






ARGUMENTO 
El guibn, obra & Frederich Lonsdale y Lajos Biuo, narra en 

tono humoristic0 y en un ambiente costumbrista y t6pic0, Ueno 
de petimetres, personajes vestidos de torero y majas goyescas, la$ 
desventuras de un Don Juan' caduco y vanidoso que, reci6n llega- 
do a Sevilla, se resiste a aceptar el paso del tiempo y la decrepitud 
Esica que a 61 acompaiia. 

La imposibilidad de Uevar el ritmo de conquistas acosturnbra- 
do le Ueva a retirarse por un tiempo, pem un Don Juan e s p ~ e o  le 
hace la cornpetencia en la ciudad de Sevilla. Don Juan se indigna, 
su fama crece y se hace pasat por Leporello cuando le comunican 
supropia muerte a manos de Alfredo, un marido comado por el 
falso Don Juan. Ayudado por su fie1 criado Leporello, que le ha 

I Tras Dun Juan y Fa~vfu (1973) del poem aimbolista Marcel L'IIerhirr, el tema de 
Don Juan lo llet,O al cine en 1926 Alan Crosland con John Barrymore y Mary 
Astor dc protagonisus. lisra c h  de la Wanw se esuen6 el 6 de agosto de aquel 
ai~o ) W@I indica Dc~nald Crofton .armparando 10s resultado5 de lor primeros 
esbenos de filmes parcialmente somros, Don Juan superaba amphmente la 
velieula de A1 Jonsom. EL Don Jum de Crosland iunto a OruUo de mza v El 
cantor de im-abre  ma meva etaoa en el cine en la aue sebercibe un ccerto 
acarto&nto teatral. Y es adem& d ~rirner film sohoro. w n  ma oaratura ~ ~ ~ ~ ~~~~~- 

musical rincro&&da. Sr' rudi, muda, pr'rA au buena acogida L o  que se;egistra- 
ran en e b  fragmemos de la Opera de Mwirt. 

La pelicula de Kordii sz aparu de la\ corntdias espaiioh5 quque se c z m n  en 
el mitn universal de Lhln Juan y se apya en la obra teatral dc Ilenry Baraille. 
Kordaprodujo este 6 h  con su productora Iandon F h  Pr&ctioq liuKiada 
por 41 enlnglatem en1932 a su regreso de HoUywwd, tras lacrisis acasionada 
por el m c k  &f 29. Vease M. PALACIO y P. SAhTOS, "La hansici6n del 
mndo al sonm" enflistoria del cine Vol. VI (Madrid 1995) 65. 



preparado un coche de caballos, el verdadero Don Juan se dispo- 
ne a huir de Sevilla a Paris para escapar de la justicia, pues tiem 
mucbas deudas pendientes; asiste a su propio entierro y, c d o  
seis meses despes regresa a la ciudad e intenta aclarar su verda- 
dera identidad, decide hacerlo sobre el escenaxio del uTeatro Cb- 
mico*, pero el patio de butacas se mofa y carcajea de su declara- 
cibn. Ni Antoilita ni Estrella lo recanocen. La policia piensa que 
esk5 ebrio. Sblo Dolores, la esposa a la que 61 habfa abandonado 
para Uevar una vida libertjna, le har& recapacitar sobre el sentido 
del verdadero amor y las necesidades humanas: *No aprenderas 
nunca a comprender a las mujeres. Todas queremos algo m5s 
que un simple esposo. Cada mujer desea un Don Juan, per0 
para ella solax. 

