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En la ciudad de Sevilla, la noche &I p de octubre, w a s  horas 

antes del dia de 10s Difuntos, una c o m p f i  teatral ultima el ensa- 
yo general en el Teatro Lope de Vega. Se trata de una versidn 
musical del Don Juan Tenorio de Jog Zorrilla, representada con 
gran &xito en una gira por Latinoam6rica. El personaje protago- 
nista es6 interpretado por el farnoso g a b  Juan Marquina, actor 
de cine, televisidn y teatro quien, a pesar de su ma1 caricter, 
~mantiene relaciones con varias de las chicas pertenecientes a1 
lespecticulo. 

A las doce en punto de la noche, igual que en 10s 44q atimos 
afios, sucede un hecho insdlito en el cementerio sevillano: Don 
Juan Tenorio saIe de su tumba durante 24 horas para purgar sus 
pecados y asi poder abandonax su estado de inmortalidad en el 
Purgatorio. Debido a que el aspect0 de Don Juan Tenorio es id6n- 
tico al del actor Juan Marquina -no olvidernos que el ensayo ge- 
neral se hace con el vestuario de la representacidw y a otras cir- 
cunstancias casuales, el verdadero Tenorio suplanta en el teatro a 
Marquina. Pero no d o  en el teatro. Las diversas amantes del 
actor, al descubk diferencias agradables en el fantasma, le im- 
pulsan a actuar fuera del escenario. El hotel Alfonso ZLm de Sevi- 
Ua, don& se aloja la comp&'a, se convierte en un verdadero la- 
berinto de habitaciones compartidas, visitadas y abandonadas 
por 10s personajes. Todo Be complica cuando lamujer de Marquina, 
Ink, acude a la habitacidn de su supuesto marido para pedirle que 
M e  10s papeles del divorcio. El fantasma de Don Juan queda 
completamente prendado de esta auGntica D o h  Inis de came y 
hueso. Pero 10s enredos no quedan aqui: Juan Marquina anda 
complicado en un turbio asunto de trdfico de drogas por lo que es 
vigilado por pintorescos personajes de la policia. 



A1 fbal de la pelfcula, el actor y el fankma, en plena repre- 
sentaci6n la noche del estreno, se enbutan cara a cara. Tras la 
pelea vence el fantasma, cpe se hma&a en ese precis0 instante. 
A las u en punto de la noche Marquina vuelve a1 cementerio, a la 
tumba de Don Juan. 

I 
COMENT~R~O 

El filme Don Juan, mi querido frmtasrna posee como punto de 
partida el personaje literario de Don Juan Temrio, el g& sevi- 
llano recreado por Jos& Zorrilla, a partir del cual se elabora una 
camedia de carhcter popular cpe roza lo espeqkntico. En el a60 

I 

de producci6n de esta pelfcula, 1990, se eskenan en Espaiia fitmes 
como hame (Almod6var), jAy, &mela! (Saura) Lcu. cartas & 
Alou (ArmemWk) o El suei7o dd mono loco (Tmeba); y Muerte 
entre b Ensflorn (Coen), El cielo pmrector (Bertolucci), El wcine- 
TO, eel ladrdn, su mjer  y su amnnte (Greenaway), o Enrique V 
(Branash) en el memdo htemcional. 

No es la primera vez que Antonio M e m  aborda el persona- 
je de Don Juan Tenorio: en 1974 reaha el mediometraje Don Jlum, 
p m  Televisi6n Ekpafiola, don& t d i  hay una desmitificacicin 
del burlador sevillano.' En Don Juan, Mi querido fantasma, Mer- 
cero, se inspira de fonna vaga en el prototipo literarid para , . Coma en la repmentzibn del mito de Don Juim, ti obm& Antonio Mercero se 

desarrolla tanto en cine ccano en televisibn. Destaqmmos & su c m m  
10s titcllos Mmchs & smrgre en un mche ~ l e w  [19741. L" delicia & bs 
wmks roios [1g761. La gmrm de@ [t9T71, Tobi [1g781, Lo prdn'ma e m -  
cldn i19821, Buena~nockes, sssiormomhuo [1g8zl,Espkm en el deb [19@7] 
y El tesom Ir988]. Y, entre otras producciiones, dirigepara telwisicinIar cabina 

I  mil, Laoron& ?a @is& [1975], Vera?woncl[19&1, Elpuefilosruneqido 
I1g841. T m  de @CW [1985] y Formocln de pa?& [19y2]. Observernos 
wmo la popularidad de las obras televisivas supera alas chemato@cas. 

