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Pilar Tavora nace en Sevilla, en pleno 

Cerro del Aguiia, uno de 10s barrios mas 

tradicionales de la capital andaluza. Alli 

vivira junto a sus padres. Salvador y Maria, y su hermana Concha. Ademas en "la pisci- 

na", nombre que recibe esta casa por estar sobre una antigua piscina, tambien vivian sus 

abuelos, tios y primos. Era practicamente una casa de vecinos. "Un lugar grande, pero 

sin lujos" (1). El hecho de vivir todos en familia lleva a declarar a Pilar Tavora que 10s 

recuerdos de infancia son "felices y familiares: dormir todos 10s primos en el zaguan, 10s 

veranos, por ser el sitio mas fresquito de la casa". 

La figura de su madre es el punto de confluencia de toda la familia, la que les apoya en 

todos 10s proyectos que han emprendido su padre, su hermana y ella misma. "Es la que ha 

permitido ser lo que somos". Esta parte de su vida, la infancia, ha dejado buena huella en 

su memoria. Fue una etapa feliz, sin traumas. Otro de sus recuerdos es el ritual que se vivia 

en su hogar cada vez que su padre, abuelo materno y ti08 estaban toreando: la8 muje- 

re8 en casa rezaban frente a pequehas capillitas de santos con la sempiterna iluminacion 

de la8 mariposas (2) encendidas: "Mundos que para mi no forman parte del topico, sino 

de mi cotidianidad: 10s capotes, el ritual de la8 capillitas...". 

Poco despues entrara en contact0 con el mundo del flamenco y del teatro. Su padre, Sal- 

vador Tavora, se dedico a montar espectaculos folkl6ricos y siempre la llevaba con el. Esta 

relacion con el mundo y la estetica del toreo, llev6 a despertar en Pilar unas inquietudes 

artisticas que su padre tuvo que frenar obligandole a estudiar. 

Comenzo sus estudios a lo8 6 aRos en el Colegio de la8 Teresianas, "Santa Teresa de Jesljs". 

En el lnstituto era la cabecilla de movimientos reivindicativos. Siempre fue una buena estu- 

diante, lo cual le permitio el lujo de poder darse "unas escapadillas" para seguir 10s espec- 

taculos montados oor el oruDo de teatro formado Dor su - ,  

padre: La Cuadra de Sevilla, donde 

entra a 10s 16 atios para hacer el mon- 

tale Quejio. Su familia nunca quiso que entrara en el 

mundo del espectaculo sin tener una carrera. Por 

ello, y a pesar de tener bien claro que ella lo que 

querfa era bailar, accedio a realizar estudios univer- 

sitarios. En la Universidad de Sevilla se licencio en 

Psicologia. Estos estudios le atraian por el acerca- 

miento al pensamiento y la mente, a la8 reac- 

ciones humanas, a pesar de ser consciente de 

que nunca va a ejercer la carrera. Se caso 

muy joven, con tan solo 17 aiios. Este fue 
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TAVORA 
un primer matrimonlo del que tlene do8 htjos, de 21 y 17 aiios respectna- 

mente. El mayor ha estudiado Derecho y el menor se decanta por la pin- 

tura y el dibujo. Ambos han sido educados en 10s valores esteticos, musicales, humanos, la 

justicia y el apego a la tierra, a las tradiciones, a la familia, a su propia historia. 

En 10s numerosos viajes que intercalaba con sus estudios, siguiendo a La Cuadra, llego 

en 1980 a Lisboa, donde conocio a su actuai marido, Carlos Jorge Fraga, comenzando a 

colaborar laboralmente con $1. Con Fraga, realizador, montador y productor, Pilar entra 

de forma casi casual en el mundo de la imagen, adoptando el cine como mod0 de expre- 

sion artistica, abandonando sus aspiraciones de entrar a formar parte de La Cuadra como 

actriz, bailaora y cantante. 

En 1981 dirige ViernesSanto madrugada, inicio en el arduo camino del cine en Andalu- 

cia: "yo no  tenla pensamiento alguno de dedicarme al cine, entre otras cosas ni m i  entor- 

no habia tenido relacion con el cine, ni Andalucia era una Comunidad que tuviera por 

entonces esas inquietudes" 

En estos 17 aiios desempefiando labores de direccion, produccion y guion, numerosos 

son sus trabajos cinematogr6ficos y televisivos, tanto documentales como de ficcion A 

ellos nos dedicaremos un poco mas adelante cuando resefiemos ia ficha tgcnico-artisti- 

ca de 10s mismos. En sus peliculas. Pilar Tavora, siempre ha intentado transmitir una 

vision critica y antifolklorica de Andalucia. 

"Mujer comprometida, Pilar Tavora se siente profundamente andaluza y decide trabajar 

en esta tierra para ayudar desde aqui a que se establezcan la8 estructuras necesarias para 

que aquellos que quieren hacer cine o television en la comunidad autonoma andaluza 

puedan hacerlo sin necesidad de salir fuera" (3). Por ello creo su propia productora: Pilar 

Tavora Producciones Cinematograficas, pasando luego a ser Artimagen Producciones, su 

actual empresa que dirige con Carlos Jorge Fraga, y con la que ha producido su segun- 

do largometraje: Yerma. 