COMB~VTARIO 
La pelicula se divide en nueve fragmentos o cuadros2 delimita- 

dos entre si POI &didos en negro. 
El primer0 transcurre en Sevilla y en 61 vislumbramos la ima- 

gen de la fuente del caballo y las murallas de la ciudad. Se trah 
mis de una Sevilla -a que real, pues dicha fuente no exis- 
te en la capital hispalewe. La c h m a  describe un travelling de 
izquierda a derecha y en una panorhica nos muestra al @blico 
que escucha la serenata que canta un joven reclinado en la hente. 
A1 pronunciar la palabra se6orita una sucesibn de planos nos mues- 
tra diversas rejas con andaluzas y la sombra misteriosa de Don 
Juan que se proyecta sobre el muro prbximo al baldn de Teresh. 
Es decir, texto e imagen van engarzados y, antes de vet al hgroe, 
contemplamos su smbra y la de un clavel. La calidad de la foto- 
graffa y la precisi6n de la toma son extraordinatios. Al mismo 
tiempo nos sigue enseWo una a una a las mjeres ataviadas con 
peinetas, abanicos y trajes goyescos y su alboroto cuando se ente- 
ran del regreso de Don Juan a Sevilla. Los claroscuros, las rejas, 
10s falsos balcones y 10s contrastes de sombra y luz detemhrin 
la esgtica de la cinta. Estarnos ante una Sevilla de d n  piedra, 
sobre la que 10s figurinistas y decoradores no parecen haberse 
documentado. La escena se cierra con un fundido en negro. 

2 Fmpleamos el @mino d m s  pot u m e  rtr una visi6n mslumhrista rirl w m  de 
Don Juan y de la ciudad de Sevilla. 



El segundo espacio secuencial tiene una mayor variedad de 
imbitos. Se abre en casa de la bailarina Pepita, que esti ensayando 
y se observa la amplitud de la estancia, con una balconada interior 
en la casa a rnanera de puente. Su baile es un flamenco de influen- 
cia morisca. A continuaci6n, un plano de la bailarina AntoGta 
que habla con su representante Juhrez, en su camerino de *El 
Gato Negro*, el local en el que actha. Y en tercer lugar, la 
secuenciadiscurre en la mansi6n de Don Juan, quien c61nicamen@ tra- 
ta de ocultar su edad al midico que lo estA reconociendo. Este, 
a su vez, le prohibe strepar mis de un balc6n diaridiarior.En la casa 
del protagonists se aprecia la abundancia de cuadros de Goya en 

'i la decoraci6n de las paredes, lo cual constituye una falta de raccord 
hist6rico con respecto al primer Don Juan espaiiol. Esta falta de 
coherencia hist6rica se percibe no s610 en la omamentaci6n de 

1 espacios, sino tambi6n en el vestuario, creando una estitica goyesca 
que no se corresponde con la del siglo XW. J.A.FW&EZ desta- 
ca, sin embargo, la calidad pl5stica de 10s decorados: 

E w e  li~( peIic:liCUl& espa6ulas con decoraciones islamicas puede destacarsc 
The PnWe Life of Don Juan I ~ y p ] .  Vincent Korda hizo para ella &seios muy 
estillwdos de e m  calidad olisuca. solo emlicables en una cinta ewrmea (el ~ ~ , ~~ ~ = ~ ~ ~~ ~ ~~~~ ~ ~ - -  r~~ ~~~ 

productor fue ilrunder ~o;da). la recreacibnde algunos cuadros dc Gnys y la 
arquiwctura morism-barroca, son las notas predormnanres~. 

La c h m a  nos muestra con todo lujo de detalles el interior de 
la vivienda de Don Juan, asi como el patio mud6jar de la man- 
s h ,  con amplios arcos y azulejos. Los herrajes, las cerimicas, y 
el pozo se ven reforzados por la luz en un juego esetiu, que pode- 
mos calificar de expresionista. LeporeUo se alarma de c6mo ha 
poclido saber tan pronto la ciudad de Sevilla la llegada de Don 
Juan. No abundan 10s planos de detalle, pero sf se hace uso del 

I 
plano general para describir espacios, y del plano medio para 
mostrar personajes. Ni 10s espacios ni 10s seres que 1w habitan 
responden a la realidad de la capital hispalense.Un plano exterior 
de Dolores, la mujer de Don Juan, que se columpia fuera de las 
murallas de la ciudad, pone de nuevo ante nuestros ojos la impre- 
si6n de estar viendo una escena pintada por el aragonks. Los 

