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Ja co bo langs nEr na ció el 23 de ju nio de 1927, 
en Ru ma nia; pe ro sus pa dres se ins ta la ron en 
el Uru guay, en 1930, cuan do él te nía tres años. 
Ha cia 1950 co men zó a par ti ci par en el me dio 
tea tral de Mon te vi deo, la ca pi tal uru gua ya, que 
en ton ces so bre sa lía co mo uno de los centros de 
tea tro más ac ti vos de La ti noa mé ri ca. Su de but 
co mo dra ma tur go se rea li zó en el cir cui to del 

tea tro in de pen dien te (es de cir, el pro du ci do por gru pos que tra ba jan al mar gen 
del apo yo es ta tal o del apor te de di ne ro de em pre sa rios par ti cu la res, y que rea
li zan un tea tro de al to ni vel ar tís ti co y hon do com pro mi so ideo ló gi co). Du ran te 
mu chos años, Langs ner in te gró la co mi sión di rec ti va y el co mi té de lec tu ra del 
Club de Tea tro, gru po in de pen dien te fun da do en ma yo de 1949. 

Con sa gra do en el tea tro in de pen dien te co mo dra ma tur go ta len to so, y a 
tra vés de con cur sos pú bli cos, Langs ner pron to lle gó a for mar par te del re per
to rio ofi cial de la Co me dia Na cio nal Uru gua ya. 

En 1956 co men zó a tra ba jar en Bue nos Ai res, ciu dad don de se ra di có de
fi ni ti va men te en 1958. Des de en ton ces, tra ba ja co nec tan do los es ce na rios de 
Bue nos Ai res y los de Mon te vi deo, por lo que pre fie re no lla mar se “ar gen ti no” 
ni “uru gua yo”, si no “rio pla ten se”, al igual que Flo ren cio Sán chez y Ho ra cio 
Qui ro ga.

Du ran te los años de la dic ta du ra mi li tar ini cia da en 1976 en la Ar gen ti na, 
Langs ner se exi lió en Es pa ña. 

Es au tor de una vas ta pro duc ción tea tral. En tre sus obras más im por
tan tes fi gu ran: El hom bre in com ple to (1951), El jue go de Ifi ge nia (1952), 
Los ri dí cu los (1953), Los ar tis tas (1954), Un ino cen te adul te rio (1958), Los 
ele gi dos (1960), Es pe ran do la ca rro za (1962 y 1974), El to bo gán (1970), 
La go te ra (1973), Pa ter Nos ter (1979), La plan ta (1981), Bar ba coa (1986, 
con ti nua ción de Es pe ran do la ca rro za), Mis amo res con Dou glas Fair banks 
(1990), Lo cos de con ten to (1991), Otros pa raí sos (1996). Tam bién es cri bió 
co me dias mu si ca les pa ra el cir cui to co mer cial. 

Langs ner es, ade más, un des ta ca do guio nis ta de te le vi sión. Mu chos de sus 
li bre tos for ma ron par te de los ci clos te le vi si vos Al ta Co me dia, Al guien co mo 
us ted, Atre ver se y Amo res, en tre otros. Tam bién ha rea li za do una im por tan te 
la bor co mo guio nis ta de ci ne (Dar se cuen ta, Es pe ran do la ca rro za, So fía y 
Ma la yun ta).

BIO-
GRAFÍA
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Sainete y grotesco criollos

Es pe ran do la ca rro za se re la cio na es tre cha men te con cier tas for mas de co
mi ci dad ca rac te rís ti cas del tea tro de Bue nos Ai res, en es pe cial: el sai ne te y el 
gro tes co crio llos. 

El sai ne te es una pie za bre ve de ti po có mi co o tra gi có mi co, ya que pue de 
in cluir epi so dios muy do lo ro sos, ba sa da en la ca ri ca tu ra del cos tum bris mo 
ur ba no. A tra vés de la pre sen ta ción de ti pos po pu la res co mo “el ta no”, “el 
ga lle go”, “el ma le vo”, “la mi lon gui ta”, “el tur co”, “el pro vin cia no”, etc., que 
con flu yen en los es pa cios del pa tio del con ven ti llo, la ca lle o los sa lo nes de 
bai le, el sai ne te se con vier te en una de las ex pre sio nes que re fle jan de ma ne ra 
más ori gi nal la iden ti dad de la cul tu ra por te ña en la eta pa de ma yor afluen cia 
in mi gra to ria. Por ello, la épo ca de au ge del sai ne te es tá com pren di da en tre 
los años 1890 y 1940. Y, si bien lue go de sa pa re ció ca si ab so lu ta men te en 
su for ma ori gi na ria, su in fluen cia per ma ne ció vi gen te de bi do a la re cu pe ra
ción de mu chos de sus ele men tos en nue vas es truc tu ras ar tís ti cas del ci ne, 
la te le vi sión y el tea tro. A tra vés de di ver sas trans for ma cio nes, el sai ne te ha 
con ti nua do vi vo has ta nues tros días. 