La conception artistica y estetica de Pilar Tavora deja muy ciaro desde un principio que 

esta no entiende de clasificaciones genericas o taxonomicas sobre ficcion o documental, 

sino que aparece recorrida por 10s mismos presupuestos y cadencias, mas o menos cam- 

biantes, en toda su obra. Estamos por tanto ante una realizadora monolitica, que no 

monotona ni monotematica, que hizo, y hace, de la relacion con su entorno y de sus 

vivencias su mayor pozo de ideas a la hora de dirigir. 

Aparentemente nada tienen que ver Costaleros y Yerma -exponetnos este ejemplo de 

documental como podriamos haber elegido otro cualquiera- pues su tema y su proie- 

dencia difieren en demasia; mas en el universo tavoriano estan urdidos, imbricados 

fuertemente, la figura de Lorca y la Semana Santa. 

Es imposible separar la obra de Pilar Tavora, escindirla en ficcion y documental, si lo que 

pretendemos es comprender su figura como creadora y como mujer realizadora. Y es que 



ambas vienen marcadas por la infancia, que como vimos en el apartado dedicado a su 

biografia fue bastante peculiar, por la figura de su padre, su lugar de nacimiento. 

Andalucia y, finalmente, por su condicion de mujer. 

Sus dos primeras realizaciones fueron Sevilla, Wernes Santo Madrugada, cortometraje 

sobre la Semana Santa sevillana en su dia mayor, que realizo en 1981. y Andalucia, entre 

e l  incienso y el  sudor, que realizara al aiio siguiente. Estos do8 documentales, junto a 

Costaleros que realiza en 1985, posterior, pues, a su primer largometraje, Nanas de espi- 

nas y Antonio Divino de 1986, conforman una tetralogia de documentos etnicos y antro- 

pobgicos iinicos sobre Andalucia (4). No entra Pilar Tavora en juicios o disputas sobre 

nuestra cultura, simplemente muestra lo que somos y como lo sentimos. Para ello pres- 

cinde de entrevistas o de locuciones -al menos en lo8 do8 primeros- que puedan alte- 

rar la esencia de estos documentos, solo el sonido ambiente, real como la imagen misma, 

esta a1 sewicio de la verdad, de su verdad. 

Ciertarnente, la8 claves tematicas de la obra de Pilar Tavora podrian resumirse en cinco 

o seis palabras que sacadas de contexto, como ella misma dice. "suenan a topicazo". Asi 

es, "Lorca:', "toros", "Andalucia", "flarnenco", "Sernana Santa" y "mujer" son la8 pala- 

bras claves que resumen, y reducen injustamente, su obra cinernatografica. A pesar de 

que ella misma reconozca que su tematica esta muy condicionada por estos presupues- 

to8  Yes que Pilar Tavora no puede utilizar otros elementos que estos si (o que quiere es 

ir contra el manido topico sobre Andalucia. Para luchar hay que hacerlo con la8 mismas 
. . armas, es mas, no existe otro camino que hacerlo asi. "~Porque un director andaluz no 

puede utilizar en sus peliculas parte de su cultura?", se pregunta Pilar Tavora; "en Yerrna 

no podemos negar que nuestros patios son estos, con sus arriates, pues si 10s ponemos 

en un contexto adecuado no pasa nada. Lo que no  pueden es quitarnos nuestras cosas, 

no pueden privarnos de lo que nos es propio". 

Cavilaciones, una serie de catorce capitulos para Canal Sur Television realizada en 1993, 

diferia por completo de otros acercamientos al flamenco que, incluso desde esta misma 

television, se habian llevado a cab0 en nuestra Comunidad. Como seiiala Tavora "en 

Cavilaciones yo me olvido de que eso no puede tocarse, es una serie de flamenco dife- 

rente hasta lo que se ha hecho hasta ahora p o i  andaluces. Yo utilizo 10s elementos de 

nuestra cultura corno son 10s sentimientos, el habla, y la plastica ...". 

El otro gran pilar que sustenta su estetica corno realizadora es, sin duda alguna, su con: 

dicion de mujer. Su obra es, una gran estructura superficial -documental y ficcional- 

donde se dan cita lo divino y lo humano del universo femenino. Pasernos ahora, pues, a 

analizar esa otra gran influencia a la que nos referiamos antes: su condicion de femina. 

Nosotras, femenino plural, documental que Pilar Tavora realizara en 1986 junto con 

Anda rnuevete, dentro de la serie Paso a paso, que le encarga la Junta de Andalucia no 
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hace justicia, segun palabras de la propia directora andaluza a su con- 

cepcion de la mujer, ni  siquiera le gusto, "fue un trabajo de encargo". 

Donde si aparece la mujer como protagonista es, curiosamente, en su obra de ficcion. 