I 
" El punto de partida es el Don J m  romhtiw de JoSe Zorda, aunque existen 

I otraJ caracteristicas, cmunes o no, w n  otmsDon Jumrer. Un elemem0 que - 
tal vez camahen& lo rdaciona wn el Don Juan del &tor suizo de lengua 
alemana MAX FRIFM (Don J m  OderDie liebe orr Gemhie), obra que ofrece 
una v i s i i  ~~ y pa~6dica del mito de Don J w ,  es la preseflcia de la 
tramp&& Enla obrade Frfschunescotinbo'onrlto~jo lamesa hace desaparecer 
a Don Juan en su cdda a 10s infiemos. En la obra de Mercero, Don Juan 
M a r w ,  comrertido ya en Edmasma cae por la trampiUahasta el wntenedm de 

' ~qoelone~alPIrrgamrio.PmeleshldiodelDonJm&MaxPrisch, 
puede consuhme MOLHO, M., Mitologfus. Don JIWII. Segimundo. (Madrid 

I 1993) 192-205. 



construir una historia contemporhea desarrollada con grandes 
dosis de comicidad. 

La tram de Don Juan, mi querido fankzma se desarroUa en la 
ciudad de Sevilla. Sus calles, edificios y alguna de sus plazas d s  

, embledticas, el teatro, el hotel o el cementerio, son lugares que 
rewrren 10s personajes a lo largo de la historia. Sin embargo, la 
presencia real de Sevilla en el t i h e  no es abundante. Hay que 
tener en cuenta que la ciudad mostrada en la pelicula no corres- 
ponde a la $oca del persomje zorrillesco (la mitad del siglo XVI), 
sin0 que el Don Juan de Mercero se si th al final del siglo XX, en 
10s aiios noventa, en una Sevilla contempOrh?a y actual. Para 
elaborar el adisis es posible considerar el desarrollo del espacio 
de la ciudad en el f h e  desde tres 6pticas diferentes, abordando 
tres elementos fundamentales: la fragmentaciin, el uso de t6picoS 
y el juego entre ~ealidadlficciin. 

A pesar de que al principio y a1 final de Don Juan, mi queriI(0 
fantasm se muestran algunas imigenes contexturilizadoras del 
espacio, se puede contemplar una presentaciin fragmentaria de 
la ciudad. A1 wmienzo del iilme, 10s planos generales nos ofrecen 
elementos espaciales aislados, aunque sirven para situar perfects- 
mente la acciin. TI% 10s cr6ditos iniciales, una panmimica sobre 
la copa de un Iimonero descubre la iluminada en la noche 
sevillana. Una voz en off con un marcado acento sevillano reitera 
la ubicaci6n espacial: evil la .  Treinta y uno de octubre de iggow. 
Por tanto, la presencia de la ciudad, a trav6.s de dos elementos 
claramente representativos de la misma -la Giralda y el limoue- 
r w  organiza la localizaciin de la awiin que va a desarrollane en 
el filme. Tras esas idgenes, la Torre del Oro, el do Guadalquivir 
y la Plaza del Triunfo ofrecen una visi6n ftagmentada pero sufi- 
cientemente reconocible de la ciudad andaluza. Son coordenadas 

, . espaciales con la misma ambientaciin, noctuma pero bien ilumi- 
nada, como hiw elemento de conexiin, ya que no aparecen N 

. planos generales de la ciudad ni planos de relaci6n espacial. In- 
cluso en la representacidn de 10s espacios wntiguos (la Giralda y 

a la Plaza del Triunfo) no se puede observar la relaciin de proximi- 
dad de ambos lugares, ya que en el h i m  plano de la plaza citada 
no se recoge el primer monument0 mencionado. Solamente al 
fmal de la pelicula, una vez concluidas la trama principal y las 



