Isaias. 

Traicion 

1:09:05/1:09:54 

42 Es 	de 	madrugada, 	Timothy 
esta 	acostado 	y 	escucha 

INT. Casa, noche. Los efectos sonoros son muy malos. 
Nuevamente el sonido de las espuelas 

Miedo 

Ak''t o0'; ruldos, ve sombras y sabe que es muy fuerte. 
14 ii.4  

tiene compar ia. 

f t 
I4 

1:09:55/1:10:38 

0 
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43 III-  Entra a la tienda y a gritos, 
pide ayuda. En ese momento 
sale una pequena y el viejo le 
pide que se regrese al cuarto. 
Isaias le dice que seguramente 
el conoci6 a los padres de la 
nina, pues vivian en su Rancho 
antes que el Ilegara. 
Jim se la IlevO un dia para que 
la cuidara y sabe que algOn dia 
regresara 	por 	ella 	sin 
importarle 	que 	sea 	todavia 
una nina. 
Timothy 	sale 	corriendo 	del 
lugar. 

1:10:39/1:11:13

e  
INT. Tienda, 
noche. 

El viejo de la tienda se niega a ayudar a 
Timothy, es evidente que lo que mss l 
importa es la nine que un dia Jim le deja 
a su cargo. Este hombre cojea, se ve 
que siempre esta malhumorado y que 
vive atormentado por la situation con la 
pequena. 
Nuevamente 	vemos 	el 	efecto 	male 
logrado de noche en las ventanas de 
color azul y la pesima iluminacion en 
interiores. 

Miedo 

44 

t.  -- 

Los bandidos Ilegan a la tienda 
y el viejo les dice por dOnde se 
fue, 	ellos 	se 	dividen 	para 
encontrarlo. 

EXT. Calle, noche. Tambien tiene miedo de los vaqueros y 
les informa en donde pueden encontrar 
a Timothy. 

Treicion 

1:11:14/1:11:42 

45 

it 

Timothy pide ayuda en una 
casa y lo dejan entrar para que 
se 	esconda. 	Se 	quite 	la 
chamarra desesperadamente, 
esta muy asustado. 
De repente su brazo se mueve 
y dispara hacia atras matando 
a uno de los dos bandidos. 
Nuevamente, sin que el este 

EXT. E INT. 
Noche. 

Timothy 	ha 	sufrido 	desde 	el 	primer 
instante en que se puso la Marlene. Se 
ha 	dedicado a matar y a huir y es 
importante tomar en cuenta que antes 
de eso, el nunca habia tocado un arma y 
tenia una vide feliz y tranquila al lado de 
su amorosa esposa. Ahora sabe que no 
tiene nada, solo le queda terminar con 
los asesinos de su mujer. 

Tiroteo 
Muerte 
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conciente, su brazo se mueve 

y dispara, otra bandido cae al 

suelo muerto. 

Timothy escucha claramente 

un ruido que proviene del lado 
derecho y 	dispara, 	mata 	al 
tercero. 	Ahora 	del 	lado 

izquierdo, 	se 	mueve 
slgilosamente, 	le 	disparan 

pero no lo hieren el responde 
con otro tiro y mata a otro. 

Escucha pasos y dispara, mata 
al sexto, dispara una vez mas, 

pero 	se 	queda 	si 	balas, 

recarga, sigue disparando y en 

cada balazo mata a uno. 
Jim logra huir, Timothy se tira 

al suelo y la Marlene se rompe 

en dos. 

El hecho de que esta tan mat iluminada 
esta escena, le quita toda la intension 

que 	se podria 	tener al final cuando 

Timothy termina con todos los bandidos 

y se arrodilla en el suelo. Lo Link° que 
apoya la situacion es la musica. 

1:11:43/1:15:12 
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46 En su casa y en medio del 
desastre, Jim busca como loco 
el 	dinero, 	pero su 	padre 	le 
dice 	que 	esta 	muy 	bien 
escondido 	y 	que 	no 	lo 
encontrara. 

Jim 	le 	dice 	que 	no 	lo 

abandonara 	a 	lo 	que 	le 

responde que, entonces para 

que 	quiere 	el 	dinero 	y 	le 
contesta que para traer al tipo 

que conocid la otra vez en la 
cantina, el vengara la muerte 
de sus hermanos. 

Jim 	le dice que le Ilevara el 

cadaver para que le saque los 
ojos, el padre lo quiere para 
despedazarlo y al final sacarle 

los ojos. 
Jim 	insiste 	en 	saber 	donde 
esta 	el 	dinero. 	Lo 	saca 	del 

sillon donde estaba sentado y 
se lo da. 

INT. Rancho 
McCutchen, dia. 

EL viejo McCutche, aparece por primera 

vez 	sin 	sombrero, 	con 	un 	rostro 

desencajado por la muerte de los suyos. 
Esto lo hace ver debit en comparacion 

con sus otras apariciones. 
Jim convence a su padre respecto al 
dinero, pues ya no tienen nada que 

perder, solo quieren vengar a si familia. 
En la mayorla de las escenas dentro del 

Rancho 	McCutchen, 	utilizan 	un 
emplazamlento de la camera en contra 

picada, 	esto 	permite 	ver 	el 	gran 

desorden que existe ahi adentro. 

Odio 

Muerte 

1:15:13/1:19:59 

47 k v Timothy 	pregunta 	como 	se 

llama el pueblo, se da cuenta 

que no hay mucha gente pero 

le dice estan en sus casas. 
En el momento que dice ser 

Timothy Leach rapidamente se 
pasa la voz en todo el pueblo. 

Por ahf se encontraba Jim. 
Todas las personas del pueblo 

EXT. Calle, dia. Se ve un cambio radical en el paisaje, un 

cielo muy azul en un dia muy soleado. 
Como si ese fuera un dia dlferente para 
Timothy. 
En realidad todo el pueblo reconoce su 

valentfa y bravura para combatir contra 
los 	McCutchen, 	ahora 	es 	toda 	una 
leyenda. Pero a Timothy no le parece 

algo 	digno 	de 	orgullo, 	el 	se 	sigue 

Heroe 
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1:20:00/1:22:32 

lo 	rodean 	y 	le 	dicen 	que 
necesitan a alguien como el 

para que ponga orden. 

sintiendo asustado porque sabe que esa 
lucha aun no termina. 

48 En la cantina se encuentra Jim 
con los hombres que buscaba, 

saca el dinero, lo pone sobre 
la mesa y les Aide su ayuda 

pero 	ellos 	no 	acceden 
facilmente. 	Jim 	lo 	describe, 

dice que nunca falla entonces 
ellos preguntan si es Timothy 

INT. Cantina, dfa. Jim se entrevista con los dos hombres 
de la cantina, Mesie Dupont tiene la 

misma 	actitud 	de 	seguridad 	y 	de 
superioridad ante los demas. De inicio 

se niega a recibir el dinero y a acceder a 
Ia peticion de Jim, pero al enterarse que 

el 	perseguido 	es 	Timothy 	Leach 	se 

intereso en el caso y accede) a ayudarlo. 

Muerte 

Leach y les dice que si, en ese 
momento ellos aceptan. 

Dicen que estaran ahf por la 

Mesiek Dupont se levanta sin tomar el 
dinero, esto demuestra que esto no es 

lo que to importa, que tiene otra razon 
...1- mafiana y Jim 	les 	dice que 

recogeran el cadaver por la 
para aceptar la propuesta de Jim. 

1:22:33/1:24:30 tarde 	ya 	que 	su 	padre 	lo 

quiere ver. 

49 

1:24:31/1:25:15 

Los dos hombres estan dentro 

de la carreta, el mudo trae 

puesto 	en 	el 	brazo 	un 

armatoste 	muy 	parecido 	a 

Marlene, 	el 	otro 	hombre, 

engrasa y limpia el brazo de 

metal. 
De 	repente 	se 	siente 	una 

fuerte sacudida dentro de la 

EXT. Carreta, dfa. El personaje que aparece dentro de Ia 

carreta no tiene ninguna retevancta en 

la historia. Es mas, no se entiende de 

donde viene, nl que relacion tiene con 
la historia. 

