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Bibliografía mínima para el estudio de La señorita de Tacna 
(1981) de Mario Vargas Llosa. Panorama analítico del estado de 

la cuestión
Minimum bibliography for the study of  La señorita de Tacna 

(1981) by Mario Vargas Llosa. Analytical overview of  the litera-
ture review

Resumen
En este trabajo, centrado en la recepción crítica de La señorita de Tacna (1981), nos 
planteamos dos objetivos. El primero es analizar, desde un enfoque panorámico, el 
desarrollo histórico y conceptual de los aportes más trascendentales sobre esta obra; 
para ello, proponemos dividirlos en tres periodos, que abarcan desde la publicación 
de la obra teatral hasta la actualidad. Nuestro segundo objetivo es presentar un lis-
tado exhaustivo de referencias de la bibliografía crítica sobre la obra teatral, con lo 
cual buscamos constituir una bibliografía mínima indispensable para cualquier in-
vestigador interesado en la obra del escritor peruano. Finalmente, este trabajo nos ha 
permitido: a) visualizar los géneros críticos recurrentes de dichas investigaciones, b) 
proponer una periodización de la crítica, y c) brindar un panorama más claro para el 
desarrollo de nuevas lecturas que se interesen por aquellos aspectos que aún no han 
sido tratados.

Palabras clave: La señorita de Tacna, Mario Vargas Llosa, literatura peruana, teatro 
peruano, bibliografía

Abstract

In this paper focused on the critical reception of La señorita de Tacna (1981), we set 
two objectives, the first is to analyze, from a panoramic approach, the historical and 
conceptual development of the most transcendental contributions to this work; for 
this, we propose to divide them into three periods, from the publication of the play to 
the present. On the other hand, our second objective is to present an exhaustive list 
of references of the critical bibliography on the play, whereby we seek to constitute a 
minimum indispensable bibliography for any researcher interested in the work of the 
Peruvian writer. Finally, this paper has allowed us to: a) visualize the recurrent critical 
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Introducción
Hay dos motivos por los que consideramos conveniente realizar este trabajo sobre 
la recepción crítica de La señorita de Tacna. La razón principal es que no podría 
llevarse a cabo ningún estudio riguroso sobre esta obra sin antes revisar, por lo 
menos, una antología crítica al respecto, y con mayor razón en casos como el de 
Mario Vargas Llosa, cuya bibliografía secundaria es ciertamente amplia, pero no 
inconmensurable. Es más, si tomamos en cuenta que han pasado 41 años desde 
que su obra de teatro fue publicada, tendríamos que decir que el estado de la cues-
tión es más bien moderado. La otra razón es que este breve balance bibliográfico 
ayudará a identificar temas y géneros críticos recurrentes en los estudios vargas-
llosianos, lo cual, a su vez, podría favorecer al surgimiento de investigaciones con 
enfoques diferentes, que además de ser novedosas sumen en este arduo esfuerzo 
por desentrañar y comprender esta sugestiva obra del escritor peruano.
Lamentamos tener que pasar directamente al análisis y prescindir de toda pre-
sentación sobre la vida y obra teatral de Mario Vargas Llosa; también, desaten-
deremos aspectos de carácter social, histórico y cultural, que son siempre rele-
vantes para comprender la obra de cualquier autor; sin embargo, por cuestiones 
de espacio hemos dado prioridad a lo más interesante de nuestra propuesta; es 
decir, al análisis panorámico del estado de la cuestión, pero, sobre todo, al listado 
bibliográfico que consignamos al final.

genres of these investigations, b) propose a periodization of criticism, and c) provide 
a clearer overview for the development of new readings that are interested in those 
aspects that have not yet been covered.