Nanas de espinas, su primer largometraje producido entre 1983 y 1984 despues de dos 

documentales en 16 mm. lnspirada libremente en Bodas de Sangre de Federico Garcia 

Lorca, y en el referente inmediatamente anterior, y bajo el mismo titulo, que llevase La 

Cuadra a 10s escenarios, la atrapo "porque era una obra para hablar contra la violencia 

y porque habia tres mujeres". Desgraciadamente esta obra no  pudo llegar a lo que quiso 

que fuera, y cuando habla de elia parece hacerlo con cieria melancolia y algo de recha- 

zo: "queria otro tip0 de imigenes. Se mezcla esa especie de ficcion y documental y un 

tema universal al mismo tiempo. Deseaba entroncar un problema que partia de un sen- 

timiento local con el momento de violencia que se vivia en el mundo. Me tuve que limi- 

tar a1 tiempo teatral de la obra". 

Es una maravillosa casualidad del destino que la8 do8 obras de ficcion de Pilar Tavora 

hayan tenido a Federico Garcia Lorca como principal valedor. Lo es menos que en 

ambas obras la mujer sea la protagonista, y por tanto hayan suscitado el interes de esta 

realizadora que, al parecer, si encuentra diferencias entre (In cine de mujeres y un cine 

de hombres. Yerma es en este sentido su obra cumbre. En primer lugar porque no ha 

padecido cortapisas alguna, como le sucediera con Nanas de espinas, salvo'las pura- 

mente economicas, y e n  segundo lugar porque es el drama de una mujer. Pilar Tdvora 

afirma que "me interesa Yerrna desde que es un trauma o una tragedia de mujer". A 

pesar de estas palabras. Pilar no cree llevar a cabo un cine feminista. Las adhesiones 

siempre son a posterioriy si alguien quiere apologizar su obra desde esa ideologia,ese 

no es as'unto suyo: "yo cuando trabajo no hago planteamientos previos y dig0 voy a 

hacer un cine fem;n~sta.Luego si engroso una lista, pues bueno". 

lndependientemente de su postura no combativa cuando trabaja, Tavora cree que exis- 

te un cine femenino, que no feminista, que esta marcado porque "a las mujeres nos inte- 

resan otras cosas que a 10s hombres. No nos interesan las grandes batallas, 10s grandes 

eventos; nos interesan la8 cosas mas sencillas, mas humanas". Debemos aclarar que Pilar 

Tavora no  pretende con estas palabras, como as1 nos dejo constancia, diferenciarse del 

hombre como realizador, ya que a veces la cuestion radica mas en la sensibilidad de la 

persona en una determinada obra que en su sexo: "pero existe una vision del mundo 

femenino que esta ahi, y esa es la que yo pretend0 analizar". 



O B R A  P E R S O N A L  1 5 )  

Nanas de espinas (1983-84) 

Tras do8 cortornetrajes docurnentales, Pilar Tavora se enfren- 

ta al reto de una obra de ficcion que al rnisrno tiernpo supo- 

ne su primer largornetraje. Como todo director novel, supo 

rodearse de un equipo y una ternatica rnuy cercanos a ella, sirviendose de La Cuadra 

de Sevilla, el grupo teatral fundado por su padre, Salvador Tavora, y adaptando para 

la gran pantalla un espectaculo en el que este versiona la celebre obra de Federico Gar- 

cia Lorca, Bodas de sangre. Asirnisrno encontro el apoyo moral y tecnico de su rnaes- 

tro cinernatografico Carlos Jorge Fraga, que en esta pelicula desernpefia labores de 

produccion y rnontaje. 

Con un presupuesto de 17 rnillones de pesetas, Nanas de espinas, fue rodada integra- 

rnente en escenarios teatrales, exceptuando algunos breves insertos de exteriores roda- 

do8 que corresponden a Coria del Rio y Gines (Sevilla) (6). 

A pesar de estar terrninada en 1984, habra que esperar un a50 para que la pelicula sea 

estrenada en la gran pantalla, participando corno unica produccion andaluza en la Seccion 

lnforrnativa del Festival de Berlin (Alemania), donde tuvo una gran acogida. Posterior- 

rnente sera exhibida, con igual exito, en sucesivos festivales cinernatogrdficos nacionales 

e internacionales (7). No obstante, esta pelicula no llego a las salas comerciales. 

Lo8 escenarios de Nanas de espinas brillan por su ausencia, lo que origina un espacio 

in-ubicadd, con fondos en negro, rnuy caracteristicos de espacios teatrales. Los didlogos, 

tal corno estdn recitados, llenan aun rn6s si es posible de teatralidad una obra corno esta. 

lncluso la ilurninacibn, en puro claroscuro, nos indica que nos encontrarnos sobre las 

tablas de un escenario. Otro aspect0 que rornpe "lo cinematografico" es la insercion de 

secuencias musicales y de danza. Precisarnente, estas secuencias son las que Ads juego 

analitico pueden proporcionarnos. Nanas de espinas es una pelicula repleta de simbolo- 

gia al rnostrar la cara oculta de la Sernana Santa, del baile, del cante, del toreo ..., per0 

siernpre rnuy lejos de estereotipo decirnon6nico que tan bien supo explotar el cine 

espafiol de 10s aiios 30.40 y 50. Asi pues, Nanas de espinas aparece ante nuestros ojos 

como una enorrne rnetafora sobre una Andalucia diferente, donde se explican el cante, 

el toreo, y la8 fiestas de nuestra tierra, no por el rnero hecho folklorico, sino enraizan- 

dolos en nuestros padeceres, en nuestras vivencias, en nuestras creencias, en lo que 

hemos sido y sornos. 

