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Las huellas libertarias en la gesta del ’18 a través
de Juan Lazarte

Resumen

Introducción



Semblanza del Dr. Juan Lazarte





Juan Lazarte y la Reforma Universitaria
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Palacios universitario, una experiencia socialista
en la universidad Argentina

Resumen



Introducción

Palacios estudiante: disidencia juvenil previa al movimiento estudiantil

1 En 1916 y 1918 intentó formar una organización propia, el Partido Socialista Argentino, presentados a elecciones
parlamentarias en Buenos Aires. Tras los magros votos y la falta de adherentes este partido desapareció (García
Costa, 2011: 280).
2 Fundamentalmente es necesario profundizar un estudio de su paso como presidente de la Universidad Nacional de
la Plata (19411943), siendo su vicepresidente Gabriel del Mazo y depuesto por un nuevo golpe militar.



3 Además fue profesor honorarios en las universidades de San Marcos (Lima, Perú), Río de Janeiro, Arequipa,
Cuzco, La Paz, México.



Palacios decano: La universidad nueva

4 Nazar Anchorena dejó el cargo de decano para ocupar la presidencia de la UNLP. Palacio contó con beneplácito de
la máxima autoridad de la universidad, lo cual se tradujo en un respaldo no sólo institucional sino también
económico.



5 Palacios toma posición a favor del modelo alemán a través de las lecturas de La enseñanza superior en Alemania
de Francisco Oliver publicado en 1910 y Cómo se aprende a trabajar científicamente. Lecciones de metodología y
crítica histórica de Zacarías García Villada publicado en 1912 en Barcelona. A este último autor le crítica el origen de
los seminario. García Villada los remonta a las disputas escolásticas en las universidades medievales, mientras que
Palacios considera que los seminarios son las formas de escuelas científicas modernas (Palacios, 1957: 139).
6 Cabe destacar, que este sistema es el modelo imperante en el cursado de máster y doctorado del presente.
7 Palacios le encomendó escribir un folleto respecto a la modalidad de seminarios a implementarse. Este trabajo
lleva el nombre de Carácter y finalidad de los cursos de seminario y fue editado por la UNLP ese mismo año. Fue
republicado en 1991 en una compilación de texto, Prebich afirma en ese texto que la realidad concreta en toda su
complejidad, es mucho más difícil que levantar construcciones lógicas sobre un núcleo reducido de principios



abstractos o postulados dogmáticos, aceptados a priori o inducidos imperfectamente de la realidad, lo cual produce
sistemas filosóficos, jurídicos y económicos abstracto sin conexión con los fenómenos sociales. Mientras que el
método científico, de carácter positivista, donde la observación y el análisis objetivos de los hechos y de las
relaciones que aquéllos suponen, efectuados a través del tiempo y del espacio, en documentos, estadísticas y otros
materiales, con frecuencia limitados, requiere mucho esfuerzo y paciencia, y no siempre se llega a formular
conclusiones determinantes (Prebisch, 1991: 222224). Posteriormente, el cargo fue ocupado por el profesor Spinelli.
8 El docente tenía facultad de eliminar a los alumnos con bajas asistencia o cuyo concurso fuera de escaso o de
ningún valor para el interés del seminario (Palacios, 1957: 197).
9 Dedicado a la creaciones de instituciones estatales destinadas a mediar en conflictos obreros. Se tomaron casos
internacionales (entre ellos el ruso) y los antecedentes del Departamento Nacional de trabajo.
10 Palacios era al momento de su elección como decano profesor de Económica Política.



11 Palacios estaba a favor de la supresión de los exámenes, pero consideraba que debían ser el resultado de un
cambio en el dictado de las materias, y no la medida que iniciará la transformación académica. En la misma
facultad, durante la gestión inaugural de Rodolfo Rivarola, se ensayó la supresión de exámenes por la promoción
con trabajos escritos, sin embargo los resultado fueron adversos. (Palacios, 1957: 144145).



12 En 1989 fue absorbido por el Museo Policial de La Plata.



Palacios en Consejo Superior de la UBA: discusiones en torno a los cupos
de ingreso



13 En otro pasaje sostuvo que la riqueza ha logrado dictar tácitamente a los profesores su enseñanza y la elección de
los temas de estudio ofrecidos a discípulos y estudiantes (Palacios, 1984: 74).
14 En otro momento del debate, al cruzar dichos con el consejero Laclau quien defendía el modelo estadounidense,
Palacios señalo la falta de libertad intelectual en ese país. Trajo a colocación la “extensión asombrosa de infantilismo
mental que se pone en manifiesto en la predisposición para fundar sectas religiosas como el mormonismo”, la
aprobación de una ley antidarwiniana que prohíbe el dictado a maestros en las escuelas públicas la teoría de la
evolución de la especies, un candidato a presidente explicaba el origen del mundo por el génesis, y la ley anti
sedición aprobada por Wilson que obligaba a todos los profesores de cualquier categoría o escuela a obtener un
certificado del Comisario de Educación, declarándose leales y obedientes hacia el gobierno de aquel Estado y de los
Estados Unidos (Palacios, 1984: 73).



15 Oliver había publicado un texto de amplia difusión en la época que explicaba el modelo universitario alemán
previo al conflicto bélico.
16 Este discurso se enmarca en la defensa una meritocracia frente a las críticas del Estado oligárquico propio de la
época. Uno de los principales difusores de este pensamiento dentro de las universidades fue José Ingeniero con su
libro El Hombre Mediocre. Esta concepción, liberal y vanguardista a la vez, está estrechamente relacionada con las
exigencias de concursos docentes y cátedras libres de la Reforma Universitaria.
17 Otro consejero, Laclau, también crítico a Palacios el traer debates ajenos, a lo que Palacios contestó que lo dicho
por Saavedra Lamas no fue contestado por nadie. Pero el verdadero propósito de Palacios al traer el tema de los
extranjeros fue lograr que los miembros del consejo se manifiesten en contra de las restricciones a los inmigrantes.
En su discurso no dejó de recordar que medidas como la restricción de ingreso fagocitan mayores actividades de
grupos reaccionarios que alientan mayores acciones prohibitivas y reductoras de la educación pública.