En tre los au to res más des ta ca dos del sai ne te crio llo ca be men cio nar a 
Ne me sio Tre jo (18621916), Eze quiel So ria (18731936), Car los Mau ri cio Pa
che co (18811924), Al ber to No vión (18811937), Ro ber to Ca yol (18871927) 
y Al ber to Va ca rez za (18881959). 

A di fe ren cia del sai ne te, el gro tes co fu sio na ín ti ma men te lo có mi co y lo 
dra má ti co y, de es te mo do, lo gra que el es pec ta dor ría y llo re si mul tá nea
men te, al ex pe ri men tar el pla cer de la ri sa y el do lor de la tra ge dia. El ex po
nen te más no ta ble del gro tes co crio llo es Ar man do Dis cé po lo (18871971), 
es pe cial men te en dos de sus obras: Ma teo (1923) y Sté fa no (1928), cu yas 
his to rias ter mi nan en la pér di da to tal de la hon ra so cial o en la muer te de sus 
pro ta go nis tas.

langsner según Langsner

En 1992, con mo ti vo de una edi ción de su obra Lo cos de con ten to, dia lo ga
mos con Langs ner y le pre gun ta mos qué ca rac te rís ti ca so bre sa lien te y cons
tan te des cu bría en su tea tro a lo lar go de los años. Langs ner nos con tes tó: 
“Tra ba jo siem pre den tro del hu mor; ra ra men te sal go de allí. Pe ro el mío es un 
hu mor gro tes co… Un gro tes co muy ex tra ño, por que mez cla a la vez la gra cia 
con la me lan co lía”. En el tea tro de Langs ner, la co me dia no des car ta un sa bor 
amar go: “Ten go una mi ra da pia do sa pa ra mis cria tu ras, pe ro a la vez soy muy 
pe si mis ta con res pec to al fu tu ro. El hom bre me da pe na y creo que la gen te 
su fre por que el ser hu ma no es tá do mi na do por el po der de los mal va dos, que 
es su pe rior a la ver dad de los bue nos”. 

Si bien es cier to que Langs ner se ha de di ca do cen tral men te a la co me dia, 
tam bién es cri bió obras más cer ca nas a la ex pre sión do lo ro sa de la tra ge dia y 
el dra ma, co mo Pa ter Nos ter (com pues ta en los años tris tes del exi lio) y Otros 
pa raí sos (que abor da el te ma de la de ca den cia fí si ca y men tal en la ve jez). En 
sus pri me ras obras, por otra par te, se mos tró in te re sa do por la rees cri tu ra de 
los mi tos clá si cos. Pe ro, co mo ve re mos en se gui da, tam bién su po re cu pe rar las 
for mas del sai ne te y del gro tes co crio llos; y es ta vuel ta a la tra di ción có mi ca 
se per ci be es pe cial men te en Es pe ran do la ca rro za. 

En otro tra mo de la en tre vis ta, Langs ner co men tó: “Mi co mi ci dad vie ne, en 
bue na par te, de mi ad mi ra ción ha cia un cier to ti po de ci ne nor tea me ri ca no, 
co mo el de Billy Wil der en pe lí cu las co mo Una Eva y dos Ada nes. Pe ro, a la 
vez, soy muy ar gen ti no pa ra es cri bir”.

Se gún nos con tó Langs ner en aque lla en tre vis ta de 1992, al gu na vez al
guien com pa ró sus tex tos tea tra les con los del dra ma tur go nor tea me ri ca no 
Neil Si mon, au tor de co me dias bri llan tes de per fec ta cons truc ción (en tre las 
más cé le bres: El úl ti mo de los aman tes ar dien tes, Ex tra ña pa re ja, El pri sio
ne ro de la Se gun da Ave ni da y Per di dos en Yon kers). Al res pec to, Langs ner 
nos di jo: “Que se di ga que soy un Neil Si mon rio pla ten se sig ni fi ca pa ra mí un 
ga lar dón muy im por tan te”. 
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 Fue es tre na da en Mon te vi deo, el 12 de oc tu bre de 1962,

en la Sa la Ver di de la Co me dia Na cio nal Uru gua ya,

con di rec ción de Ser gio Oter mín. En Bue nos Ai res,

se es tre nó en 1974 en el Tea tro del Cen tro,

 ba jo la di rec ción de Vi lla nue va Cos se. 