Para conseguir generar esta nueva vision, Pilar se ayuda de rnetaforas narrativas corno el 

toro-segadora, la navaja, la8 espinas, el cante, la sangre, etc. Acaso, [no existe relacion 
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entre un jornalero andaluz y un torero?, j no  se juegan arnbos la vida a 

diario? La religiosidad del pueblo andaluz tarnbien encuentra explication 
para Pilar, y lo hace en el padecer y en el sufrir que este cornparte con Jesucristo. Arnbos, 

Cristo y el pueblo andaluz, fueron rnasacrados, ultrajados y a1 final coronados con espi- 

nas, sirnbolo de un reinado inexistente, ~Puede explicarse el fervor del pueblo andaluz 

hacia su Sernana Santa? Asirnisrno la pelicula nos define el cante flamenco no  desde un 

"tablao" donde aplauden turistas, sino nacido del dolor de un pueblo. En contraposicion 

a estos rnornentos, el pueblo andaluz tarnbien sabe expresar su alegria, con a legre~ bai- 

les por sevillanas, per0 debernos tener rnuy en cuenta que tras ello puede esconcterse, 

corno de hecho sucede, una tragedia latente, un dolor perpetuo, que hernos asurnido, 

hecho nuestro y que nos acornpatia hasta en nuestras horas de diversion. 

Pueden discutirse cada uno de 10s argurnentos que esgrirne Tavora en Nanas de espinas, 

puede considerarse que esta equivocada, o que lo que hace es, exclusivarnente, explotar 

otra Andalucia tarnbien topica, la trdgica, la de pobres carnpesinos explotados, per0 lo 

que es indiscutible es la novedad de estos plantearnientos, que por ello rnerecen una 

atencion y una revision continua. 

No nos parece logico terrninar este primer acercarniento a esta pelicula sin hacer 

constar una prirnera irnpresion que solo el estudio profundo puede hacer que lo 

podarnos afirrnar. Nos referirnos a la patente; al rnenos a prirnera instancia, influen- 

cia del universo saurian0 en el cine de la cineasta sevillana. Si tenernos en cuenta que 

Carlos Saura estrena en estos primer08 atios de la decada de 10s noventa Bodas de 

Sangre. Carmen y El amor brujo, parece logico que parte de su estetica haya hecho 

rnella en la novel directora. Asi, es Saura el prirnero en hacer una adaptacion 

seudo-musical de esta obra de Lorca, toda esa concepcidn del cine corno rnedio de 

expresion sirnbolica de nuestras concepciones, a traves del canto, del baile, de la corn- 

posicion casi pictorica de 10s encuadres cinernatograficos. Tarnbien cornparte Tavora 

con Saura su interes por la irnbricacion casi total entre la representacion teatral y la 

cinernatogrdfica, creando espacios alegoricos, sirnb6licos, que cornunican rnucho mas 

que lo purarnente referencial. 

Yerma (1998) 

En el rnes de abril de 1998 cornenzo Tdvora el rodaje de su 

segundo largornetraje, Yerma. Segun sus propias declaraciones 

es su prirnera obra personal, ya que Nanas de espinas fue un 

proyecto que se le escapo un poco de las rnanos. 

Artirnagen Producciones, la productora de Pilar Tavora y Carlos Jorge Fraga, se ha 

enfrentado a la dificil e inusual tarea de producir una pelicula integrarnente en Anda- 



lucia con un presupuesto de 251 millones, con pequeAas participaciones de WE (75 

millones por Derechos de Antena), una precompra por 2 pases por parte de CSN, apor- 

taciones de la Junta de Andalucia (la Consejeria de Cultura a traves del CAD -Centre 

Andaluz de Danza-, y la Consejeria de Turismo). El gran montante economico ha 

estado constituido por las aportaciones propias de Artimagen Producciones, y un cre- 

d i t ~  del BEX avalado por el Ministerio de Cultura. Asimismo, y para terminar con estas 

breves notas sobre la produccion de la pelicula hay que seiialar que el proyecto ha 

sido asumido, desde el principio, por la Comision, dependiente del Ministerio de Edu- 

cac~on y Cultura, encargada de organizar el Centenario de Feder~co Garc~a Lorca 

(1998). lo  que puede augurar una mejor distribucion. 