3 1. A. RAMkEz, La arquitestura en el cine de Hollywood. La Edad de Oro 
m d r l d  1993) 204. 



wlores blanco &l vestido de Eenita Hume- y negro -do la an- 
c h -  son claramente simb6licos y resaltan la hscura de la ju- 
ventud y la experiencia de la madurez. A la esposa del protagonis- 
ta se la enfoca en contrapicado para enfatizar su belleza y su rele- 
vancia argumental. Escuchamos el sonido exterior de la cuerda 
del columpio y la convesaci6n de la heroina wn la anciana, que 
gira en torno a la intidelidad. A 6sta se contrapone una escena 
interior de Don Juan, y el sonido del masaje en su espalda efec- 
tuado por uno de sus criados en una lujosa cama con dosel, entre 
grandes cortinas. Don Juan habla tambitn de la intidelidad y de la 
circel. De nuevo la c h u a  reproduce el plano exterior de Dolo- 
res en el columpio y por 61 sabemos de la situaci6n irregular en 
que se encuentra Don Juan, perseguido por la justicia a causa de 
sus deudas de juego; tambitn conocemos su estado afectivo: se 
encuentra casado con Dolores, a la que abandon6 antes del pri- 
mer 60 de m ~ o n i o  y que bta quiere recuperarlo. 

En el plano siguiente, contemplarnos la gran puerta de la fa- 
chada de la casa de Don Juan -situada en el lado izquierdo del 
plano y ocupando mh de dos tercios de la pantalla- y la Uegada 
de su imitador, que salta por un balc6n. Habla tste con Leporello, 
quien le informa de que las gestas amorosas de su amo en un 60 
alcazaron las novecientas tres. Leporello va a ver a su seiior; en 
la estancia vislurnbramos una ventana y de ella pende el dibujo de 
un campanario de la ciudad, que trata de reproducir la impresi6n 
de paisaje. 

El patio interior de la casa del htroe welve a aparecer en la 
imagen; tiene abundantes arcos polilobulados, de influencia 
islAmica, muchos azulejos -que imitan a los andaluces- en la8 
escaleras, rejas en las ventanas de la cocina y a la entrada de la 
vivienda. Una d a m  entra en la casa de Don Juan cruzando la 
rejerfa de la puerta y el impostor, vestido de torero y con redecilla 
en el pelo, qarece mh bien un petimetre dieciochesce tras un 
breve diilogo wn ella, la besa. Leporello, puesto al corriente de 
la actividad del imitador de Don Juan, le revela a su amo que 
aqutl trep6 muchos balcones la noche pasada. Contemplamos de 
nuevo un canipanario desde la ventana. El Don Juan falso se mar- 
cha y llega un caballero a casa del verdadero Don Juan para rnatar- 
lo. Nuestro protaponkta se bate con el marido de la mujer seducida y 



vemos una vez mfis decorados de celosias con motivos musulma- 
nes y porcelanas. El fragmento se cierra cuando Don Juan se pro- 
pone encontrar a su impostor y matarlo. 

La tercera escena se inicia con la llegada del representante de 
la bailarina Pepita a *El Faisin Dorado,, el local donde &ta achb, 
y le dice que <El Gato Negro, estii vacfo. Un hermoso claroscuro 
nos muestra la sombra de Pepita bailando de@& del tel6n. En el 
plan0 siguiente se nos muestra el camerino de AntoGta en eE1 
Gato Negro*, de decorado muy simple: apenas un sea, un tabu- 
rete, un espejo y una cortina que le da entrada. 