En el momento en el que se muestra el 

otro brazo de metal, suena una mOsica 

trtunfal, 	que 	no viene al caso con la 

situacion. 
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carreta 	y 	un 	viejecillo 	que 
viajaba con ellos se despierta y 

les dice, "buenos dias, espero 
que 	no 	se 	haya 	caido 	el 
conductor" a lo que el hombre 
responde "esperemos que asi 

sea". 	Y 	le 	dicen 	que 	viajan 

hacia un sepelio. 

50 

r 

Timothy Ilega con el herrero 
del 	pueblo 	y 	le 	pide 	que 
arregle la Marlene, De forma 

grosera le contesta que tiene 
mucho trabajo. Timothy saca 
la pistola y le avienta algo a las 

manos, 	Es 	la 	Marlene 

envuelta en una tela, cuando 
el herrero la ye, dice que no 
tiene la herramienta adecuada 
para 	arreglarla 	porque 	su 
negocio 	son 	las 	herraduras, 

pero finalmente accede. 

EXT. Calle, dia. En esta escena es la primera vez que 
vemos a Timothy empunar una pistola 

con valentia. Le apunta al herrero para 
obligarlo a que arregle la Marlene, no se 
le ve temeroso ni inseguro. 

Amenaza 

1:25:16/1:25:54 

51 ._._ 	• 

i Vol,' 	-, ....t• 	— 

En 	la 	calle, 	una 	carreta 	se 
detiene 	y 	bajan 	los 	dos 

hombres contratados por Jim. 
Timothy los ve Ilegar, el mudo 

desenfunda automaticamente, 
esto le indica que la persona 
que busca esta cerca. Camina 
despacio con la pistola en la 
mano 	lista 	para 	disparar 
buscando a Timothy Leach. 

EXT. Calle, dia Aqui nos damos cuenta que el otro 
brazo 	de 	plata 	tiene 	las 	mismas 
caracteristicas que la Marlene ya que 

hace que el hombre saque la pistola y la 

apunte cuando Timothy esta cerca. Este 
es 	un 	duelo 	en 	igualdad 	de 
circunstancias. 
Suena 	la 	milsica 	caracteristica 	de 	los 

momentos de suspenso. 
La escena se conduce de manera muy 

Duelo 
Muerte 
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1:25:55/1:31:54 

Mientras 	tanto 	Timothy 	ya 

tiene puesta la Marlene y su 

pistolera. Camina por la calle 

desierta del pueblo. 

Se buscan mutuamente. 
Timothy lo ve, se paran frente 

a frente en medio de la calle. 

El mudo se acerca un poco 

mas, 	Timothy 	tiene 	lista 	su 

mano 	para 	desenfundar 	su 

pistola. 	El 	mudo 	carga 	su 

revolver y empieza el tlroteo. 
A los dos se les terminan las 

balas. 
Timothy se quita una parte de 
la Marlene y la tira al suelo, el 

viejo 	de 	la 	tienda 	sale 	y 	et 

mudo le dispara y lo mata, 

dispara en contra de todo el 

que se le pone enfrente. 

lenta, 	un 	poco 	al 	estilo 	Spaghetti 

Western. 
La calle se encuentra desierta todo el 

tiempo. 
Al momento hay un error respecto a la 

ubicacidn de Timothy, en un inicio este 

en 	la 	sombra 	total 	pero 	cuando 	lo 

toman de frente y en encuadres mas 
cerrados se ye totalmente bajo el rayo 

del sot. Esto es lago muy notorio y que 

se ve mal. 
Timothy 	se 	quita 	una 	parte 	de 	la 

Marlene porque se ye que le ha estado 

molestando, se da cuenta que ya no 

tiene mas balas y sale corriendo. 
Esta escena es una reproducci6n del 

estilo americano para el momento del 

duelo. Es una escena lenta y de mucha 
tension en la cual se encuentran los dos 

pistoleros frente a frente. 

52 

.... 
... 

.T.0 , 

Timothy 	 corre 

desesperadamente, 	Ilega 	al 

Rancho, guarda su arma, se 

quita la chaqueta y se sienta. 

Ahora solo tiene la mitad del 

brazo 	de 	plata; 	se 	lo 	quita 

tambien. 
Llega el mudo hasta donde 

este, 	mientras 	busca 	a 

Timothy este lanza una piedra, 

muy cerca de la cabeza del 

mudo, 	su 	brazo 	metalico 

EXT. Rancho 

Caridad, dia. 

Timothy este cansado y asustado a la 

vez. 	Se 	quita 	la 	otra 	parte 	de 	la 

Marlene, pues le estaba lastimando y 
sin necesidad de usarla logra matar al 

mudo. 
A pesar de lo que le dice el Sr. Rice, 
Timothy se muestra aliviado de saber 

que la matanza termin6, 

Miedo 
Muerte 
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responde y se dispara en la 
cabeza. Muere y cae al suelo. 
Llega el 	Sr. 	Rice 	se 	dirige al 
Timothy y le dice "espero que 
no 	termine 	en 	un 	piilpito 
condenando 	el 	use 	de 	las 
armas de fuego" 	a 	lo que 
Timothy le responde que claro 
que lo hard aunque no sea en 

un ptilpito. No sabe to que se 
proponen, pero le alegra no 

saber user una pistola. 

....'" 

Rice 	recoge 	la 	Marlene, 
cuando 	el 	Frances 	Mesie 
Dupont aparece y le quita el 
brazo 	de 	metal 	al 	mudo 
muerto. 
Rice 	se 	retira 	mientras 
Timothy ye lo que ocurre y 
queda anonadado. 

.: 
1:31:55/1:35:11 
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El Sr. Rice se dirige hacia una 
. c a: r eta con el Coronel, el cual 

le pregunta si tiene listo ya su 

informe y el le responde que 

si. Le dice que los franceses 

tambien 	tienen 	un 	brazo 
dogmatic° experimental como 

el suyo y ambos son muy 

rapidos. Con esto el Coronel 

dice que estan condenados a 
seguir en la lucha y que solo 
espera que al momento de 

decidir 	quien 	estara 	a 	la 

EXT. dia Esta vez, Rice Ilega a pie y no en caballo, 

en esta Liltima conversacion nos damns 

cuenta que todo fue por una guerra 

entre 	los 	alemanes 	y 	los 	franceses. 

Luchando con armas iguales, el brazo 

experimental. 
Se 	repite 	la 	rinisica 	de 	fondo 	que 

aparecio 	en 	la 	escena 	anterior 	del 

Coronel. 

El 	discurso 	final 	del 	Coronel 	es 	de 

creencias muy religiosas. 

Guerra 

1:35:12/1:36:14 derecha 	del 	Senor, 	ganen 

ellos. 

Le 	dice 	que 	su 	misidn 	ha 
terminado y que ahora puede 

volver 	a 	Alemania. 	Se 

pregunta 	qua 	hacer 	con 
Marlene 	y 	le 	responde 	"lo 

mismo 	que 	haran 	los 

franceses 	con 	el 	suyo", 
enterrarlo en el desierto. "Las 

guerras no se ganan usando 

las mismas armas que posee el 

enemigo". 
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... 

Timothy camina exhausto por 
las calles del pueblo. 

EXT. Dia. Timothy 	camina 	despacio, 	cabizbajo. 

Cansado, parco, como si ya no tuviera 

ilusion por.  vivir. 

Tristeza 

1:36:15/1:36:19 

55 Jim 	recoge 	a 	la 	nina 	y 	le 

ordena a los demas que no 
salgan por ningun motivo. 

INT. Tienda, dia. Jim toma a la nina, tal como el senor de 
la tienda habia dicho, dl regresd por la 
pequena. La carga tiernamente, incluso 

hasta un poco paternalista. 

Amor 

1:36:20/1:36:38 

56 Jim sale con la nina en brazos, 
le pide 	que 	la 	abrase y se 
encuentra 	de 	frente 	con 

Timothy. 	Se 	ven 	fijamente 

unos 	segundos. 	Jim 
desenfunda 	pero 	antes 	de 

disparar Timothy lo hace y lo 
mata. Jim y la 	nina caen al 

suelo. 