Rodada en seis semanas en la8 provincias de Sevilla (Finca "El Triguero", en Carmo- 

na), Huelva (diferentes puntos de la serrania onubense: PeAa de Arias Montano,'la 

Gruta de las Maravillas ... ), y Malaga (el Torcal de Antequera), la pelicula cuenta con 

actores de lujo para 10s papeles protagonistas: Aitana Sanchez Gijon (Yerma), Juan 

Diego (Juan), Irene Papas (Vieja Pagana), Maria Galiana y Ana Fernander (81, entre 

otros. Este hecho puede avalar, en cierta medida, un esperado &xito de taquilla. La 

eleccion de Aitana para el papel de Yerma no fue facil, primer0 porque Pilar Tavora 

tuvo que convencer a la propia actriz para que confiara en el proyecto, cosa que con- 

siguio con la simple lectura del gui6n por parte de la actriz; y segundo, porque ha sido 

muy cuestionado si una joven, sensual y no  andaluza podia desentrafiar un papel tan 

arraigado en la cultura andaluza como es la Yerma de Lorca. Parece ser que Pilar Tavo- 

ra estaba muy convencida de la eleccion, pues "la imagen de Aitana es para m i  la 

imagen de Yerma". 

Por primera vez en la historia del cine espafiol se adapta este texto de Lorca. Mas de seis 

meses de negociacion ha necesitado la directora sevillana para conseguir de 10s herede- 

ros de Garcia Lorca 10s derechos, en exclusiva y con caracter mundial. 

Esta obra es para Tavora "demasiado poetica y teatral para el lenguaje cinematografi- 

co", per0 pese a ello declara que no le ha costado su conversion en guion cinematogra- 

fico, ya que tiene "una vision muy cinematografica de las cosas". La adaptacion preten- 

de ser lo mas literal posible al texto lorquiano, per0 puesto que el lenguaje 

cinematografico es muy diferente a1 teatral ha necesitado de la insertion de varias 

secuencias que no aparecen en la obra de teatro, que ayudan a dar continuidad narrati- 

va y credibilidad filmica a la historia filmica. Asi pues de la8 32 secuencias (de 3 o 4 minu- 

tos de duracion cada una) con las que cuenta la pelicula solo 13 han surgido integras de 

la obra de Lorca; 5 de las nuevas secuencias son coreografias musicales. 

"Pilar T6vora ha concebido Yerrna como una pelicula de ficcion dramatico-musical, por 

lo que cuenta la historia utilizando distintas expresiones artisticas: la dramatizada o de 
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ficci6n en paralelo con la musical, que se expresa a traves de la danza y 

la rnhsica, gue adquirira un gran protagonismo". As1 se presenta la pell- 

cula en la pagina 2 de su dossier de prensa, dejando claro como el mestiiaje narrativo es 

una caracterlstica predominante en el cine de esta realizadora hispalense: teatro expre- 

sado en lenguaje cinematogrdfico, al que se unen momentos musicales que se imbrican 

en la trama elevando su significado por encima de lo puramente referencial. 
Parece 16gico que una rnujer como Pilar se sienta atralda por 10s problemas y tribulacioner 

de otra mujer, que a pesar de haber sido creada, como personaje, por un hombre "ha sabi- 
I 
i do plasmar ese sentimiento de frustraci6n femenino de no poder tener descendencia". 

i Segiln palabras de la propia cineasta, la protagonista es una mujer flsicamente "sensual, 
muy atractwa, que esta hecha para la matern~dad, para el amor, para la ternura, para 

! sentir la vida ..." (...) "Yerma es una mujer que no acepta ni se resigna a su destino y pre- 

j fiere ser protagonista del mismo a una victima pasiva de 61. Yerma refleja una situacidn 

I 

injusta y desigual de la mujer respecto al hombre que se ha venido arrastrando a traves 

de 10s siglos. La sublimacidn de la maternidad, su terrible deseo de crear, de dar vida, es 
solo un pretexto, porque a traves de este personaje se expresan 10s sentimientos, las frus- 
traciones, 10s gritos internos, la desesperaci6n y tambien la capacidad para el amor de 

1 miles y miles de mujeres" (9). 

1 

Esta Yerrna mucho recuerda a la propia figur-a de la directors andaluza: el inconfor- 

mismo, el sentir que se estA en este mundo para cambiar lo establecido, aspectos que 

vemos en su obra y en sus declaraciones, cuando se autorretrata como mujer. 



F l C H A s T E c N I C 0 - A R T  i S T I C A S de Salvador Tavora, lnspirado en a obia teatrai 
Bodas de Sangre de Federico Garcla Lorca 

Sevilla, Viernes San to 
Madrugada 11981) 

Cortometia]e Documental. 16 mm. 
Color 1 Normai. 
Pilar Tdvora P C. (Esparia) 
Direicibn. pruduciidn y mantaje 
Pilar Tdvora I Carlos Jorge Fraga. 
Argumenla y guidn: Pilar Tdvora. 
Dlieridn de fotografia: 
Jose Enriuue liuuierdo /Victor Estevao . . 
Moiica: Marchas de Semana Santa. 
Rodada lnteqramente en Sevilia 
Duracihn: 18 min. 
ixhibida e n  Semana de Cine de Autor 
(Benalmddena). I1 Ceitamen de Cine Andaluz 
(Sevlla). i Joinadas de Cine de Mujer (Sevlla). 
Semana de Cultura Andaiura (Valenciai. 
Semana de Cultura Andalura (Burdeoi-Francis). 