Mientras tanto, el Don Juan falso sigue trepando balcones y 
seduciendo mujeres. El verdadero Don Juan llega acompafiado 
de su fie1 Leporello a *El Gato Negro* y A n a t a  es avisada por 
su representante, JuSrez, de la llegada de aqu61. La irnagen resul- 
ta reiterativa pues nos muestra o!m vez las celosias del local, las 
rejas, 10s azulejos, as1 como la escalera, que propicia el lucimien- 
to de 10s contoneos de la danza de la bailarina. Tras su actuaci6n, 
Don Juan la visita en su camerino y la besa revelindole que n w a  
antes bes6 a Pepita, lo cual ale@ mucho a AntoEita. 

POI su parte, Dolores, la esposa de Don Juan, lo espera para 
cenar per0 Bste no acude. Su impostor corteja a o h  mujer, mien- 
tras el verdadero se despide de Antoiiita.4 En el comedor de la 
casa del caduco gal& de nuevo se vislumbran -0s de Goya, 
colgados de las paredes a manera de tapices. Una panorhim 
describe una casa baja en la penumbra con columnas, construc- 
ci6n que no recuerda a la arquitectura andaluza. 

El Don Juan espilreo es sorprendido por el marido de la mujer 
con la que se encuentra, mientras el genuino es acompaiiado a 
casa por un verdulero en su carro. La k a  entonces se detiene 
ante la fuente con el caballo y enfo~a la fachada con cuarterones 
de la mansi6n del verdadero g&. Este es informado por su cria- 
do de que tiene un carmaje dispuesto para huir a Paris. 

La policia acude a casa de Don Juan para informar de su muer- 
te a manos de Alfredo, el marido corneado. Don Juan asume la 
identidad de su criado Leporello oculWose tras la capa y pm- 
mete hcerse cargo del cuerpo. Los decorados son muy sencillos: 
un patio desnudo donde se encuentra la polida y el balc6n donde 

4 Merle Oberon, con la que Korda estuvo c a s h  desde 193b hasta 1945. 



se sihian Leporello y su &or. Un fundido en negro cierra la se- 
cuencia sirviendo coma nexo de transici6n espacio-temporal. 

El cuarto fragment0 comienza en el comedor de casa de Don 
Juan, donde Leporello se asoma a1 b a l k  desk el que se avista el 
campanario. Don Juan, m i e m ,  due= en una lujosa cams con 
dosel. La imagen, tras el fundido, sigue unida a1 texto previo a 
a@l. El elemem sonoro -el ~edoble de campanas- subraya tam- 
bSn esa continuidad texbimagen. 

Tras este plano, una panoriirnica nos presenta una plaza en la 
que vemos un agolpamiento de decorados: la facbada de una igle- 
sia rombica, ante ella, una b n t e  con una estalua ecuestre en el 
centro de la imagen y a la derecba y a1 fondo, una casa encalada. 
De mevo se pone de relieve la falta de rigor y verosimililud del 
espacio sevillano recreado. 

Don Juan y su fie1 Leporello se pasean junto a la rnuralla y bajo 
la estatua ecuestre contemplan el duelo del supuesto Don Juan. 
Entra en juego aqui otro elemento andala: la muerte, el luto. Esta 
visih que tiene el personaje de su propio entieno muy bien pu- 
diera estar inspirada en la leyenda de Don Miguel de Maikxa que 
relata J. M. CABALLEXO BONALD en un interesante trabajo: 

Cuema la leyenda que, euandO n m  noehe volvia Mafiara de una de SIB 
habiluales fimachelas. se cnurS con un entiem cerca de so oalacio. Ya t h  a 
pasar & largo, d o  ie dio cuema que era a CI a quien~evn6ao a emmar. I3 
pergwsta emend16 que se natabade unavisode lo alto y al diasiguim dccidi6 
rzrirme del mwdanal ruido y emplear to& su imneosa fortuna en la fuodacihn 
del gnndioso hospital de la Caridad.5 