EXt. Dia. Vemos a Jim con miedo al estar frente 
Timothy, el abraza a Ia anina y le dice 

"abrazame 	mi 	amor", 	con 	la 	("mica 

intencion de ganarse su confianza para 
que se pueda proteger con ella. Al ver a 
Timothy Ia estrecha fuertemente en sus 

brazos, tal vez con la esperanza de que 

no 	le 	dispare 	para 	evitar 	herir 	a 	la 

pequena. 

Amor 

Odio 
Duelo 

El 	padre 	sale 	corriendo 	y Finalmente Timothy fue capaz de matar 

t*  Timothy 	le 	dispara 	para 
matarlo. 

Se tira al 	suelo de rodillas y 

sin usar la Marlene, eso le marco la vida 

y sabe que en verdad se volvio un 

asesino. 
1:36:38/1:38:01 mientras grita con dolo arroja 

su arma. FIN. 
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Interpretacian 

Los encuadres, en general son muy buenos, en las escenas de accion y peligro realizan encuadres muy acertados para darle gran 

tensi6n a la imagen y siempre apoyado por un buen montaje con muchos inserts de las armas y muchos extreme close ups de los 

personajes, posteriormente en la edicion resultan escenas muy dinamicas que transmiten la tension necesaria para la trama del 

filme. Este estilo cinematografico es una clara herencia del cine Western Americano. Por otro lado, incluye tomas muy abiertas 

aprovechando positivamente los hermosos paisajes de la locacion. Ademas son tomas lentas, al estilo del Spaghetti Western. 

En comparacion a la pesima iluminaciOn de las otras peliculas, esta es mucho mejor ya que no tienen tantos errores en la iluminacion 

de interiores. Resuelven la luz de noche con papel azul en las ventanas, lo cual si es muy evidente pero no genera gran problema, al 

contrario ayuda positivamente a la escena. El verdadero problema de este filme esta en los exteriores de noche, se ven 

completamente obscuras, incluso cuesta trabajo reconocer el lugar en el que se encuentra; los extremes close ups estan mejor 

iluminados que las tomas abiertas de estas escenas. En definitiva, el Chili Western no ha podido igualar ni superar la iluminacion de 

los Westerns Italianos ni americanos. 

Respecto a los movimientos de camara, podemos decir que son bueno, existe un notable avance ya que son mas precisos y menos 

accidentados. En diversas ocasiones realizaron zoom out y zoom in, muy al estilo del Spaghetti Western, con fluidez y sin caer en 

errores de foco. 

En esta pelicula, la musica no es un elemento predominante ya que solo la utilizan para sonorizar y apoyar la accion en pantalla. A 

diferencia de los Spaghetti Western que le dan gran importancia a la miisica para contar la historia, la musicalizacion de Bloody 
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Marlene solo acompalia ciertas acciones y situaciones. Es importante mencionar que el doblaje de los actores es muy malo, es 

extremadamente notorio que el lip se encuentra desfasado en casi toda la pelicula, asi como los efectos sonoros no estan a nivel, es 

decir, los balazos, sonidos de espuelas, entre otros, estan en primer o segundo piano cuando deberian estar mucho mas abajo para 

que sea veridico. 

Respecto a los personajes podemos hablar de tres importantes, el protag6nico, el antagonico y el femenino. El personaje 

protag6nico es Timothy Leach, quien al inicio de la pelicula vemos como un hombre humilde, amoroso, sencillo, amable y tranquil°. 

Es solo vIctima de los alemanes quienes probaron su artefacto dogmatic° experimental con el. Timothy fue elegido porque era un 

hombre de bien y no sabia usar una pistola, le dieron una razon para querer matar (asesinando a su mujer) y luego pusieron en sus 

manos la Marlene para que tomara venganza por su propia mano. Es bajo estas circunstancias, que nos damos cuenta que Timothy 

rompe totaimente con el estereotipo del heroe del Western americano y europeo. A lo largo de toda la pelicula lo vemos con miedo, 

llorando o huyendo de sus adversarios, incluso tiene remordimientos por haber matado y en todo momento tiene dudas. Al final de 

la pelicula nos dan a entender que ya sin la Marlene, el ha aprendido a disparar para matar y si grita al final es porque se ha dado 

cuenta de que ya no tiene nada, perdi6 a su esposa y se convirti6 en un vii mat6n. No se habia visto a un heroe de rodillas en el 

suelo, sufriendo y Ilorando. 

Como antagOnico tenemos a Jim McCutchen, el jefe de los hermanos McCutchen. Desde el inicio vemos como todos los hijos 

McCutchen respetan a su padre, pero este a la vez le da todas las responsabilidades a Jim, dejando que sea el cabecilla de sus 

hermanos aunque sin desobedecerlo. Pero finalmente es Jim quien en realidad le pone los obstaculos a Timothy, da la orden para 

que sus hermanos roben su casa, el viola a su esposa, lo manda buscar despues del incidente en la cantina y tambien es el quien 

contrata al mudo para que lo mate. Es un hombre muy malo y sin escrupulos. 
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El personaje femenino esta representado por la Sra. Leach, ella es toda bondad y amor. Comprende a sus esposo y trata de lima r 

asperezas con los McCutchen regalandoles un pedazo de tierra para cultivar y ropa. Pero finalmente es usada como objeto al ser 

violada y asesinada para satisfacer las necesidades de los hombres. 'rambler" es importante destacar que el viejo McCutchen la espia 

por el catalejo cuando ella se sta bariando, la presentan solamente como objeto sexual. 

Otro aspecto que es digno de rescatar es el cuadro de la mujer que se encuentra en el rancho McCutchen, sale en tres diferentes 

escenas y en la Ultima, uno de los hijos se encuentra admirando el retrato y sus hermanos, al darse cuenta de esto, empiezan a tirar 

balazos en contra del cuadro. Esto como slmbolo del nulo aprecio y valor que le dan a la figura femenina. 

En general, en esta pelicula encontramos una notable evolucion en el lenguaje cinematografico. La fotografia esta mucho mas 

cuidada y los movimientos de camara son menos torpes. La iluminacion en interiores mejora considerablemente aunque en 

exteriores de noche sigue teniendo muchos problemas, hay un par de secuencias que se ven completamente obscuras. 

La trama es muy interesante y se puede considerar como una nueva propuesta narrativa para el genero. Si bien es cierto que retoma 

aspectos de los otros tipos de Western, nos dimos cuenta que tambien innova dentro de lo visto hasta ese entonces dentro del Chili 

Western incluyendo un poco de ciencia ficcion dentro del Western. 
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4.3.- Interpretacion General del Analisis 

Los resultados de los analisis nos permiten establecer dos tipos de conclusiones: la 

primera son las caracteristicas propias del Chili Western como genero cinematografico; Ia 

segunda es la comparacion del Chili Western con el Western clasico y el Spaghetti 

Western. 

Caracteristicas del Chili Western: 

• El Chili Western es un genero hibrido Mexicano, que surge en Ia decada de los 

setenta como una fusion del Western Clasico y del Spaghetti Western. 

• Las peliculas del Chili Western se desarrollaron bajo un esquema de producci6n 

con bajo presupuesto, lo cual fue determinante para el estilo del Chili Western que 

cuenta con una baja calidad tanto de imagen como de sonido. 

• El genero del Chili Western se desarrolla dentro de un esquema que esta 

influenciado por el cine de autor, por ello, su produccion esta cenida por equipos 

de trabajo muy limitados donde se distingue el director, los actores, los personajes 

y la ternatica. 

• El uso de los espacios fisicos es limitado, porque no explota los recursos naturales 

de las locaciones. 

• Uno de los mayores problemas de la imagen del Chili Western es la iluminacion, 

donde se presentan cambios de la coloraciOn dentro de una misma toma o cones 

posteriores, reflejos que invaden la imagen, un abuso del recurso del zoom in y 

zoom out, Ilevado al exceso en algunos casos. Respecto a los encuadres podemos 

decir que es un cine "facil", se limita a paneos elementales y a encuadres 

cerrados. 