Muestra de Cultura Andaluza (Lusiai-Francla). 
Pmmiai: Primer premio en el Fertival lnternacionai 
de Cine de Seviila. 

Andalucia entre el incienso 
y el sudor f1982) 

Coitometia)e Documental. 16 mm. 
Eaitmancolor 1 Normal. 
Piiar Tdvora P C. (Erpana). 
Direccibn, argumenfo y guion: Pilai Tdvora. 
Pmducclbn y rnontaje: Carlos Jorge Fraga. 
Dlieaor de ~otografb: Victor Estevao. 
Muiia: Letias de Salvador y Pilar Tdvora 
Cantaarer: Pepe Morilio y JosC Suero. 
Gultarra. Manolo Sanlricar 
Duiaiibn: 15 min. 
~xhb~da en: Seccioner Ofciaier de 10s Festivaei 
lnternacionaler de Coitometiaje de Bilbao, 
Oberhauien (Alemania) y Leprig (Alemania). 
Seccidn lnformativa de l o i  Festlvales de Hueiia y 
Tenerife. Mueitra de Cine Andaur (Vaiencia). 
Semana de Cine Andauz (Valenca y 
Burdeor-Francis). 

~roduicidn y mantale. Carioi lorge Fiaga. 
Direifor de Fotografia: Victor EStevao. 
M O S I C ~ .  G. Laauela, Serrano. Pantibn, Farfdn. 
Pascua y Salvador Tdvara. Ariegioi muiraiei: 
Vicente Sanchir. ietrai Federlca Garcia Lorca y 
Salvador Tdvora. 
sonda: Carlos Faruoo. 
~nterpretei: Grupo de teatro "La Cuadia" de 
Sevilla: Ana Malaber Lusa Murioz. Concha 
Tdvord. Manuel Alcdntara Francisco Carrillo. 
Juan Romero. Salvador Tdvora. Jose Rodriguez. 
Rafael Ferndndez, lesljr Jimenez. 
~uraodn: 87 mi". 
~xhibida en Onica pellcula andalura que 
reprerenta a Erparia en la Seiiibn informativa del 
Fertival de Berlin (Alemania). Seccidn Oficial dei 
Festival de Cine lberoamercaoo (Huelva). Seccibn 
de Apenura del cicio de Mujeres Realizadoras 
(Seviila). Seiiidn Operas Primas de la Semana de 
Cine Erpaiiol (Murc~a). Panorama de Cine 
Hispano-Marroqui (Tetudn). Feitival de Lussar 
(Franciai. Homenaie a Federico Garcia Loica en el 
Ateneo de Madrd y e n  Nimer (Francis). Semana 
de Directoras Er~aholas (Madrid). Joinadas de a 
Mujer (Banelona). Semana de Nuevoi Directores 
(Dinamaria). Semana de Cultuia Andaluza 

Granada, Rock Entre Roras (1984 

Mediometraje Documental. Video U-matic. 
~ealizacidn de ia ~egunda unidad: Pilar Tavora. 

Costaleros 119~51 

Mediometraje Documental. 16 mm. 
Eastmancolor I Normal. 
Ayuntamiento de Sevilia 1 Plar Tdvoia P. C 
(EspaAai. 
Drecobn y guidn. Plar Tdvora. 
Productor ejerutivo Carlos Jolge Fraga. 
Director de Fotografla: Victor EStevao. 
~ontaje: Carlos Jorge Fraga I Pilar Tdvora 

Nanas de espinas 11983-1984) 
Sonido: Carlos lorge Fiaga I Enrique Roras. 

Largometraie de ficcidn (Drama). 35 mm. Laruiidn: ldiiio Caidoso / lore L. ORiz. 

Ea~tmaniolor 1 Panordmico. Rodada integiamente en Sevila 

Carlos Joige Fraga (Espafia). 
~uraclan: 30 min. 

Direcrib" y adaptar~bn del guibn: Piiar Tdvora. Premoi: Coi6n de Oro del Jurado d e  Festival de 

nrgurnento Espectdcuo del mirmo titulo, original Cine iberoamericano de 



Pie1 de Toro (19851 

Video U-matic. 
Reaiizai~bn: Piiar Tdvora. 
Espectdculo del grupo de teatro "La Cuadra" de 
Sevila. 

ljbeda (19si) 

Mediometrale Documental. 16 mm. 
Eastmancolor I Normal. 
Ayuntamiento de ljbeda. 
Dreriibn, argument0 y guibn Plar Tdvora. 
~rodurtoiejeiufivo: Cali05 Jorge Fraga. 
D r e ~ t o i  de fotografia Victor Estevao. 
Manwe: Carlos large Fraga I Piar Tdvora 
~ocurion: Pedro Alvarezi)siorio. 
Rodada integramente en Obeda (laen). 
Duracbn: 30 min. 