Keywords: La señorita de Tacna, Mario Vargas Llosa, Peruvian literature, Peruvian 
theatre, Bibliography
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Es en ese espacio de este trabajo en donde, además de los textos citados, con-
signamos ediciones y traducciones de la obra, así como libros de teoría teatral e 
historia literaria peruana y latinoamericana publicados desde 1981 hasta la actua-
lidad —con dos excepciones: Nelson (1958) y Abel (1963)—, los cuales tratan te-
mas relacionados con la obra teatral vargasllosiana, aunque aludan o no a ella. No 
obstante, hemos excluido cualquier apunte al respecto, puesto que aquello bien 
podría ser tema de otras investigaciones. Hecha esta salvedad, pasamos al análisis 
del primer periodo de la recepción crítica de la obra en cuestión.

1.  Los años 80: el despertar de la crítica teatral vargasllosiana
Como suele suceder, el género que abre, por un lado, la curiosidad al lector o 
espectador (ya que esta es una obra de teatro), y, por otro lado, el camino a la 
reflexión crítica es la reseña. Existen dos casos: la reseña a la obra escrita —publi-
cada, en la mayoría de los casos, en revistas especializadas— y a la representación 
de esta, que se publica en medios de difusión como los diarios.
Si bien este segundo caso es el que, aparentemente, compete menos a los estudios 
literarios, sirve para contribuir a una historicidad de puestas en escena de la obra. 
Es aquí en donde tenemos la contribución del diario peruano Expreso con el traba-
jo de Rodríguez (1983), y los aportes del New York Times (Lacayo, 1983; Mitgang, 
1983; Goodman, 1987) y The Washington Post (Montgomery, 2014; Wren, 2014)1.
Con respecto a la reseña de la obra escrita, el idioma privilegiado es el español, 
y el medio, las revistas académicas, sea cual fuere el idioma: Del Cañizo (1981), 
MacAdam (1982), Álvarez (1982), McMurray (1982) o Castañeda (1990). Sin 
embargo, no podemos dejar de lado los aportes de Bojunga (1981), que escribió 
en portugués; Rabey (1992), en inglés; y Frías (1981), que publica para la revista 
peruana Caretas, enfocada en temas de actualidad y reportajes.
Es importante resaltar que el único trabajo de este género que brinda una aprecia-
ción negativa de La señorita de Tacna es el de Del Cañizo (1981):

esta obra de teatro recién estrenada en Buenos Aires y publicada 
en España en abril del 81, obra decididamente menor, casi míni-
ma, no puede empañar [...]. Y entonces aparece, como de punti-
llas, sin ningún alarde publicitario (¡qué contraste con el lanza-
miento dé la reciente novela de García Márquez!), esta señorita 
de Tacna que sobre las tablas del escenario vive ante nosotros una 
historia de una sencillez que raya en lo banal. [...] el mostrar-
nos unos hechos del pasado y cómo un escritor va inspirándose 
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en ellos no es suficiente para dar a la obra interés, garra, pasión, 
maestría, estilo..., todo aquello que rezuman las obras maestras de 
Mario Vargas Llosa (p. 42).