• El Chili Western manifiesta una pobreza en cuanto a la producciOn sonora, tanto de 

voz, musica, ruidos, la mayoria las realizaciones terminaban siendo dobladas 

(sumamente notorio en el lip completamente desfasado), asi como el uso evidente 

277 



del sonido directo en algunas secuencias lo que le da un sentido extrano a la 

historia. 

• En el Chili Western, la mthica cumple un papel de acompanamiento, pero sin tener 

ninguna relevancia dentro de la narrativa. Cabe mencionar el use de varios 

compositores extranjeros pero, la mOsica, al no tener un papel establecido en la 

historia, pasa a segundo piano, sumado a la nula calidad del audio. 

• En el Chili Western se le da mayor importancia al personaje, logrando de esta 

forma establecer su propio star system, creando nuevos iconos cinematograficos 

entre los que se encuentran los hermanos Mario y Fernando Almada, Hugo Stiglitz, 

Jorge Luke, Erick del Castillo, Antonio Aguilar, Luis Aguilar y Julio Aleman. 

• El director que es pionero y se distingue dentro del Chili Western es Alberto 

Mariscal. 

• Ruben Galindo, Rene Cardona, RaUl de Anda Jr. y Rodolfo de Anda son tambien 

importantes directores para el genero, por la cantidad de peliculas que realizaron. 

• El personaje protagonico del Chili Western es el eje del relato, todo gira en torso 

el. Generalmente es un hombre que esta determinado por su historia de dolor, 

sufrimiento y traiciones. Todo ello lo Ileva a desarrollar una personalidad de de 

caracter introspectivo, pesimista, vengativo, donde vivir o morir tiene el mismo 

sentido. Sin embargo este hombre del Chili Western va a tener una caracteristica 

propia que no se observa ni en el Western clasico ni en Spaghetti Western, el 

personaje no logra visualizarse ni como heroes o villanos, aunque si es un hombre 

duro, a la vez es un hombre sensible y muestra sus sentimientos hasta Ilegar a las 

lagrimas, anorar a su familia, tiene la posibilidad manifestar su inseguridad, de 

mostrar celos u homo erotismo y al mismo tiempo reprimir su frustraci6n. 

• Por otro lado, el personaje antag6nico del Chili Western no son los villanos sin 

escrupulos, de hecho, le temen a todo aquello que los pueda enfrentarlos. Acosan 

y oprimen a todo aquel que se muestra indefenso, buscan ventaja numerica, no se 

exponen a un enfrentamiento directo, dejan de ser los hombres habiles con las 

armas para ser oportunistas cobardes. 
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• La mujer, del Chili Western se nos presenta como mujer-objeto. Se someten al 
	

S 
hombre, el cual, exhibe hacia ellas una violencia explicita, extrema en algunos 

casos. Los personajes femeninos nunca son protag6nicos, pero si pueden ser el 

movil por el cual los protagonistas sufren. 

Coincidencias y diferencias del Chili Western con el Western Clasico y el Spaghetti 

Western: 

• El tema central del Chili Western es la venganza, similar al tema del Spaghetti 

Western donde el patrOn de moralidad de los personajes es amplia y se ajusta a 

sus intereses. El movil de la venganza es siempre en pasado. Llevarla a cabo les 

permite aliviar su dolor. 

• El Chili Western mezcla diferentes tipos de cine como ciencia fiction, homo-

erotismo, melodrama y artes marciales. 

• En el Chili Western la violencia se convierte en un recurso que explota 

excesivamente, mostrando cuadro a cuadro la piel lacerada de los personajes, 

contrario al Spaghetti Western que, a pesar de que la historia gira en torno a la 

violencia, esta, no es explicita, solo se sugiere y se deja a la imagination. 

• El abuso de los zooms recuerda al Spaghetti Western, pero en el Chili Western es 

sobreexplotado 

• La puesta en escena en el Chili Western es minimalista, sobre todo en los 

interiores, contraria al Western Clasico y al Spaghetti Western que aprovechaban 

al maximo el espacio en el que se desarrollaba la action. 

• El Chili Western se olvida de los monumentales valles para hater un cine mas 

cerrado y cercano visualmente. 

• La iluminacion en el Chili Western es torpe y descuidada, totalmente diferente al 

Western Clasico y al Spaghetti Western. 

279 



• Los dialogos del Chili Western son elementales y recuerdan al Western Clasico, 

usando frases estereotipadas. 

• La musica en el Chili Western es elemental, contrario al Western norteamericano 

que se utiliza para ambientar y sobre todo al Spaghetti Western, donde la m6sica 

es el eje narrativo y protagonico. 

• Los personajes del Chili Western son la principal divergencia con el Western Clasico 

y el Spaghetti Western. 

• El personaje protaganico recuerda mas al tipico charro mexicanos, que al poker 

face del Spaghetti Western o al seguro cowboy del Western Clasico. 

• El personaje antagonico es cobarde y torpe, contrario al Spaghetti Western y al 

Western Clasico, siempre duda entre el bien y el mal. 

• Las mujeres en el Chili Western son exclusivamente objetos, contrarian al Western 

Clasico donde son el final de la aventura, el establecimiento de la familia. 

• El vestuario de las mujeres en el Chili Western fusiona elementos de saloon del 

Western Clasico, pero por otro lado tienen un arreglo de los arias 60, buscando 

exhibir el cuerpo de la mujer. 

• El caballo en el Chili Western, contrario al Western Clasico donde es el compariero 

del cowboy, en el Chili Western se ve relegado a un simple medio de transporte. 

Por lo tanto, podemos concluir que el Chili Western se desarrolla en un esquema de 

produccion muy diferente al que se utilizaba en Mexico, ya que, se encuentra fuera de la 

industria oficial dandole apoyo a la industria privada haciendo una estructura que difiere 

completamente de los temas que el cine nacional explotaba. 

A nivel de la tecnica podemos decir que el Chili Western nos presenta caracteristicas 

visuales muy puntuales, dentro de la mayor parte de la producci6n se nos muestra el gran 

use de exteriores, pero, ya sea por el pobre manejo del lenguaje cinematografico o tal vez 
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la poca pericia tecnica, estos ambientes terminan siendo poco o mal utilizados, como 

ejemplo El Tunco Maclovio de Alberto Mariscal, donde tenemos panoramicas muy 

abiertas de cariadas y montarias pero terminan siendo tomas fallidas al fallar la coloration 

de la pelicula, de la misma forma pasa en Todo por Nada igualmente de Mariscal, donde 

podemos apreciar tomas abiertas en el desierto las cuales terminan fallando ya que el 

paneo con el que se nos muestra carece de limpieza, todos los encuadres viajan en pianos 

medios y cerrados, los personajes son presentados y ubicados, pero no se explotan las 

locaciones. 

En cuestion de los interiores, son bien ambientados, los elementos que componen la 

puesta en escena resultan satisfactorios y se utiliza detalles como los espejos y otros 

elementos que ayudan a dar un sentido estetico al lenguaje cinernatografico, dandole un 

sentido polifacetico. /con tintes polifaceticos. 

Los Marcados de Mariscal o Cinco mil Dcilares de recompensa de Fons, son un ejemplo 

del uso creativo y estetico del lenguaje cinematografico donde se usa una gama mas 

amplia de tomas, con el uso de pianos medios y cerrados, inserts, asi como el uso de una 

gran profundidad de campo y a la vez el juego de primeros y segundos pianos. 

La musica y el sonido son dos elementos que el Chili Western olvida, delimitado por su 

potencial tecnico la mayor parte de estas producciones se encuentran dobladas y de la 

misma manera en su mayor parte son realizaciones que carecen de calidad, la 

sincronizacion del audio es pobre, lo podemos apreciar en peliculas como Todo por Nada 

donde el muy evidente ademas de tener un desfase bastante perceptible entre la imagen, 

el lipsin y el audio de las votes. 