traqtas secundarias, se ofiece un gran plano a6reo general de ,la 
ciudad, wincidiendo con 10s titulos de cddito finales del filme. 
Esta representaci6n fragmentaria de la urbe se presents, en rela- 
ci6n con la accih, como un elemento aislado que s h e  de pr6lo- 
go y epflogo a 10s acontecirnientos desarrollados por 10s persona- 
jes. Pero no s610 al comienzo y al final del f h e  encontramos una 
localizaci6n geogrifica precisa: sumergidos en el interior de la 
acci6n, tambiin la imagen de Sevilla en la pelicula es fiagmenta- 
ria. La puerta del Teatro Lope de Vega, el Hotel Alfonso Xm, la 
Cornisaria de Policia de la calle Betis muestran de fonna inorginica3 
un espacio desarticulado. Las relaciones entre 10s lugares ofreci- 
dos son pricticamente inexistentes. La distancia entre el Alfonso 
XIII y el Teatro Lope de Vega m a  llega a desarrollarse, a pesar 
de que los personajes, en un momento de la pelicula, parten del 
teatro en coche de caballos para llegar a1 Hotel. Sm embargo, el 
breve recorrido intermedio entre 10s dos puntos corresponde a 
una elipsis narrativa. 

La tram desmollada en Don Juan, mi querido fantasma se 
desenvuelve sobre todo en dos espacios sevillanos: el Hotel Al- 
fonso XUl y el Teatro Lope de Vega. Ambos edificios fueron cons- 
tddos con motivo de la Exposici6n Ikroamericana de 1929, evento 
que tuvo importantes wnsecuencias arquitecbjnicas en la conf- 

I ' guraci6n actual de la ciudad4. 

3 Pmaoalizarlasdifers~l~ias entreelcipacio ~ g h ~ i w ~ i n o r ~ d e n t r o d e u n f i l m e  
pede consulLuse CASETTI, F. y CHIO, F. di, Cdmo d u a r  unfilm (Barce- 
lona 1990) lq7 Y 8s. 

4 Annque la idea de la Expsicwn surge en~gog, hasta 1922 rm se cowoca-pot 
paste del Aynntmiento s e v i l l m  el c m ~ u ~ s o  de proyectos qne sime de punto de 
partida a su organizaci6n. Surge entonces ma polhica entre 10s partidarios del 
Modemismo y 10s del estilo regiadistu o estilo sevillam. Tr iunfanlospd-  
rlos de este Utimo, y la Real Academia de Bellas Artw, encargada de valorar 10s 
proyecto? prciemados, opta por 10s tmbzjos de Anibal Go& frenie a 10s de 
Fermin Alamo. Del mismo modo qne Gaudl, en Bardory integra enun estilo 
nasonal el Modemismo v el G5tlco. Anibal Gondez hace una sintesrs entre 
k u ~ j a r ,  Mtiu) y ~enacirniento. Y bnlo a Anlbal CkmAez. el rmodcmisrno 
sevillano~ ci Ilmado a cabo pc)r arquiteca~s como COrncr Otero, Talwcra de la 
Vega, Traver, Tal;lv~.ra Heredia, Espiau o lor G h e z  Millh. 

El mdcmisrno s~~illano re suclc denomim unpropiamenre hisroriu.cmo 
rqim/l.sta. .Cieno quclos arquitcctos sevillms del mornemo se ajusma una 
trdcibn lcral a lo qw se reliere al wnplw de mriales y a la wmbiici6n dc 

(Conl.) 



El Hotel Alfoao Xm fne edificado en 10s antiguos Jardines de 
IEslava por JosB Espiau. Su construcci6n du16 doce a5os (desde 
1916 a 1928) y muestra una integracih de materiales diversos y 
distintos estilos hist6ricos sevillanos. En la pelicula de Mercero se 
imuestra tanto la puerta principal del Hotel, desde el exterior, como 
el interior del mismo: entrada, conserjerfa, uno de 10s salones y 
las habitaciones y pasillos. Se trata del espacio sevilIano m5s desa- 
rrollado dentro de Don Juan, mi querido fantasma, quedando 
convertido en un verdadero laberinto a1 estar conectado gracias a 
las cham de vigilancja de la policia. La confusi6n de ideritida- 
des entre Don Juan Tenorio -el fantamx- y Don Juan Marquina 
-el actor- es propiciada gracias a la concepci6n l abe~ t ica  del 
botel, donde habitaciones, pasillos, consejeria y ascensores sir- 
yen de lugares & acci6n a casi todos los personajes. En el hotel se 
m c a n  juntos, por primera vez, 10s dos Don Juanes aunque 
sin llegar a enfrentarse cara a cars, alli conocemos a la esposa de 
Marquina y se desarrollan escenas protagonizadas por el Comi- 
sario de policfa y su ayudante, la actriz que representa a Do% 
hBs, la core6grafa, la %uda Rodini, el actor que representa a 
Ciutti, etc. Todas estas acciones poseen dos hilos conductores: 
por una parte, la figura de Don Juan y por otra, la esperpBntica 
vigilancia de 10s dos policias *esclavos de la tknicax. Dentro de 
las habitaciones del Hotel conocemos tambikn una de las grandes 
diferencias entre Don Juan fantasma y Don Juan actor: la claia y 
evi&nte ventaja en potencia sexual del primero, configurando uno 
de los elementos esenciales del rnito literario a pesar del caricter 
ccSmico que el filme de Metcero aporta. Pero m& alli de la im- 
portancia de este espacio en la pelicula, tenemos que seguir ha- 
blando de representaci6n disgregada. La evidencia de la misma 
serin esas imigenes de televisibn, coma pequefias ventanas que 
muestran un mundo fiagmentario, observadas por el Comisario 
Ulloa y su ayudante MBndez. 