Resulta interesante cómo a esta querella que peca de subjetiva se le suman —
aunque sin citar o aludir al texto anterior— dos artículos de Pérez (1984 y 
1986). En estos, el crítico trata de desbaratar poéticamente el texto para de-
mostrar, mediante citas textuales, que no existe cohesión ni coherencia entre 
narrador, personajes y trama. La diferencia sustancial entre los textos de Pérez 
y Del Cañizo descansa en la extensión del trabajo que lo distancia, al menos 
en ese aspecto, de la reseña. Consideramos que estos no contribuyen a la difu-
sión ni a la apertura de líneas de investigación, ni tampoco toman en cuenta a 
la bibliografía crítica sobre la obra que tanto les disgusta. Prueba de esto es la 
ausencia de un listado bibliográfico al final de su texto, ya que demuestran que, 
para ellos, lo único que se requiere para opinar “académicamente” de un texto es 
la bibliografía primaria.
Por otro lado, el crítico literario que despierta la crítica teatral vargasllosiana 
es José Miguel Oviedo. Es el pionero en construir el camino de la rigurosidad 
a la hora de estudiar al escritor peruano. Prueba de esto son sus publicaciones 
tan cercanas a la fecha de publicación de la obra en cuestión: el artículo “Vargas 
Llosa: de La tía Julia a La señorita de Tacna”, de 1981; el libro originalmente pu-
blicado en 1970, y, posteriormente, revisado y aumentado Mario Vargas Llosa: la 
invención de una realidad, de 1982; y la entrevista que le realizó al nobel peruano 
en 1983. Que nosotros aludamos tan brevemente a este crítico no hace justicia a 
lo mucho que publicó sobre la literatura peruana e hispanoamericana; sin embar-
go, nos permite comprender por qué se le considera el primer crítico de Mario 
Vargas Llosa.
En este sendero construido por el crítico literario peruano, transitan artículos 
que van desde reflexiones que proponen un análisis e interpretación, una relación 
intertextual entre sus obras anteriores y posteriores, propuestas de poética teatral, 
la representación del personaje femenino, la metaliteratura, entre otros. Es impor-
tante mencionar que el medio académico que más dio espacio a dichas reflexio-
nes —al menos en este periodo de auge del artículo— es Latin American Theatre 
Review. En menor medida, pero con aportes significativos, tenemos los estudios 
publicados en Hispania, Cuadernos Americanos e Hispanic Review.
Nos gustaría resaltar los aportes, durante este periodo y género, de Dauster 
(1985, 1990), Boschetto (1986a, 1986b), Rivera-Rodas (1986, 1989, 1992) y 
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Standish (1988, 1993). Esta alusión no va en detrimento de los aportes de los 
demás críticos consignados en la bibliografía2, sino que pretende mostrar un 
interés constante sobre la obra de teatro vargasllosiana.
La gran mayoría de estos aportes están escritos en español y así seguirá siendo 
con el pasar de los años. Sin embargo, existe un caso excepcional: las tesis de 
doctorado publicadas en universidades estadounidenses por Castañeda (1987), 
Rodríguez (1989) y McCoy (1994). Estos trabajos de largo aliento demuestran 
un considerable interés en la obra teatral de Mario Vargas Llosa. Es cierto que 
tienen un enfoque amplio, por lo que no tratan a un solo objeto literario, pero 
esto no va en perjuicio de la calidad del trabajo, sino que nos permite notar que 
en el esfuerzo de llegar a un público mayor —como es el caso de Castañeda 
(1990) y McCoy (1995)— publican artículos académicos en donde tratan temas 
investigados en sus tesis. Esto, como veremos en el tercer periodo, sucederá en 
el ámbito hispano con artículos y libros sobre el teatro vargasllosiano que son 
fruto de tesis.
Para finalizar este periodo, no podemos evitar mencionar que se desarrollaron los 
géneros de la entrevista (Espinoza, 1986), el libro (Castro-Klarén, 1990; Rive-
ra-Rodas, 1992), historia literaria (Bravo-Elizondo, 1982, Luchting, 1982), y bi-
bliografía crítica (Shaw y Martin, 1984; McCoy, 1995). Tan variados, pero todos 
con el mismo objeto de estudio: la obra teatral de Vargas Llosa y, específicamente, 
La señorita de Tacna.
Nos detendremos un momento en el aporte de McCoy (1995), el cual consistió 
en proponer una bibliografía crítica sobre la obra de Mario Vargas Llosa y sobre 
todo de las obras de teatro de los años 80: La señorita de Tacna, Kathie y el hipo-
pótamo y, por último, La Chunga; así como dar cuenta del año, la organización 
encargada de la representación y el país en donde se presentan estas tres obras 
teatrales. No obstante, en el realizar de su empresa comete dos errores. El primero 
consiste en dar cuenta de la obra de “Daniel, L. A. ‘Vargas Llosa and the Theater’. 
Hispania 66.4 (1983): 619”, ya que ni el artículo se encuentra en dicho volumen, 
ni en ninguno de dicho año, ni en todos los números de la revista. Asimismo, alu-
de a una entrevista aparentemente escrita que le realizaría José Miguel Oviedo a 
Mario Vargas Llosa en 1985; sin embargo, no hemos podido encontrar en ningu-
na base de datos o plataforma la ubicación de dicho texto. Tenemos la suposición 
de que quizás la entrevista que realiza Oviedo en 1983 se haya, posteriormente, 
transcrito y publicado, aunque no encontremos evidencia de esto ni lo hemos 
podido constatar pese a nuestros intentos.
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2.  Mario Vargas Llosa: un dramaturgo consolidado para la academia
Antes de comenzar consideramos necesario resaltar que este trabajo no suprime 
al lector la revisión de los textos consignados, ni quiere ser un trabajo totalizador, 
sino, más bien, pretende ser una guía sistemática de la bibliografía crítica en tor-
no a la obra literaria en cuestión. Ahora bien, tomemos en cuenta que, para este 
segundo periodo, ya han transcurrido aproximadamente 15 años de la publicación 
de la obra, por lo que ya se puede notar cierta tendencia a un género y ciertas te-
máticas, los cuales intentaremos dilucidar. Veamos.
Para este periodo, las secciones de libros (Rosenberg, 1994; Reverte 1998; Azúa, 
2001; Rojas, 2008) son lo que más abundan. Lo que denota un mayor interés 
por parte de la academia de realizar proyectos grandes en los que se reúnen a 
especialistas de la obra vargasllosiana para publicar un libro que trate los diversos 
momentos, géneros y problemáticas que la obra del escritor posee, ya sea en su 
narrativa, ensayo o teatro.
En segundo lugar, tenemos los artículos de revistas académicas (Cusato, 2000; 
Ángeles, 2003; Escudero-Alie, 2001, 2008). Es en este grupo en donde tanto Cu-
sato como Escudero-Alie publican estudios previos a sus publicaciones de mayor 
dimensión, como veremos años después. En tercer lugar, tenemos los libros de 
Zapata (2006) y Cusato (2007). Y, por último, pero no menos importante, tene-
mos el libro de Balta (2001). Este es el primer libro publicado en el Perú que le 
dedica un espacio importante, aunque breve, en tanto datos histórico-literarios de 
la obra teatral de Vargas Llosa.