La mrisica es un element() que en su mayor parte no aporta mucho, podemos apreciar su 

uso como leit motiv en El Tunco Maclovio o un buen acompariante para el Marcado en Los 

Marcados pero no forma parte indispensable, ni siquiera necesaria, en la estructura 

narrativa, en su mayor parte solo son acompanamientos musicales no muy bien logrados. 
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En el Chili Western los personajes son la principal divergencia con el Western Clasico y el 

Spaghetti Western, pues el genero mexicano, le da prioridad al personaje protagonico: el 

Tunco Maclovio, El marcado, Los hermanos Hierro. 

Por otro lado, el personaje antagonico no es un villano como tal, en ninguna de las 

peliculas analizadas se muestra un hombre despiadado, mas Bien es oportunista. 

La mujer nunca es protagonico, aunque como vemos en Los Hermanos del Hierro con la 

viuda que le inculca la venganza a sus hijos y en Bloody Marlene donde a partir del 

asesinato de la esposa, Timothy accede a usar "la Marlene", pueden ser el motivo por el 

cual, los protagonistas sufren y buscan venganza. La mujer se vuelve victima de la 

violencia explicita que se explota excesivamente, dentro del Chili Western. 

Por Ultimo el fiel caballo, compariero de aventuras del Western Clasico, en el Chili Western 

se ve relegado a un simple medio de transporte como se ye en Todo por Nada, al morir los 

caballos, los protagonistas los utilizan de escudo para evitar las balas y despues 

simplernente los abandonan en el desierto. 
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CAPITULO V. REFLEXIONES FINALES 

Una forma de clasificar as peliculas es a partir del genero, el cual se define con base en las 

caracteristicas previamente establecidas que contiene un filme. Esto permite que puedan 

terser un reconocimiento o categorizaciOn social. 

El Western es un genero que se caracteriza por ser peliculas de vaqueros del oeste de los 

Estados Unidos. Los temas que maneja son la exploration y colonizaciOn del oeste 

americano por los pioneros, los indios contra el hombre blanco, las ciudades sin ley y 

fuertes del ejercito; la meta es forjar un hogar y vivir en paz. El Western es el genero que 

retrata de forma epica y legendaria del proceso historic° de la fundacion de los Estados 

Unidos. 

El Western Clasico se caracteriza, ademas de sus elementos narrativos, por su personaje 

central cuyas caracteristicas son las de un vaquero enfrentando villanos, incluye una 

vestimenta tipica y su revolver, figura que adquiriere dimensiones importantes para la 

historia narrada, estableciendo un estereotipo que se retomara en todas sus variantes. 

El Western europeo, mas conocido como Spaghetti Western estuvo en yoga en la decada 
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de los anos sesentas y setentas. Eran peliculas grabadas con un presupuesto bajo y en 

locaciones donde sus paisajes remitian a las utilizadas en Norteamerica. El Spaghetti 

Western reinvento los estereotipos del personaje masculino convirtiendolo en hombres 

carentes de moral, rudos y duros, contrario alas formas de presentaciOn que establecio el 

Western Clasico. 

En Mexico, la comedia ranchera dio pauta al surgimiento del Western, que 

paulatinamente se transform6 hasta Ilegar al Chili Western, genero que ayudo al 

surgimiento de una industria importante para Mexico, resultando atractivo para el pOblico 

y representando una fusion entre la industria cinematografica oficial y el cine 

experimental. 
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El Chili Western se caracteriza por su esquema de production con bajo presupuesto, el 

use limitado de los espacios fisicos, el abuso del zoom, su pauperrima production sonora, 

su evidente doblaje, la mOsica pasa a segundo piano, sumandose a la baja calidad de 

audio, pero sobre todo la importancia excesiva que se le da a los personajes dentro del 

Chili Western creando su propio star system. 

En el Chili Western, el personaje protagenico es el eje del relato y esta caracterizado por 

ser un personaje que no logra visualizarse ni como heroe o villano, es sensible, muestra 

sus sentimientos hasta Ilegar a las lagrimas, anora a su familia, manifiesta su inseguridad, 

es capaz de mostrar celos u homo erotismo y al mismo tiempo reprimir su frustraciOn. 

El personaje antag6nico del Chili Western es cobarde pues busca ventaja numerica sin 

exponerse a enfrentamientos directos. La mujer del Chili Western se somete al hombre, el 

cual, exhibe hacia ella una violencia explicita y en algunos casos extrema. 

El Chili Western retoma varios elementos basicos del Western Clasico, pero al mismo 

tiempo, rompe con los paradigrnas y propone una nueva forma de production, de 

tematica y de construction de los personajes. 

El Chili Western le permitio a la industria cinematografica de nuestro pais avanzar hacia 

otro tipo de cine sin tener que depender directamente del gobierno, permiti6 la creation 

de otros subgeneros entre los que se encuentran el cabrito Western o cine de frontera y el 

narco cine. Ambos subgeneros tuvieron gran exit° entre la poblacion mexicana que reside 

en Estados Unidos debido a la tematica que aborda, haciendolo rentable para la industria 

en Mexico 

El Chili Western fue un parteaguas para la cinematografia nacional, la mayoria de estas 

producciones son realizaciones ajenas al sistema institutional, alejadas del dinero del 

banco cinematografico, es casi un cine serie B. 

Con el Chili Western se desarrolla una industria paralela a la industria oficial, una 

estructura que difiere completamente de los temas que el cine nacional explotaba con 

delirio ya que mientras los tines estaban repletos de ficheras y albaniles albureros, 
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directores como Alberto Mariscal, Ruben Galindo, Rene Cardona, RaUl de Anda Jr. y 

Rodolfo de Anda abrieron paso para que, poco a poco, se explotara un mercado filmic() 

con tendencia a un consumo para los connacionales chicanos e inmigrantes del norte del 

pals, lugares fronterizos y territorio norteamericano. 

El Chili Western permitiO la produccian del Ilamado video home, cuyas producciones en 

nOrnero son estratosfericas en comparacion con la industria oficial y que podemos 

considerarlo como el cine de serie B de nuestro pals. 

El cine es una expresion que se cine a su coyuntura y lo trasforma, el Chili Western es una 

propuesta de la cinematografia nacional y un aporte a la historic del cine que expone 

elementos propios y a pesar de ser producciones con notorias deficiencias y bajos 

presupuestos, propone y aporta una nueva dimensi6n al cine mexicano. 
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ANEXO 1 

FILMOGRAFIA DEL CHILI WESTERN 
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Chico Ramos is Un hombre llamado muerte (1970) Dir. Jose Delfos. 

Crcinica de un cobarde (1968) Dir. Jose Maria Fernandez Unsain. 

Duelo al atordecer (1971) Dir. Rani de Anda Jr. 

Duelo en el dorado (1968) Dir. Rene Cardona. 

El juez de la soga (1972) Dir. Alberto Mariscal 

El latigo negro (1957) Dir. Vicente Orona. 

El lcitigo negro (1959) Dir. Federico Curiel. 

El sabor de la venganza 1b  (1969) Dir. Alberto Mariscal 

El Silencioso (1966) Dir. Alberto Mariscal 

El Topo (1969) Dir. Alejandro Jodorovsky 

El Tunco Maclovio (1969) Dir. Alberto Mariscal 

El ultimo pistolero (1968) Dir. Sergio Vejaur 

El Yaqui (1968) Dir. Arturo Martinez 

Indio (1971) Dir. Rodolfo de Anda 

Jory o Un nino llamado muerte (1971) Dir. Jorge Eons 

Juan, El desalmado (1969) Dir. Miguel Morayta 

La mula de Cullen Baker (1970) Dir. Rene Cardona 

La vida de Chucho el Roto (1969) Dir. Alfredo Zacarias 

Las tres Magnificas (1968) Dir. Miguel Moroyta 

Los amores de Chucho el Roto (1.969) Dir. Alfredo Zacarias 

Los desalmados (1970) Dir. Ruben Galindo 
	 4 

Los dos hermanos' ;  (1970) Dir. Emilio Gomez Muriel 

Los Hermanos del Hierro (1961) Dir. Alberto Mariscal 

Los hijos de Satands (1971) Dir. Rafael Baledon 

Los hombres no lloran (1971) Dir. Raul de Anda Jr. 