(Cont.1 
esblos, pero pot eso mismo, por tratarse de una tradici6n local, ma1 puede 
hablarse de renionnlimzo sin mamu en sioi.cdoque. La arquiteciua sevillana de 
comielvm deiiglo tiene muy poco que ver u r l a  du ouas ciudadcs d m ,  
en alguna de ]as cuales, como Almena. ~3 ju~ lhcmc  el Modemismo cl csulo 
aue domina la wmvacion &I caserio. I)t'orr~.. A,. Seillla. Baiom@line (Scvdls 



El,Hotel Alfonso XLII, ernblemitico de la ciudad de Sevilla y. 
claro representante de la Ekposici6n Iberoamericana de 1929, se 
convierb asl en un lugar de acci6n esencial para el desarrollo de 
la tram y la coniiguraci6n de 10s personajes. 

Otro de 10s espacios fundamentales en la pelicula es el Teatro 
Lope de Vega. En 61 se desarrolla el ensayo general y la represen- 
taci6n el dfa del estreno, dos momentos esenciales en la historia, 

I 
I 

que corresponden al pnncipio de la misma, con la presentaci6n I 

de casi todos 10s personajes principales, y al final del filme, con la 
resoluci6n de las tramas principales y secundarias. El Lope de 
Vega fue construido tambi6n con motivo de la Exposici6n Ibero- I 

americana de 19~9.5 Sin embargo, a diferencia del Hotel Alfomo 
XIII,  el teatro sevillano ~610 es mostrado por su parte exterior. 
Los interiores, como veremos mhs adelante, no corresponden al 
mismo. La puerta principal y la de actores, asf como 10s edificios 
que rodean a1 teatro atros pabellones de la Exposici6= son las 
hicas referencias. 

En la representaci6n de 10s espacios dentro de Don Juan, mi 
querido fantasma, habri que reflexionar sobre 10s juegos y la 
constg~te basculaci6n entre la realidad y la ficcibn, entre la ver- 
dad y la mentira, entre lo real y lo mitico. El argumento, centrado 
en el tema del doble -un personaje real que representa un papel y 
uno ,de ficciQn que vive ese mismo papel-, corrobora esta orien- 
tacih. Las confusiones de identidad se multiplican en la pelicula: 
Don Juan y Matquina, el verdadero Cmtti y el ayudante de comi- 
sari0 disftazado de Ciutti. Y de la misma fonna que hay dos Don 
Juan, tambin hay dos Doria In&: una la que representa el papel 
en el teatro (la astris Maria Barranco) y la otra la esposa de Juan 
Marquina (Verirnica Forqu6). Tambi6q el tema del doble se com- 
plica de nuevo al contemplar 10s ritulos de cr6dito finales: hay un 
doble de Don J y n  Tenorio (Joaquin Lbpez) y un doble de Don 
Juan Marquina [Angel Plana) y la viuda de Prodini, interpretada 
por Rossy de Palma, es sustituida en ocasiones por dos dobles 
diferentes (Silvia Saoner y Miguel Soler). 

5 TantO el Casino unno el Teatro son obras de Vicente Traver, el arquitecto que 
sucedi6 a hi G o d e z  enla direccidn & losproyectos de la Exposici6n, y 
constihyeron el Pabell6ndela ciudaddeSenllaenlaEqqsiciklbermri~a~. 