3.  Siglo XXI: de los medios digitales al retorno del trabajo de largo aliento
En aras de la difusión de la biografía, obra literaria, bibliografía crítica, distincio-
nes y cronología de Mario Vargas Llosa, Rosario de Bedoya (2005) se encarga de 
crear la página web oficial Mario Vargas Llosa. Si bien esta plataforma virtual reú-
ne la bibliografía sobre el autor ordenada desde 1956 hasta 2007, posee errores de 
referencia, como sucede con el artículo de Magnarelli (1986) “Mario Vargas Llo-
sa’s La señorita de Tacna: Autobiography and/as theater”, el cual consigna con una 
fecha errada (1985), o carece de un sistema de citación que proponga un orden 
al dar cuenta de los artículos, capítulos de libros o revistas, libros, entrevistas, etc. 
Sin embargo, por el afán de englobar tantos años de producción de conocimiento 
sobre la obra del autor, esta plataforma no deja de ser pertinente para la consulta.
Otro ejemplo de una producción recopilatoria exhaustiva es el del proyecto de 
la Biblioteca Tomás Navarro Tomás (2013), el cual nos presenta de manera 
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ordenada y específica aspectos tan esenciales como título, autor, fuente y des-
criptores (que vendría a ser lo que conocemos como “palabras clave”) de diversas 
publicaciones sobre las obras del escritor peruano. Con estos dos aportes que 
mencionamos culmina el género bibliográfico, por lo que consideramos que es 
más que necesario la contribución al conocimiento con este tipo de trabajos, cues-
tión que pretendemos hacer.
Además, este periodo produjo artículos (García, 2007; Rojas, 20083; Fernández, 
2009; Segade, 2011; Peirano, 2013), un diccionario (Young y Cisneros, 2011), y 
un libro (Bottin, 2016) en el que Ana Godoy da cuenta del papel determinante 
que juegan, en el teatro vargasllosiano, los sueños, las mentiras, los cuentos y los 
personajes femeninos. Y también, una publicación periódica (Batalla, 2001) en El 
Comercio, que es una remembranza por los 30 años de la primera puesta en escena 
de La señorita de Tacna.
Ahora bien, en este periodo destacan lo que mencionamos en el anterior: los 
trabajos de largo aliento. Tenemos las tesis doctorales de Escudero-Alie (2010) y 
de Guichot (2012), las cuales son fruto de sus investigaciones sobre la obra tea-
tral vargasllosiana realizadas en una universidad estadounidense y una española, 
respectivamente. La primera de las investigadoras culmina su labor investigativa 
sobre el teatro de nuestro autor un año después, es decir, en el 2011, con un artí-
culo sobre La Chunga. En este año, como una competición de atletismo, le cede la 
posta a Guichot para que lidere la carrera con sus investigaciones sobre el teatro 
vargasllosiano. Prueba de ello son los libros (2011a, 2016) y los artículos acadé-
micos (2011b, 2013). Asimismo, en 2017, en la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos (Lima, Perú), la investigadora Tuesta sustenta la tesis para obtener el 
grado de magíster con su trabajo Lo femenino en la obra dramática (1981-1986) de 
Mario Vargas Llosa.
Para finalizar queremos mencionar que el trabajo más reciente que tenemos con-
signado es el artículo de Otero (2019) que reflexiona sobre la conexión entre la 
biografía del escritor peruano y sus obras de ficción —específicamente, la de La se-
ñorita de Tacna—, para dar cuenta de que eso puede interpretarse, metafóricamen-
te, como la resurrección del autor. Como el mismo autor del texto lo menciona, 
esto “no es otra cosa que un ejercicio meramente especulativo” (Otero, 2019, p. 5).