la obra

Por su re la ción con el sai ne te y el gro tes co, mu chos crí ti cos han en cua dra do 
a Es pe ran do la ca rro za den tro del “neo sai ne te” o del “neo gro tes co”. Es ta 
cla si fi ca ción se sos tie ne en la idea de que Langs ner ac tua li za, ba jo una nue va 
for ma, las es truc tu ras ori gi na les de uno y otro gé ne ro. 

Quie nes la lla man “neo sai ne te” con si de ran que los per so na jes de la fa
mi lia de ma má Co ra es tán re pre sen ta dos co mo los ti pos del sai ne te, a tra vés 
de una ca ri ca tu ra de la cla se me dia por te ña en la dé ca da del se sen ta (en su 
ver sión ori gi nal, lue go adap ta da). Co mo mu chas obras tea tra les ar gen ti nas, la 
de Langs ner vuel ve so bre el ám bi to de la fa mi lia pa ra des cri bir, co mo en un 
mo de lo en es ca la, los mo dos de vi da de la so cie dad en su con jun to. La fa mi lia 
es me tá fo ra, ade más, del país. Por otro la do, la ca sa don de se lle va a ca bo el 
“ve lo rio” de ma má Co ra re sul ta un co rre la to es cé ni co del pa tio del con ven ti llo. 

Otros crí ti cos, en cam bio, pre fie ren po ner el acen to en el cos ta do “ne gro” 
y vio len to de Es pe ran do la ca rro za. Ob ser van que, mien tras nos reí mos de las 
si tua cio nes có mi cas que se des plie gan an te nues tros ojos, sen ti mos el do lor 
que im pli ca con tem plar las ac cio nes de unos per so na jes tan hi pó cri tas, egoís
tas y cí ni cos. A Langs ner le in te re sa es pe cial men te mos trar el mal tra to y la 
fal ta de res pe to que re ci ben los an cia nos en la so cie dad ar gen ti na, así co mo 
la fal ta de amor sin ce ro en tre las per so nas y la prio ri dad de los in te re ses ma
te ria les. En tre to dos los per so na jes, Langs ner eli ge uno que le sir ve pa ra po ner 
en evi den cia su pun to de vis ta: se tra ta de Su sa na, quien cum ple la fun ción 
de de sen mas ca rar a la fa mi lia y de cir le lo que ver da de ra men te es. En el fi nal 
uno de los mo men tos más ten sos y dra má ti cos de la pie za, Su sa na ríe y llo ra 
al mis mo tiem po, de acuer do con la se ña la da fór mu la del gro tes co crio llo.

Quie nes sos tie nen que Es pe ran do la ca rro za es un neo sai ne te y no un 
neo gro tes co po nen el acen to en el he cho de que, en la pie za de Langs ner, no 
hay pér di da to tal pa ra los per so na jes co mo su ce de en Ma teo o Sté fa no, de 
Dis cé po lo. Una vez que rea pa re ce ma má Co ra, la vi da de to dos pa re ce re to mar 
su cur so an te rior, sin cas ti go ni mo di fi ca ción… sal vo pa ra la lú ci da Su sa na, 
que lo gra ver la ri dí cu la tra ge dia en la que se ha llan in mer sos.
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 Personajes

Sergio
elvira, su mu jer

Matilde, hi ja de am bos
Jorge, her ma no de Ser gio

SuSana, su mu jer
antonio, her ma no de Ser gio

nora, su mu jer
eMilia, her ma na de Ser gio

doñagertrudiS, ami ga de Co ra
dongenaro, su es po so
doñaeliSa, ami ga de Co ra
Jovencita, su so bri na nie ta
tíoFelipe, her ma no de Co ra

tía, su mu jer
MaMácora
SeñoraSorda
HiJaarrepentida

Jovencito, em plea do de flo re ría
caMilleropriMero
caMilleroSegundo
aSiStenteSalvelorio