La confusi6n de identidades y la cor1f~ontaci6n entre realidad 
ficci6n se refleja tambiin en la configwaci6n del espacio, y mi% 
concretamente en la representaci6n del espacio sevillano, que se 
ve afectado por estos continuos juegos. A1 desarrollar dentro de1 
filme unapuesta en dim -la representaci6n teatral dentro de la 
representaci6n W c a -  se muestra un espacio (la Sevilla de 1500, 
con decorados teatrales) reconstmido dentro de otro (la Sevilla de 
1990). Pero ambos espacios, es decir el actual y el imaginario, son 
representaciones ficcionales alejadas de la realidad. Ni el cemen- 
terio mostrado en la obra teatral, con estatuas que cobran vida y 
bailan flamenco, ni el del principio y final de la pelicula corres- 
ponden al cementerio real de la ciudad de Sevilla. La representa- 
ci6n de este espacio se o k c e  en un engaiioso juego de oposicio- 
nes entre la ficci6n y la realidad, ya que ni las eseulturas bailan 
flamenco ni 10s muertos salen o entran de las tumbas para d ish-  
tar de un dia de aventuras galantes. Pero el enga50 llega mi% lejos 
para el conocedor de la geografia sevillana: el cementerio elegido 
para representar el de la ciudad de Sevilla no se corresponde con 
el verdadero, ni el camino de acceso tampoco. Un juego parecido 
se establece con respecto al lugar de la representaci6n. El Teatro 
Lope de Vega es el teatro real de Sevilla, frente al falso recteado 
en la pelicula, cuyos interimes pertenecen al teatro Rojas de Tole- 
do. Realidad frente a falsedad tambiin en 10s juegos de dentro y 
fuera que se explican por mecanismos de economia en la produc- 
ci6n del filme, per0 que adquieren un sentido coherente dentro de 
la pelicula6. De igual mod0 que Don Juan Marquina parece un 
gal6n con todo su pel0 aunque no es m5s que un calvo infelk, el 
cementerio, el teatro y 10s alrededores de Sevilla no son d s  que 
decorados de d n  piedra u otros espacios que no corresponden 
a la geogmffa sedlana. 

Asf pues encontramos falsos espacios de referencia (el interioi 
del teatro, las afueras de Sevilla, el cementerio y el Hospital psi- 
quiitrico) relacionados con espacios de la representaciiin (el mun- 
do de la arquifectura de la obra teatral: decorados de calles o 

Los exteriores del cementeno sevillano se mdaron en Madrid, en la Casa de 
Campoporunlado, y enestuhopor otro. El Teafxo Lope deVegaes sustiiuido, 
en sus internres, por el Teairo Rojas de Toledo. TambkeI Hospital psiq16iUico 
eGregorio Marairb~lx corresponde a la geografia madrileiia. Sin anbargo, la Co 
misarladePoliciaesrealmadeunacomjsariaswillana, SihladaenlacalleBetis. 



casas sevillanas, el convento, la taberna y el cementerio), asf como 
con espacios de referencia real (el Hotel, la Giralda y la Tone del 
Oro, el extaior del teatro). Los juegos entte 10s tres tipos de espa- 
cios p~ovocan una relaci6n interesadte con uno de 10s fen6menos 
espaciales rub caracte~isticos de Andalucia y de Sevilla, sobre 
todo. Se trata de la recreaci6n de una arquitechrra efimera que 
configura un espacio real pero dentro de un liitado segment0 
temporal @ensems en 10s decorados casi teatrales de. la Feria de 
Abril o de la Semana Santa, e incluso de las dos Exposiciones 
celebradas en Sevilla, la Iberoamericana de 1929 y la Universal de 
'992). 

Por Utimo, al reflexionar sobre el espacio utiliido en Don 
Jm, mi pendo fantanna hemos de detenernos en el thpico acerca 
de la lecreaci6n de lugares. En consomcia con el personaje cen- 
tral de la peKcula, el Don Juan como miW, la ciudad & Sevilla es 
representada tambi6n de f o r m  claramente mitificada. Si la 
recurrencia a la  specifici id ad mitica requiere la atticulaci6n de 
una serie de t6picos que recojan el sentido y el reconocimiento 
como tales, Sevilla es representada, a1 principio de la pelicula, 
mediante estos t6piws; 10s planos de la ciudad noctuma recogen 
10s lugares reconocibles universahente de la mism: Gird&, rfo 
Gwialqu~u, Tome del Om y la Plaza del Triunfo e, incluso, el 
simb6lico limonero machadiano. 