Conclusión
A modo de conclusión general para la sistematización de la bibliografía crítica, 
podemos destacar al artículo académico y a la tesis de posgrado, así como el fruto 
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de estos (artículos y libros), como los géneros que han aportado significativamen-
te al estudio de la obra. Sin embargo, resultaría falto de rigurosidad no tomar en 
cuenta los demás trabajos de los géneros de la reseña, historia, bibliografía, libro 
y plataforma en red para una investigación académica que tenga a La señorita 
de Tacna como su objeto de estudio, sea cual fuere su enfoque o finalidad: desde 
crear una edición crítica hasta escribir un artículo sobre la historia de la traduc-
ción editorial de la obra, por dar dos ejemplos del vasto universo de posibilidades 
investigativas.
A continuación, en las notas, consignamos las notas de pie de página (1, 2 y 3) 
y los textos (4, 5 y 6) que también forman parte de la bibliografía mínima que 
proponemos para el estudio de la obra dramática en cuestión. Estos últimos se 
encuentran en el apartado de textos complementarios. 
Notas
1   Si bien los textos del The Washington Post no cumplen con el criterio temporal de 

este periodo, resulta importante mencionarlos para notificar que sí existieron pos-
teriores representaciones y, por ende, una apreciación distinta de la obra.

2   Como los de Albertocchi (1982), Frechilla (1983), Majcherek (1984), Mierżyńs-
ka y Samsel, (1984), Magnarelli (1986), Rabbell (1986), Rosser (1986), Feal 
(1987), Monleón (1988), Montañez (1988), Santos (1988), Gladieu (1989), y 
Gerdes y Holzapfel (1990).

3   Este, a diferencia de los demás artículos, forma parte del Perú en el espejo de Vargas 
Llosa (2008).

4   Teoría teatral: Abel (1963), Abuín (1997), Elam (1993), Esslin (1976), Fortier 
(1997), Hornby (1986), Nelson (1958), Pavis (1998, 2006), Ryngaert (2002), 
Ubersfeld (2002), Villegas (1991) y Waugh (2009).

5 Historia literaria latinoamericana y peruana: Balderston, González y López 
(2004), Castro y Ángeles (1999), García-Bedoya (1990), Higgings (1987), Mego 
(2016) y Toro (1990).

6  Ediciones y traducciones de La señorita de Tacna (1981): Vargas (1981, 1990, 
1991, 2001, 2005).
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