Los indomables (1971) Dir. Alberto Mariscal 

Los Marcados o Llanto par un bondido (1970) Dir. Alberto Mariscal 

Los siete proscritos (1968) Dir. Rafael Baledon 

Manuel Saldivar, el Texano (1970) Dir. Rene Cardona 

Nido de Fieras (1970) Dir. Ruben Galindo 

Primero el dolor (1970) Dir. Julio Aldama 

Siete Muertes para el Texano (1970) Dir. Rene Cardona 

Su precio... unos (Mares (1969) Dir. RaUl de Anda 

Super Colt 38 (1968) Dir. Federico Curiel 18  

The Revengers o Los Vengadores (1971) Dir. Daniel Mann 

Todo el horizonte para morir (1970) Dir. Ruben Galindo 

Todo Par Nada (1968) Dir. Alberto Mariscal 

los Herm,ino(,(11 Morro 

of1ocisIsi c orno Los chacales, Los osesinos o Los matones 

for) t r epi 	 Tragica Amistad, La ley de Oak Town y Lucho de Pasiones. 
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Uno pares la horca (1972) Dir. Alberto Marrscal 

Valentin Armiento, el Vengador (1968) Dir. Federico Curiel 

Yo soy Chucho el Roto (1969) Dir. Alfredo Zacarias 
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ANFX0 2 

DEFINICION DE LAS CATEGORIAS PARA EL ANALISIS CINEMATOGRAFICO 

Definiremos a detalle las categorias de los tres aspectos antes (imagen, sonido, puesta en escena) 

que utilizamos para nuestro analisis, de acuerdo a destacados autores de la teoria de cine. 

1) IMAGEN 

La imagen constituye el material fundamental del lenguaje cinematografico. El cine es el arte de 

las imageries en movimiento, es decir, una realidad en movimiento. 

Toda imagen extraida de un film careen. de sentido, pues son es mas que 

un fragments) estatico e inerte de una continuidad que adquiere todo su 

significado en un desarrollo temporal. 

La imagen time, en primer lugar, an contexts) onematografico Integrado a 

una continuidad temporal y eso determina su significado. In segundo 

lugar, posee un contexts) mental del espectador quien dara su propia 

interpretation a lo que ye en mintalla. (cineojo.blogspot.com/2007/10/la-
imagen-en-el.cine.html)  

A) Componentes del piano 

Angulos de la toma. 

Los angulos de toma pueden adquirir un significado psicologico peculiar al no estar justificados 

directamente por alguna situation vinculada con la action. 

• Nivel, se ubica la carnara sobre un tripie justo frente al lugar donde ocurre la action, de 

forma paralela al suelo. 

• Contrapicado, El individuo es fotografiado de abajo hacia arriba: el objetivo esta por 

debajo del nivel normal de la mirada y suele dar una impresion de superioridad, exaltation 

y de triunfo. 

• Picado, toma de arriba hacia abajo y tiende a empequenecer al individuo, lo aplasta y lo 

baja al nivel del suelo. 

• Cenital, se emplaza la carnara junto en la parte superior del lugar en el que ocurre la 

action. 

• Encuadre inclinado, este angulo permite dar un efecto que le hace creer al espectador algo 

que en realidad no esta sucediendo. Por ejemplo que el actor escala un rascacielos cuando 

en realidad ese se encuentra realizando la action sobre el piso. 
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• Punto de vista objetivo, la ramar'arealiza movirmentos par,' simular algo Por ejempla 

mover violentamente la camara para bar ei le creer al espectador que esta temblando 

• Punto de vista subjetivo, la camara se Ileva en mano y filma la action con la finalidad de 

hater sentir al espectador, de cierta forma, que esta interactuando con los actores 

Escala de Pianos. 

El piano esta constituido por un una serie de tomas que enfocan una misma ardor) desde un 

mismo angulo y en un mismo campo. Existen muchas formal de captar la situation de los objetos 

a traves de la camara con relacidn a la recta que supone al eje Optic°. Generalmente, los pianos se 

dividen de la siguiente forma: 

• Plano general o full shot, ofrece un mayor angulo de cobertura de la escena. Su funcion es 

reflejar una situation en la coal lo mas importante es la escena en su conjunto y no un 

detalle en particular. Tiene un sentido descriptivo que premite dar una referencia global 

de la escena o presentar una idea de la situation geografica. 

• Plano arnericano, corta al sujeto por encima de las rociillas. Este encuadre surge de torna 

realizada err el Western o peliculas de vaqueros. 

• Plano medio o medium shot, es el piano intermedio y es considerado como un piano de 

retrato. 

• Primer piano o close up, es el perfecto para el retrato del rostra Agranda el detalle y 

reduce el conjunto de la escena, eliminando la importancia del tondo. 

• Primerisimo primer piano, tiene un enorme impacto visual. Esta muy ligado a la 

ernotividad y permite centrar la mirada en un pequefro fragmento de la realidad. 

• Plano detalle o extreme close up, es le piano mas cercano. encuadra solarnente una parte 

del rostro, dejando el resto fuera de campo.20  

Encuadre. 

Se refiere a la composition del contenido de la imagen, es decir, la forma en que el realizador 

desglosa el fragmento de realidad que presenta al objetivo. Es la organization del marco que se 

opoiere. 

tas diferentes posibilidades del encuadre se boron estableciendo con el paso del tiempo pasta 

obtener las mas COMUnes que son: 

Vpr MAlt TIN. Marcel. / lcoquoie drl cmp Ed. 	 l'p 	/ 'A) 

wwwslide,hare net[iniLigs/compw,H int)-iindgH) 
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Elipsis, dejar ciertos elementos de la action {twit] del (oat° (se le conoce como elipsis) 

Sinecdoque, mostrar un solo detalle signihcativo o simbOlico (se le conoce como 

sinecdoque). 

Componer arbitrariamente y de manera po(o natural el rontenido del cuadro. 

- Modificar el punto de vista normal del espectador. 

- Jugar con la tercera dimension del espacio para lograr efectos espectaculares o dramaticos 

(de aqui surge la profundidad de campo, la coal explic,aremos mas adelante).21  

Profundidad de campo: 

La construction de la camara tiene que ver con la existencia de la profundidad de campo debido a 

que esta impone cierta correlation entre diversos parametros: la cantidad de luz que entra en el 

objetivo, la distancia focal, entre otros; as) como el mayor o rnenor grado de nitidez de la imagen. 

Se trata de mid caractenqga tecnaa de la Image)) quo so pllede 

modificar haciendo variar la focal del obparvp 	profundidad de (anipo 

es was grande cuando la lucid es mascoma) 0 la aberturd del diatidp,ma 

profundidad de camp() es mas grandee r uandu r l dictfr,igrnit esta 

mends abierto) y roe se define coin() la profundid PI de la ,ittn,i de 

nitRiciz (Amount. 1995:3;).  

La profundidad de campo se divide en: 

• Primer Plano. 

Muestra un detalle de una figura en relacidn con el cuerpo humano y se suele concentrar en las 

posibilidades expresivas del rostro. 

• 	Plano Medio. 

Se trata de un piano mas cercano, que recorta la figura y nos permite ver alrededor de la mitad de 

la mistna. En el caso del cuerpo humano, esta sujeto a distintas escalas que van desde las rodillas 

al pecho. 

• Plano detalle o insert. 

Es el piano que nos sittaa ante on detalle, una parte del cuerpo, un objeto o una imagen ampliada 

de cualquier cosa s • 

Ver -  MARTIN, Martel_ I/ tettquoic dri (me. d Gedisa 4'p 11 il2 

Vet, lititiut, Vicente 1(1 C1111(1111 del Cine. Intro(' uccibn oh] le,tothl y10 	 did crnr. 19. Paidas 

Comunic,“ iris EcuanL 1001 Pp 21'. 222, 22i 
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Color. 