Las mujeres y el cortejo suben por una escalinata y una nueva 
panoridca de la plaza se repite; la ciirnara acompaiia a Leporello 
y a Don Juan, que caminan junto a la muralla. Desfilan entonces 
una serie de personajes que engfandecen la fama del Mroe y acen- 
him el tono falsamente pintoresco del ambiente: el aguador, que 
vende el liquid0 elemento del pozo de Don Juan; 10s mendigos; 
las floristas; la mujer que 11ora por no baberlo conocido; la que 
llora por haber soliado much0 con 61. Y, por filtimo, Kardomo, el 
dramaturgo, que rie la escena. Aqui se evidencia que la fama del 
personaje funciona d s  alli de la verdadera arquitectura de la 
ciudad o de la p l a i 6 n  de tipos reales de la ciudad del Betis. 
5 J. M. CABALLERO BONALD, SmevrIIa en tiempns de CervMtes. (Bamlo~la 

1991) 168. 



Tras una nueva visi6n de la plaza, el plano se detiene en la 
bailarina (Merle Oberon), que acompakda por un cortejo, con- 
fiesa querer morirse. Se atisban una vez miis las murauas y Don 
Juan monta en su caballo y huye, mientras Ant05ta y Pepita se 
pelean. Un nuevo avistamiento del campanario pone de relieve la 
circularidad de este espacio secuencial que se cierra en casa de 
Dolores, a la que ha visitado Leporello para informarle de la 
partida de Don Juan. Fundido en negro. 

El quint0 fragment0 se origina en una tabema pintoresca con 
abundantes cacharros de bronce y ristras de ajos colgados de sus 
paredes. Don Juan ha cambiado de identidad y es ahora el capith 
Mariano, quien, zalamero, baja la escalera y piropea a todas las 
mujeres. 

En la plaza junto a la posada donde esth alojado Don Juan 
venden La vida privada de Don Juan, libro del que toma su nom- 
bre la pelicula. Tras una panorimica que nos muestra el patio 
interior de la posada, observamos d protagonists, cuyo atuendo 
ha cambiado: cambia el traje de torero por una camisa clara y 
chaquetilla, indiio, tal vez, de ese descanso, de ese descenso del 
ritmo amoroso que quiere imp* a su existencia, tras veinte 
afios de servicio m y  activo. Como siempre, un fundido en negro 
cierra este cuadro costumbrista, el mis breve de toda la cinta. 

El espacio secuencial de la escena sexta sigue siendo el mismo 
de la escena anterior. Contemplamos la tabema de la posada, muy 
pintoresca, con cortinas de volanfes, rejas, cerhicas, objetos de 
bronce y hasta ristras de ajos que penden del techo. La tabernera, 
Rosita, una chica joven, lee con pasi6n La vidn privada de Don 
Jwn,  y rfe cuando el Capit5n Mariano, scud-o temporal que 
adopta nuestro personaje, le mdica que Don Juan se parecia a 61. 
Coquetea con la chica y tamb16n con D&a Ana, la ventera. La 
primera lo cita en su estancia por la noche y luego cierra la reja y 
la puerta de entrada a la posada. Fundido en negro. 

El fragment0 s@timo comienza en la habitaci6n de Rosita, 
quien le pide a Don Juan unos pendientes nuevos. Aparte del le- 
cho y 10s personajes, la cimara s610 focaliza el techo de la 
estancia. 

A continuaci6n, Don Juan en su dormitorio es masajeado por 
un criado a1 que le hace entrega de 10s pendientes para que se 10s 



&aRwia, Enelplan0 &uhte,  el^^ sedwtwsernira 
presumiwnte en. un 0Slx;jo muy recptgada y de decorac&i 
q e d ,  ~ o s 8 ~ ~ q u e  s e v a ~ ~ ~ .  !&a 
p-r momento, l@ pide a Lep~niUo que rewja tak oosas 
p a r a ~ p e m t m s ~ b r i r a ~ b e U i s i m a m j e r ~ l e  
wide desde un camaje, d i a  de &a. Don Juan sele a la calk 
@kntrss LqomIk, investiga la dire&% de h &da) y va &ria- 
do a hfnercesq con m h a s  p l m  s o b  lm Itombm. El a- 
momate se m h a  pet0 liljoven Ie deja su diremi6n m el eltitlo 
de Montom amtindosela en el libto. La acciitnd por bnb, se 
&@am zr C&doba. 