Cuadro I

Sa la en ca sa de Ser gio. Cla se me dia ba ja. Mue bles 
de dis tin tas épo cas. La bue na ma de ra se co dea 
con la fór mi ca y con ador nos de ma te rial plás ti
co. En el fon do iz quier da, una puer ta con du ce a la 
co ci na. A la de re cha, dos puer tas que con du cen, 
una al dor mi to rio prin ci pal y la otra al cuar to de 
Ma til de. Pa ra que es te de co ra do sir va por es pa cio 
de va rios mi nu tos pa ra in tro du cir nos en la ca sa de 
Su sa na y Jor ge, es tá to do prác ti ca men te cu bier
to de pa ña les que cuel gan, que cu bren los si llo nes. 
Un re ci pien te de plás ti co pa ra ba ñar a un be bé y 
un co che ci to en el ca mi no y otros ob je tos que ha
cen a es ta eta pa de la in fan cia. Su sa na, sen ta da 
an te la me sa cu bier ta de co sas, pre pa ra una ma
yo ne sa. Se oye llo rar a la be bi ta.

Jorge. (En off). ¡Su sa na!
SuSana. No pue do de jar la ma yo ne sa. ¿Que rés que se 

cor te? (Apa re ce ma má Co ra con su ai re “ido”, 
co mo si flo ta ra).

Primer acto
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MaMácora. Tie ne ham bre. Le pre pa ra ré la ma ma de ra.
Jorge. (Vi nien do con la be ba en bra zos). Ha ce me dia 

ho ra que to mó la úl ti ma.
MaMácora. En ton ces le do le rá la ba rri gui ta. Le da ré 

unas cu cha ra di tas de ti lo.
SuSana. (Mo les ta). No le dé na da, ma má Co ra. Mé tan-

le el chu pe te en la bo ca y dé jen la tran qui la. 
(Jor ge pa sea a la be bi ta, mien tras le gol pea la 
co li ta).

MaMácora. ¡Pe ro Su sa na! ¡Es cu pe el chu pe te! Se lo 
pon go y lo es cu pe to do el tiem po. Pa ra mí que 
es tu le che. Es tás muy ner vio sa úl ti ma men te.

SuSana. (Muy ner vio sa). ¡Ideas su yas! ¿Dón de me ve 
ner vio sa? (A Jor ge). Fi ja te si se en su ció.

Jorge. (Fi ján do se). Se en su ció. 
SuSana. ¿Po drías cam biar la?
Jorge. Su sa na, sa bés que no sé.
MaMácora. La cam bia ré yo.
SuSana. ¡No! De je, ma má Co ra, voy yo. (Su sa na va a 

bus car tal co, agua y pa ña les plan cha dos, con 
ai re can sa do).

MaMácora. ¡Gran cien cia! ¡Cam biar un pa ñal! (Jor ge 
acues ta a la be ba so bre el ca tre ci to y le sa ca 
los pa ña les su cios). ¿En qué pue do ayu dar te, 
Su sa na?

SuSana. (En off). En na da. No me ayu de en na da. ¿Por 
qué no lee el dia rio tran qui la?

Jorge. (Yen do pa ra aden tro). Su sa na, de já que te ayu-
de. La ha cés sen tir inú til.

SuSana. (En off). Pre fie ro que se que de tran qui la. (Ma
má Co ra mi ra la ma yo ne sa).

MaMácora. Es fi ja que es to es pa ra ha cer flan ci tos. 
(Abre la he la de ra y sa ca una bo te lla de le che. 
Vier te po co a po co la le che so bre la ma yo ne
sa mien tras re vuel ve). “No ha ga eso”, “no ha-
ga aque llo”. (Con tes tan do a los “dada” de la 
be bi ta). ¿No es cier to, mi amor? Co mo si no 
sir vie ra pa ra na da. Voy a me ter es to en los 
mol de ci tos y al hor no. (Va a la co ci na con el 
re ci pien te. Su sa na y Jor ge re gre san car ga dos 
con to dos los ele men tos ne ce sa rios).

SuSana. ¡Llo ro na! Ma mi ta es ta ba pre pa ran do la co mi-
da. (Le sa ca los pa ña les). To má, Jor ge, lle va-
los al ba ño y te né cui da do de que no se cai ga 
na da al sue lo. (Jor ge va con los pa ña les su cios 
al ba ño). En vez de ayu dar me, us ted se po ne a 
llo rar. ¿Le pa re ce bien? ¿Eh? ¿Le pa re ce bien? 
(La lim pia, le echa tal co, le po ne otro pa ñal). 
¿Po dés plan char, Jor ge?

Jorge. (Re gre san do). Sa bés que no sé. Sa bés que cuan-
do lo ha go yo, que mo to do.