El color proporciona mayor adecuacien a la realidad, ya que el mundo es en colores y da mayor 

libertad al manejo de la creatividad. La utilizacion del color en cineastas de las Liltimas 

generaciones, en muchos casos, el cambio de color o su saturaciOn e eintensidad, se realiza por 

metodos digitales. Mediante la fotografia se puede dar a cada escena el tono, la intensidad o 

saturacion adecuada a la secuencia que se est6 filmando. 

Existe relaciOn entre la narraciOn de la historia en una pelicula y los colores utilizados en ella. Por 

ejemplo: 

Los colores calidos (rojo, naranja y amarillo) dan la impresion de proximidad, asimismo axltan el 

estado animo al contrario de los colores frios (verde, azul y violeta), los cuales deprimer y tambien 

dan la impresien de lejania. 

Otro factor que tiene valor es la intensidad tonal de cada color: los valores altos e iluminados, 

sugieren grandiosidad, lejania, vacio, etc. Los valores bajos o poco iluminados, sugieren 

aproximaciOn. 

Los fondos iluminados y clams intensifican los colores, dan ambiente de alegria y los objetos 

tienen mas importancia en su conjunto. Los fondos obscuros debilitan los volores, entristecen los 

objetos que se difuminan y pierden importancia en el conjunto. 

El color sirve para centrar la atencion, favorecer el ritmo en la narraci6n y en el montaje, y 

expresar con mas fuerza ciertos momentos. 

El color puede crear una atmesfera adecuada para la recepcion de nuestro mensaje. Es 

conveniente utiliazr el color adecuado para cada tema. Cada color tiene un significado, por 

ejemplo: 

• Negro: formail, nitido, rico, fuerte, elegante. 

• Azul: frio, melancolia, deprimido, tranquilidad, serenidad. 

• Oro: amor, realeza, rico, imperial. 

• Rojo: amor pasiona I, ira, odio. 

• Rosado: ternura. 

• Anaranjado: festivo, alegre, energia, salud. 

• Amarillo: tibieza, luz, madurez. 
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• 	Verde: fresco, en crecimiento, joven. 

• 	Blanco: pureza, limpio, nitido. 23  

IluminaciOn. 

En el tine, la iluminacion es un especto muy importante ya que crea un ambiente para contar una 

historia. Al darle un use apropiado se pueden conseguir diversos efectos, por ejemplo, la 

iluminacion puede modificar la distancia, el color y el tamario de un objeto en funcion del use que 

se haga de ella. 

La iluminacidn sugiere el contexto espacio-temporal (la hora del dia, una estacion de ano 

especifica o condiciones metodologicas), asimismo puede provocar que el espectador 

experimente determinadas sensaciones y marcar la direccionalidad de la mirada espectadora. 

Existen tres importantes elementos que condicionan la iluminaciOn filmica: el movimiento de los 

actores y objetos delante de la camara, la sucesion de un piano a otro y la continuidad de luz entre 

ambos, y la rapidez de la sucesion de los pianos que exige a la luz el papei de dar a conocer con 

precision lo que sucede e interesa mas de cada piano. 

Clases de luz: 

• 	Natural, proporcionada por la misma luminosidad del dia. 

• 	Artificial, proporcionada por la iluminacion artificial. 

• Difusa, se obtiene por medio de difusores y no produce sombras distribuyendose de forma 

uniforme. lmita o refuerza efectos naturales de la luz ambiente. 

• Directa, produce sombras en los objetos y sombras proyectadas por estos. Da volumen a 

los objetos produciendo sombras convenientemente estudiadas en su superficie, el dibujo 

de los contornos de los objetos con hates de luz directa que caen desde arriba y en 

direction contraria al angulo de la camara, y el contraluz situando la camara encarada 

hacia los hates luminosos." 

2) SONIDO 

El sonido es considerado como elemento de montaje y elemento independiente de la imagen 

visual, se convirtio en un nuevo medio afectivo para expresar y resolver los problemas complejos 

con los cuales se habian enfrentado los cineastas y que no se habia podido en relation a la 

imposibilidad que existia de solucionar Unicamente con el apoyo de los elementos visuales. 

2 3 
http://www.uhu.eskine.educacionkineyeducacion/colorcine.htm  

4  http://www.buenastareas.cornjensayosgurninaci%C3%B3n/2095778.html 

299 



• Formas de expresiOn sonora: 

La atenciOn auditiva consciente del espectador no se dirige por igual a todas partes si no 

que prima los sonidos vocentristas: la voz atrae y centra nuestra atenciOn en primer lugar. 

La voz remite necesariamente a la palabra hablada, la cual, en combinaci6n con los componentes 

de la imagen, expresa las ideas yes fuente de informaci6n basica para decir y contar 

El ruido, se puede dist nguir a los fenomenos sonoros en dos grandes categorias: 

• Ruidos naturales, todos los fenomenos sonoros que podemos percibir en la naturaleza 

virgen (viento, trueno, Iluvia, olas, agua que corre, gritos, cantos de animales, etc. 

• Ruidos humanos, en ellos se deben diferenciar los ruidos mecanicos (maquinas, autos, 

locomotoras, aviones, ruidos de calle, fabricas, puertos, etc.); las palabras ruido, es decir, 

el fondo sonoro humano es muy claro en las versiones originales en que las palabras no 

tienen sentido alguno par nosotros; el sonido de las palabras es parte de la atmOsfera 

autentica de un film. 

La rinisica, su valor representativo y expresivo son muy convencionales y dependen estrictamente 

de consideraciones historicas y culturales que pueden variar. La musica en de filme cumple con 

dos funciones principales: funci6n ritmica y dramatica. 

• Funci6n ritmica, se emplea como contrapunto de la imagen; la duration de la imagen y de 

la frase musical son exactas. Puede reemplaza un ruido real o resaltar un movirniento de 

un elemento de la action. 

• FunciOn ritmica, se emplea como un elemento que puede ser util para que el espectador 

comprenda el significado de la action. 

El silencio, se considera un valor positivo, y sabemos el papel dramatic° relevante que puede 

desernpenar como simbolo de muerte, de ausencia, peligro, angustia o soledad. Puede marcar con 

fuerza la tension dramatica de un momento incluso mejor aun que la musica. 26  

3) PUESTA EN ESCENA 

La puesta en escena viene de la palabra en trances, mise-en-scene, que significa "poner en 

escena", y se aplico por primera vez en el trabajo del director de obras teatrales. Los estudiosos 

del tine extendieron el termino a la direcciOn cinematografica y lo utilizan para aludir al control del 

director sobre lo que aparece en el cuadro de la cinta. La puesta en escena incluye aquellos 

Ver: Abuniada, Rafael. El Guion de television y sus coracteristicas tecnicos. Mexico. 2001. Pp. 40. 
Ver MARTIN, Marcel. El lenguoje del rine. Ed. Gedisa. Barcelona, Espana, 2002. Pags. 119, 125, 126. 
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aspectos del one que se empalman con el arte del teatro: escenario, iluminaciOn, vestuario y el 
	

4 
comportarniento del elenco. 

• Espacio. 

La disposition de la puesta en escena genera la composicidn del espacio de la pantalla. Esa 

composicidn bidimensional, es lo que se denomina como espacio, que consiste en la organization 

de formal, textures y patrones de luz y obscuridad. En la mayoria de los tines la composiciOn 

representa tambien un espacio tridimensional donde tiene luger la action.'' 

• Escenarios. 

Desde los primeros dies del cine, los criticos y el pnblico han entendido que los escenarios juegan 

un rol rnas activo que en la mayoria de los estilos teatrales. Los escenarios del cine, se ubican en 

primer piano; necesitan entrar dramaticamente en la action narrative. 

• Objetos fisicos/s mbolicos. 

Distribution espacial de los objetos y los significados que pueden tener. 

Ver: Rordwell, David. Arte Cinemotogrofico. Wxico. 2007. Pp. 157 170. 