Don Juan amrja una unaeuerda y trepa hasta la terse del mtIIIa, 
donde se tmxaentra la cpe 61 cree st tWma mnquieta. La pcmor5,- 
dm es w r a  y se vislumbra un inmem puenfc y un e m  
-adk~. La e&m@ de lahven es senciUa, itumk& por la Iuz & 
amdehbrros. &XI h m  s-~iente herid0 en a va&?& d Ia 
n ~ 1 ~ l e ~ q p l e l e ~ & a s u ~ .  LsWoioa,pri& 
nea,kpide leileveunacartaaTon&,amamdoequese 
emmLta en g villa. Nmsm Em atravlesa Ia puerta ezf$oma&r 
d c l a ~ d e l a ~ y  &albabb,parnluego~ader 
~ l a e u e & & l a t a m . e u a n d o ~ a d e m v o a l a ~ d e  
doria Ana, &&a se Ie *mimk. El p1;uro es a~curo ya QW es de 
noch;; & Z i i & 3 i l a W &  laspntdticas insinwc-- 
~ d e k p s a d e r a . R o n S u a n ~ k e s ~ n a m d e d a s u  
fie1 Lepmab par&: <-No aguanto &. Nos rnarchamos a &ui- 
h.* Un fm%do m negm pone plmto final el wadro. 
En el f~agmento octavo la a d &  rew a la capital hispalen- 

se, que &ra a$% dv mnaval. Sc tewge en ma , . la 
ciudad Encoetramos p o k  de demrados, a l m z l a p  
arnnzllasy k i y a ~ o n ~ c i Q a y a m o ~ e s B b i a ~ . S e u r u n -  
C$ en un ienderete de la calk un -&do, que, crm matione- 
far, relala la vida de Don Juan en m M n .  El pwblo porta mu- 
dwestaad&e3. D o n i u a n e e ~ b e s a r e n ~ r l u g 2 1 1 a l a  
-m&r queks6 antesde abmdona la c W  lakdlaora 
M a .  

En el @UIQ dguknte, la acx& se tgslada a la esttwia de esta 
*en, cup k a c S n ,  con muelm arcos pdlobulados *uya 
trdmhna es noforia a k, largo de la p e w 2  gs 1M$izante. 



Un primer plano nos muestra el cartel del Teatro C6mico en el 
que se represents The Love and Life of Don Juan, que en ese 
momento se esti ensayando. Es decir, el Teatro C6mico se con- 
vierte en teatro dentro del espacio teatral del &. h s  decorados 
de la obra que se ensaya reproducen un patio con abundantes 
arcos y una entrada amuraUada a la ciudad. 

Don Juan se dirige a casa de Antdta, pero ella no lo recono- 
ce. La casa de la bailarina tiene decorados de artesanfa islimica. 
Un fundido en negro cierra el cuadro. 