La Giralda es el t6pico geogdfico rub representative de Sevi- 
Ila, comertido en el sfmbolo de la ciudad. Esta Tone, de 93 me- 
tros & altura, conecta con la tradici6n mitica donjme~ca: a par- 
tir & Merimbe, Molho nos habla de &6mo Don Juan hizo extra- 
iias proposiciones a la Giralda, la figura de bronce que remata la 
tone mora de la catedral, y c6mo la Giralda las a~ept6>~. La pre- 
sencia & la Gualda en la pelicula es visual y sonora, ya que 10s 
g o l p  de BUS campanas a las doce en punto de la noche de D i b -  
tos marcan el momento en que el fantasma de Don Juan Tenorio 
sale de su M a  para intentar redimir rn culpas. Sin embargo, la 
presencia de tan famosa tone es bastante breve: 10s escasos pla- 
nos del principio del filme seritn 10s dnicos que la muestren. 
No ocurre lo mismo con otro de 10s thpicos g e o g ~ ~ c o s  mis 

7 Para la demostradbn del sentidomitic0 dela figura de Don Juan puede consulfarse 
MOLHO, M., op. cit. 

MOLHO, M., op.&., 56. 



representatives de la ciudad: la Tone del Or@ b&da por el rio 
Guadalquivir. Si bien en el prilogo del filme este monument0 
solamente se refleja en un plano, la torre, oomo shbolo o como 
representaci6n, seri un motivo recurrente a lo largo de todo el 
filme. En una de las tramas secundarias de la pelicula -relaci6n de 
Don Juan Marquina con el turbio asunto del tr&ico de wains- 
aparece un trofeo que es una Torre del Oro en miniatura; dentro 
de ella se esconderfi el millin de d6lares destinado a Marquina 
por la entrega de la droga, aunque su recomrlo es complicado y 
se moveri de f o m  fortuita desde los salones y diferentes habita- 
ciones del Hotel Alfonso Xm hasta el Hospital psiquiitrico. La 
Tone, adeds  de un @co geogrifico, serviri en este caso para 
volver a 10s juegos entre aparienciahlidad analizados mis &a. 

Otros t6picos relacionados con Sevilla, adeds  del geogrifi- 
co, asaltan el filme de principio a fin. Uno de ellos es el flamenco. 
El gengrico de Don Juan, mi querido fantasma se compone de 
unos titulos de cruito inu~uales.'~ Los r6tulos solamente anun- 
cian el titulo de la pelicula y son completados por otros cantados y 
jaleados por un cuadro gitano. Si bien el flamenco es una mani- 
festaci6n folkl6rica relacionada no silo con Sevilla, ni siquiera 
~ c a m e n t e  con Andalucki, es cierto que uno de 10s t6picos que 
rodean claramente a la ciudad de SeviUa es la enraizada tradiciin 
de este tip0 de cante y baile. Pero no es el gedrico el ~ c o  lugar 
de la pelicula en donde el flamenco hace su apariciin. Tambiin en 
distintos momentos de la representacih teatral se pueden encon- 
trar cuadros de esta expresiin ~ ' s t ica .  E igual que la singulari- 
dad del gen6rico Uama la atenci6n desde el principio de la pelicu- 
la, un Tenorio musical con cuadros flamencos tambign resulta cla- 
ramente llarnativo. Y relacionadas con el baile y cante es tb  las 
castaiiuelas, medio de comunicaciin de la coreigrafa, personaje 
interpretado por Loles Le6n, c q o  repiqueteo es traducido al es- 
pectador mediante subtitulos como otro de los gags que pueblan 
la pelicula de Mercero. 

n Esta tome es de origen islhico y su conshuccibn data deprkipios del siglo Xm. 
A pesar de ello, en el mediometraje Don Juan que Mercero realiz6 en 1974 para 
TVE, podemos enconear unos titulos de crEdito iniciales d s ,  a modo de 
con, pollf6ni~, por un muteto atanado con el vestnaxio del siglo XVI propio 
del Tenorio. Tambibn habria que recordar 10s crMitos recitados en El cunrto 
numhniento de Orson Welles [1942]. 



En resumen, la reppresentaciirn de la ciudad de Sevilla en la 
pelicula Don Juan, mi queridofrmtasma es ftagmentaria y tbpica, 
ademis de ofrecer un espacio de ficciirn o fake en continua con- 
frontaciirn con un espacio red. La p~esencia de la c ~ d a d  es re- 
querida por las caractdsticas miticas y ficcionales del personaje 
protagonists, configurando un espacio wherente con las mismas. 
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