301 



ANEXO 3 

Gui6n Literario 

El camino sofoca su andar, Alejo monta su caballo pues se encuentra de regreso. El pueblo 

es lejano pero alli se encuentra la estacion del tren y era el unico lugar donde podian 

comerciar sus pieles. El es cazador, una vez a la semana se interna en el bosque para cazar 

venados. A pesar de que no es oriundo del lugar y tiene apenas unos cuantos anos 

viviendo alli, ya conoce bien los bosques. No le gusta visitar el pueblo, la gente es dura con 

el, como si supieran algo. Las mujeres bajan la voz cuando pasa y los hombres lo evitan, 

algunos simplemente prefieren cambiar de direcci6n antes de cruzarse en su camino. Los 

que lo miran solo piensan que no deberia estar en ese lugar. EI tampoco es muy amable, 

hablaba poco con la gente y casi no mira a la cara a los demas. Asi Ileva su vida. 

El camino de regreso a casa es largo y algo escabroso, para Alejo ya no es tan fad!. Ya es 

un hombre mayor, definitivamente sus mejores anos han pasado, se quedaron en tierras 

lejanas y, aunque los anos se notan en su cara y los callos de sus manos son profundos, a 

pesar de todo sigue siendo un hombre de gran caracter y con vitalidad. 

Su familia es pequefia, solo su esposa y su hija. Ellas le ayudan de alguna forma con su 

trabajo. Tienen una vida tranquila, una vida que no conocia hasta hate poco tiempo. La 

tranquilidad de su hogar y la compania de sus seres amados han echo de Alejo un hombre 

que de vez en cuando sonrie. Con eso bastaba para que su familia supiera que el es feliz y 

para el, ellas son todo. 

Su casa se encuentra en un claro ubicado en la parte sur del bosque, es una cabana muy 

modesta, lo suficiente para el y su familia. No pretendia Ilamar la atenci6n cuando Ilego a 

ese lugar y prefiere permanecer asi. Pero ahora, mientras cabalga hacia su casa, sabe que 

algo esta mal. 

Si hubiera Ilegado, antes habria visto salir de su casa a varios hombres, uno de ellos con la 

risa mas perturbadora que se hubiera podido imaginar. 
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Normalmente cuando entra al claro y se encuentra cerca de casa, la pequeria corre hada 

el, gritando, riendo; hace lo que cualquier nina al ver a so padre que tanto la ama. Pero 

esta vez solo es silencio, un silencio que lo corta como navajas por la espalda, que lo Ileva 

a todos los recuerdos que lo aquejan, que le hace chbujar una vieja sonrisa Ilena de 

sarcasmo y olvido en su rostro. Una sonrisa que el cornpartiO, una sonrisa que habia 

dejado atras pero que ahora, lo alcanzaba al perder eso mismo que cinco anos atras lo 

habia hecho que la dejara. 

Los recuerdos se apoderan de el, sabe perfectamente lo que ocurrio, quien fue y por que 

lo hizo. La mirada de ese hombre, el pasado que intentO dejar atras. En algun punto de su 

vida, y arrastrado por la vida misma, Alejo habia sido uno de los mejores amejor en que? 

El mejor para matar, la muerte era su negocio y junto con so compariero se Ilevaron 

mochas almas. Y las palabras de aquel hombre, sabiendose traicionado por Alejo, ahora le 

retumbaban en la cabeza. Cuando lo abandon6 a su suerte, dejandolo para poder escapar. 

De pronto Alejo no escucha nada, el bosque y todos sus sonidos paran, mueren. 

Desmonta lentamente, muerto, los pies le pesan, los Brazos tambien, su mundo acaba de 

caer, ese mundo que tanto le habia costado construir. Pero dos pasos mas y ya esta en 

otro mundo, en el cual el Calico sentido sera la venganza. 

Entra a la casa, todo esta desordenado. A sus primeros pasos encuentra utensilios de 

cocina en el piso y en la mesa ve lo que era la comida de ese dia. Camina un poco mas, ve 

la puerta de su alcoba entreabierta, alli esta, la mujer que lo !labia cambiado. Ahora se ve 

maltrecha, yace muerta y ultrajada; lo que era una piel blanca y bella ahora esta 

manchada de sangre; puede ver sus muslos desnudos, lacerados, rasgados por la 

violencia. Alejo guarda su dolor, no Ilora al ver el cuerpo muerto de la mujer de su vida, 

no dice nada, no la toca. Da unos pasos atras, mira el piso, escucha unos pequenos ruidos, 

gira y ve el cuerpo moribund° de su hija. La pequena que le dabs sentido a todo, la prueba 

del amor que sentia, la prueba de que se puede ser infinito. Alejo toma con ternura una 

de sus pequehas manor, ve que los dedos estan amoratados, ya no hay nada que hater 

par ellas. 
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El rostro de Alejo cambia completamente, sus ojos no reflejan nada Inas que 1111,1 sed 

salvaje de venganza. Alejo se levanta y cambia su atuendo solemnemente. 

Alejo esta cavando una par de tumbas bajo el viejo arbol que les dio sombra a el y su 

familia tantas veces. Es el adios, sabe que no regresara y lo asume con dolor. Entierra los 

dos cuerpos, se despide. Ala pequena la entierra con su gran tesoro, una vieja muneca de 

trapo hecha por su madre. A ella le deja el rosario que algUn dia le obsequio y que 

signific6 su amor, el camhio hacia una nueva vida. Las mira, no dice nada y sube a su 

caballo, ya no es el mismo hombre que esa matiana regresaba del pueblo, ahora es el 

asesino a sueldo de hate anos, un angel del infierno hinchado de ira y sed de venganza. Su 

revolver, conducido por las manos de un demonio, le dara el placer de ver morir al maldito 

que le rob6 su vida, ese hombre que nunca debio regresar. Sabe perfectamente que el 

rival al que se enfrentara es un villano sin coraz6n que tambien es el mas agil y rapid° con 

el revolver. Pero Alejo no le teme a morir, pues ya no tiene nada que perder. 

Los recuerdos de Alejo saben a donde Ilevarlo, sabe donde encontrarlo, su viejo punto de 

reunion. Atraviesa el bosque, cabalga todo el dia, atraviesa Ilanuras, nada lo detiene. El 

caballo no le importa, lo Onico que busca es su venganza. 

Los ve alli, cinco hombres armados pero jugueteando. Dos de ellos conversan, otro se 

encarga de la comida y el café. Otro dos, estan placidamente dormidos bajo un gran arbol 

que les da sombra, todos ignoran lo que esta por ocurrir. Pero ,que pasa? Alejo sabe que 

el no es asi, no es tan descuidado y ellos solo son pequenos conejos que juegan a los 

lobos. No le importa, camina entre los matorrales despacio, acechando a su presa y 

cuando lo tree conveniente se incorpora. Ellos lo yen, intentan desenfundar pero es 

el fue el mas rapid°, sigue siendo el mas rapid°. Todos caen muertos, ninguno pudo 

disparar. 

Tras la espalda de Alejo solo se escucha como se acerca un hombre aplaudiendo, Alejo 

gira rapidamente y quedan frente a frente. Se miran con un profundo rencor, ese rencor 

es mutuo. Su rival, un hombre corpulento y con un sombrero que le cubre gran parte del 
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rostro, levanta la mirada y deja ver una sonnsa oerturbadom, sedienta de sangre y de 

venganza, entonces descubre su arma. 

No se dicen mas, todo lo que hablan lo dicen con sus miradas. Alejo lo mira con 

tranquilidad y el mira con mucho odio a Alejo, pero tambien se puede ver un poco de 

temor en su rostro, los dos son los mejores. 

La tension crece, los dos se miran, los pulsos se congelan, solo esperan el momento de 

saber quien es el mejor, quien tomara su revancha. Desenfuncian y disparan, se escucho 

un solo balazo. Entonces el rival de Alejo se desploma hacia el suelo con una mueca de 

dolor y el da la meda vuelta, camina hacia su caballo, da una par de pasos y cae Boca 

arriba lentamente. Su ropa esta ensangrentada, entonces, mira el cielo, sonrie y en ese 

momento termina todo para el. 

4 
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