Antonio Divino (19861 

Mediometraje Documental. 16 mm. 
Ea~tmancolor I Normai 
Piiar Tdvara P. C. (Erpaila). 
D#reci#on y guibn: Pilar Tdvoia. 
Direitor de fotogrdia: Victor Estevaa. 
Montaje y rondo. Carlos Joige Fraga. 
Lacuc~bn: Jose Luis Ortir. 
Subuenconada por la Diputaibn de Huelva 
~urac~bn: 30 min. 
Exh#b#da en: Reprerentacbn de EspaRa en el 
Centro Georqes Pompdou (Paris-Francla). 
Seccibn Oficia del Festval de Cine 
iberoamericano (Huelva), del Festival de Cine 
Etnodglco (Hueria), y del Festival de Cne de 
COnOmetra]eS de Alcald de Henares (Madrid). 
Festival de Cine de Tetudn. 
Prern,os: Colbn de Oro de  pt jbl io dei Fertvai de 
Cine iberoamericano de Huelva. Segundo Premio 
dei lurado en ei Festival de Cine de Hueica. 
Premado en el Concuiro de Guiones de la 
Conrejeria de Cultura de la Junta de Andalucia. 

Nosotras, Femenino Plural 11986) 

Mediometraje Documental. Video 1. Coior. 
Conrejeria de Educacibn de la 

Anda, muevete 11986) 

Mediometraje Documental. Video 1 Color 
Conieleria de Eduiaiidn de la 
Junta de Andalucia. 
~eaiiraribn y guibn Piiar Tdvora. 
Producc~dn Ageni~a EFE. 
Capltulo de la ierie Paio a paso. 
~uraiibn: 30 min. 

De aiio en aiio (1988491 

Sew documental para teievsibn (WE-1). 
16 mm. Color 
ReaI8zaiibn. guibn y rnontale: Pilar Tdvora. 
~uraribn. 13 capituios de 25 min. 

Alhucema (19881 

Video Betacam SP. 
Canai Sur Televsibn. 
Reaizarbn y ~roduaibn: Pilar Tdvora. 
Espectdculo de Salvador Tdvora interpretado por 
La Cuadra de Sevila. 
Duiarlbn: 90 m n .  

Sevillanas de El Man; (1990) 

Video clip de lanzamiento. 
~eai~zac~bn Pilar Tdvora. 

Sevillanas de Los Romeros 
de la Puebla (39901 

Video clip de ian2amiento. 
Reaiilacido: Piiar Tdvora. 

A world to discover 11991) 

Sere robre el flamenco en iengua ngleia para la 
televsbn britdnica. 

Cavilaciones 11993) 

Sere de Televiribn. Docudrama. 
Anmagen Produccioner I Canal Sur Televiiibn 
Reaizacibn, producobn y guibn: Piar Tdvora. 
Duranbn: 14 Capitulos. 

Junta de Andalucia. 
Realzaiibn y guibn: ?liar Tdvora. 
~iodurobn: Agenca EFE. 
Capitula de a rerie Paso a paso. 
Dunclbn: 30 min. 



Picasso andaluz o la 
muerte del minotauro 11993) 

Video Betacam SP. 
Realzacdn y praducci6n: Pilar Tdvora. 
E~pectdculo de Salvador Tdvoia interpretado por 
La Cuadra de Sevilla. 
Duracibn: 90 min. 

ldentidades (1995) 

Video Betacam SP. 
Reairaiihn y pruduiohn. Pilar Tdvora. 
Erpendculo de Salvador Tdvora interpretado por 
La Cuadia de Sevilia. 
Durari6n: 90 mi". 

La Cuadra de Sevilla, 
25 Aiios de Historia (1996) 

Documentai. Video Betacam SP. 
~ealzaridn y gudn: Plar Tdvora. 
Durarihn 90 mi". 
Emitida por: Canal Sur Televiiibn. 

Flamencos (19961 

Documental-musical. Video Betacam SP. 
~eaiiracrdn. produic~dn y guihn: Pllar TAvora. 
Duracidn: 55 min. 

Cafes cantantes (19961 

Documental-musical. Video Betacam SP. 
Realiia~i6n. pioduicidn y gui6n: Pilar Tdvaia. 
Duracihn: 55 mi". 

La danza de 10s dioses (1996) 

Mini serie Documental-muiical. Wdeo Betacam SP. 
Realizaiihn y piaduciion: Pilac Tdvora. 
Rodada en la India (danzas ragradas hindljer). 
Duiaohn: 4 captu lo~ de 55 m n .  

Flamenco: paso a seis (1997) 

Documental. CD-ROM. 
Reairacldn y ic-produrcihn: Piar Tdvora. 
~uraabn: 55 mi" 

Carmen i19q71 

~ealzac~bn y praducci6n: Pilar Tdvora. 
Espectdculo teatral-muscal de Salvador Tdvora. 
Representado y realizado en la Plaza de Toror 
de Ronda. 
Emitido poi Canal Sur Teeviribn. 