A1 iniciarse la novena y atima escena de la pelicula, un plano 
general del team nos permite contemplar una visi6n del rnismo, 
de bastante pobreza arquitectbnica, en la que sobresalen unos 
palcop especnlmente historiados y xliticiosos. Sevilla se ofxece a 
10s ojos del espectador con unos decorados de cart& piedra que 
evidencian una vez mis la falta de verosimilitud hist6rica. Dolo- 
res, la esposa de nuestro hiroe, asiste a la representaci6n. Don 
Juan intermmpe la h i &  y el patio de butacas en pleno se aIte- 
ra. El protagonists se enfmnta con el actor que haw su papel. La 
escalinata del teatro, toda de d e j o s ,  insiste nuevamente en ele- 
mentos de artesania andaluza, a 10s que se unen 10s brocados que 
adoman 10s palcos. Don Juan desafi al dramalurgo y explica a1 
p~blico que 61 vivi6 en la ciudad. Estrella y Dolores niegan cono- 
cerlo, el patio de butacas se altera por la intemrpci6n de la obra y 
6sta pmsigue una vez que Don Juan es detenido por la policia y 
encarcelado. Cuando Don Juan es liberado va a ver a Dolores. 
Los planos medios de Csta y Don Juan -de gran economia expre- 
siva- impiden a la c-a registrar y describir la habitaci6n de 
aquklla, en la que s610 se muestran la silla de hierro donde ella 
est5 sentada y la ventana. El galin, oculto tras la identidad del 
capitb Mariano y conowlor de las cuitas amorosas de su mujer 
Dolores, la pide en matrimonio. Ella se &ge a su dormitorio. La 
casa tiene una balconada, abundante verdura y una escala de cuerda 
bajo la que se vislumbran algunas tejas. El tenorio atraviesa la 
puerta de cristal de la habitaci6n de Dolores y se percibe la 
imagen de ambos, bellhima, difuminada a trav6s de 10s visillos 
del dose1 de su cama. Ella le reclama la necesidad que tienen 
todas las mujeres de tener un Don Juan. Un fundido en negro 
pone punto final a la pelicula. 



Fn definitiva, estamos ante la visih del antidonhn por exce- 
lencia: un hombre caduco, fatigado hasta para conquistar a las 
mujeres, poco zalamero y locuaz y, para coho, casado. Tampo- 
w se trah de un personaje repmntativo de Seviaa ni & un tipo 
mdalua. 

Al revisar la ubicacibn de 10s nueve espacios secuenciales de la 
pelicula de Alexander Korda compmbamos que & ellos, seis 00s 
dmeros 1,2, 3, 4, 8 y 9) transcUTed en la capital andaluza y 6610 
tres, se simulan en Francia, -si bien, park del cuadro s6ptimo se 
desarrolla en el castillo de Montoro en CMoba- de 10 cual se 
deduce que el director quiso dar mayor protagonismo a la ciudad 

I sevillana. Sm embargo, la visih que se oftece de Sevilla carece 
de todo rigor hisf6rico. S610 en dos ocasiones se cita Parh como 
lugar al que se dirige Don Juan, per0 la abmdadcia de interiores 
en las escenas 5, 6 y 7 -y en general, en tDda la c* nos impiden 
situat geogrificamente estos fragmentos, En ello influye la pobre- 
za presupuestaria de la pelicula. Espacialmente la cinta tiene un 
demollo circular ya que se inicia y se termin¶ en la capital hispa- 
lense. La belleza de la fotografh, de una eseca  a veces bastante 
artificiosa, as1 como 10s golpes de humor hacen interesante la vi- 

I '  si6n de este Don Juan en franca deadencia. 
Visual y argumentdoxnte los planos mi% bellos tambib esth 

I simuladamnte ubicados en la ciudad del Guadalquivir, como su- 
1 v cede con el baile de Antoiijta en &I Gato Negrm, repleto de sen- 

&dad, o la reaparicibn de Don Juan en el uTeatro Cbicm.  
I En las escems rodadas en Prancia abundan las seouencias de 

I ' interior, en un ambiente costurnbrista como el que se respira en la 
p a d a  y la tabema & Doh Ana. 
En cualquKr caso, la Sevilla que se nos presenta es una ciudad 

imagistria y acartonada recreada a parfir de una d t i c a  goyesca 
y t6pica, que en nada se pawx a la real. S6lo las murallas po- 
drian recordhosla. 

I 
I 
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UNA & O ~ A  mimmmc Diana Napier. 
UNA IOYM ROMIW~CA: Joan Gardner. 
Su ~ B R E  MARIW: Gibson Gowland. 
UN &OW m c o ,  Barry Mackay. 
F& DUQWE, c o ~ o  SUELFN SPR LOS D U ~ :  Claude Anlster. 
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UN WLWDO CELOSO: Hinole Edeard. 
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