Yerma (1998) 

Largometraje de fiicidn. 35 mm. 
Artlmagen Pioduccones S.L. 
~1recc16n, adaptacidn y gui6n Pilai Tdvora. 
argument0 Obra teatral de mirmo titula de 
Federico Garcia Lorca. 

productor ejeiutivo: Carlos Joige Fraga. 
Jefe de praducci6n Mguel de Caras. 
calaborac~dn en la praduccidn: Francisco Moero. 
~irector defotografia: Acaco D'Almeida 
interpretei: Aitana Sdnchez Gijbn (Yerma), 
Juan Diego (Juan), Jeiljs Cabrero (Victor), 
Irene Papas (Vieja pagana). Mercedei Bernal 
(Maria), Maria Galiana (Dolores). Ballet del 
Centlo Andaluz de Danra. 
M O i i a ,  Pilar Tdvora IVcente Sanchis. 
Airegos rnuicalei: Vicente Sanchis. 
cantaora: Macarena GirAider. 
Coreografia: Jose Antonio. 
Sanldo: Jorge Marin. 
Diieno de venuaria: Victora & Lucchtno 
~aquiilaje. Paca Almenara. 
Peiuqueiia Kaikeyto. 
Rodada en lar provncias de Sevilla (Finca "El 
Triguero". en Carmona), Huelva (diferentei 
puntos de la ieirania onubenre), y Mdlaga. 
~uraci6n 90 mi". Aprox. (Adn en fase de rodaje) 
Proyeno asumido por la Comiridn del Ministerio 
de Educacidn y Cultura encargada de oiganizar 
el Centenario de Federico Garcia Lorca. 



1. En entreviita personal reaizada 
el 16 de abrii de 1998 en la Finca 
"Lo5 trig~eros". en Carmona 

(Sevllla), en plena rodaje de . 
Y m a .  Desde este momento 
iiempre que entrecomiliemoi 
frases orresponderdn a citas 
Iteralei de palabras de Plar TAvora 
en dicha entrevista. En caro 
rontrario ari re ndcard. 
2. "Mariposas" ion unas mechas 
colocadai en el centro de un f n o  
iorcho, que re colocan iobre un 
recipiente i o n  aceite, originando 
arl una faima de ~luminacidn muy 
i imlar a iar velar de cera Son 
muy usadai en lai  luminarias 
rel~g~osai. 
3. Dossier de Prensa del rodaje de 
a peiiiua Yeima. (Pdg. 1). 
4. La ijnica fuente que recoge un 
comentaio robre Nanas de eipina 
de todai a r  consultadas er el libro 
de Rafaei Utieia dedcado a la 
flgura de Feder~co Garcia Lorca en 
el cne, Fedenco Garcia Lorca I 
Che. El cine en su obia. su obra 
en ei cine. Asecam. 1987. Seviia. 
(pdg. 134-1381 

5. Pueito que en este articulo solo 
trataremos la obra ficcional. ]usto 
er resumir su fimografia y 

videografia: 
- Obra de ficci6n (largometrajer): 
Nanas de espipnias (1 983-84) y 
Yeima (1998). 
Obras documentaler: 
- Cort?metrajer: Seviila, Viernes 
Santo Madiugada (1981). 
Andaiucia: entre el incienso y ei 
5udor (1982) 
- Medometrajes: Granada, Rock 
Entie Rocas (1 984). Costaleroi 
(1985). Ubeda (1985). Antooio 
Diviino (1986). Noiotias. femenino 
pluiai (1 986). Anda, muPvete 
(1 986). A world to discover 
(1 991 ). Flamencos (1 996). CafPs 
cantantes (1996). Flamenco: pa50 
a seis (1997) 
- Largometraje: La Cuadra de 
Sevilla, 25 arios de hi5toiia (1996) 
Ser ies docurnentales de 
teevisidn: De ail0 en ail0 (1988). 
Cavilaciones (1993). La daora de 
10s dioses (1  996) 
- Realzacones de erpectdculos de 
La Cuadra: Pie1 de Toro (1985). 

iaentidades (1995). Carmen (1997) 
- Produciidn de cortometrajei de 
ficcdn. Odisea en la mcaiera 
(1987). Cienchirlos (1 988). de 
Manuel Raya, Cuando el oeste baja 
alsur (1988). El canasto (1988). de 
Carmen Perez. El faotasma 
expreisivo (1988). de Manuel Raya. 
- Otras produccionei: Videoclpr 
de ianramento de lar revillanas 
de: El Mani y Los Romeros de ia 
Puebla. Realiracidn en direito de 
la Biena de Ane Flamenco de 
Seviia (1 10 horas) 
6. Datos reiogidoi d e  libro de 
Rafael Utrera. Op. Cit. 
7. V h e  ficha tecnco-aitistica. 
8. Maria Galiana y Ana Ferndndez 
acaban de obtener, a1 finaiiiar 
estar lineas, un gran exit0 como 
protagonistas de a peiicula Solas 
(Premio de  Pijbico en el Festival 
de Berlin), del director andaiur 
Benito Lambrano. 
9. Declaracidn recagida en el 
Dossier de Prenia de la pelicula 
Yeima. pdg. 3. 