18 El conocimiento de Palacios sobre la educación universitaria en la Unión Soviética fue extraída del libro La nueva
Rusia de Julio Álvarez del Vayo, dirigente del Partido Socialista Obrero Español. Por entonces era jurista, a lo cual
Palacios lo consideraba un autor que no puede ser tildado de bolchevique. Posteriormente Álvarez del Vayo fue
luchador republicano y durante la dictadura franquista organizó el grupo armado Frente Revolucionario Antifascista y
Patriota (FRAP).
19 También cita que se desalojó las universidades de docentes reaccionarios.



20 En el mismo apartado, podemos observar como su discurso no escapaba a las marcas del positivismo
predominante de la época. De esta manera, utiliza la metáfora de la Universidad como un organismo, y cada uno de
los organismos sería una Facultad. Cada disciplina estudia un aspecto de la ciencia, y su sumatoria estaría integrado
por la Universidad. Por ello “toda pretensión de independencia de las casas de estudio, es contraria al espíritu
universitario” (Palacios, 1984: 34).
21 Palacios no llega a sostener la gratuidad de la universidad, pero si el de implementar un sistema arancelario
progresista, donde los alumnos con mayor recursos paguen cuotas más elevadas. A ello también menciona, que los
estudiantes auspiciaban sanciones económicas al ausentismo docente. (Palacios, 1984: 51).
22 Luego cita cifras que muestran que los recursos aumentó considerablemente entre 1910 y 1916, y en mayor
medida que el número de alumnos. (Palacios, 1984: 40).



23 También artículo en su discurso principios antiimperialista latinoamericanos. Habló que “la personalidad de
América Latina”, que no debe resignarse a ser el satélite de otro país, y llamó a “defendernos” de las garras de
voraces capitalistas, que predican un panamericanos, que conspira con el porvenir de latinoamericano.
24 A ello sumó la falta de legislación laboral que limitará el trabajo femenino durante el embarazo. (Palacios, 1984:
58).
25 Estos argumentaban la limitación a medicina por la falta de cadáveres necesarios para el estudio de la anatomía y
presentando un cuadro sombrío sino se implementaba la restricción. Su miedo era que los estudiantes desentierren
cadáveres clandestinamente como sucedía en el siglo XV y XVI (citado por Palacios, 1984: 60).



26 Consideramos importante poner en valor el rechazo de Palacios al cupo de ingreso en la Facultad de Medicina de
1926 por el contexto de crisis universitaria que estamos atravesando en el presente. El argumento planteado por
Houssay, donde poco es mejor, es replicado por sectores conservadores dentro y fuera de la universidad. Por ello
señalamos que estas posiciones en la actualidad muestran elementos antidemocráticos y antireformistas.
27 En el documento también se cita el pedido de renuncia a Irigoyen hecho el día anterior, pero en todo momento
sostiene que la dictadura no era lo pretendido (Palacios, 1957: 1011).
28 El golpe de 1930 significó la introducción de los reformista a diferentes partido políticos, en su mayoría al partido
Socialista, pero también al Partido Demócrata Progresista y la Unión Cívica Radical (Tcach, 2012: 139140)

Palacios expulsado: su lucha contra el golpe de 1930
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Un Calibán de La Pampa. El derrotero intelectual
de Ezequiel Martínez Estrada en Casa de las

Américas.

Resumen



Un Calibán de La Pampa. El derrotero intelectual de Ezequiel Martínez
Estrada en Casa de las Américas

Utopía

29 A continuación EME.





Homenaje con Mayúscula

30 Nota escrita en el Diario La Vanguardia del Partido Socialista de la Argentina el 10 de Agosto de 1961. En
Orgamibide; 1997.



31 Revista Casa de las Américas. Año V. N° 33. Noviembre – Diciembre 1965. La Habana. Cuba. Director: Roberto
Fernández Retamar.
Hacemos aquí la aclaración que además de este homenaje, Ezequiel Martínez Estrada recibirá un gran
reconcomiendo por la Revista Sur de Victoria Ocampo ese mismo año. Revista Sur. N° 295. JulioAgosto 1965.
Buenos Aires. Argentina.



El Martí de Estrada







El Colonialismo como Realidad





Calibán de La Pampa





Conclusión
Transfiguración estradiana
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Apuntes sobre el vínculo literario de Nicanor Parra
con la Rusia soviética

Resumen

Introducción



El poemario Canciones rusas (1964-1967)

32 El poema de Pablo Neruda se titula “Una corbata para Nicanor…” y fue publicado en 1967 en la revista Postal de
Santiago de Chile.





33 A pesar de la tendenciosa comparación de la cita –extraída del compendio La URSS de hoy y de mañana. Moscú:
Ediciones en Lenguas Extranjeras, 1960, pág. 301– se puede corroborar en distintas fuentes que las tiradas
soviéticas, efectivamente, eran de muchísimos ejemplares.



La antología de Parra y Aliguer



34 En un reciente trabajo de Eugenio López Arriazu,“Poetas, autores, traductores: el caso de Poesía rusa del siglo XX
de la Biblioteca Básica Universal, CEAL, 1970”, publicado en El taco en la brea nº 5, Santa Fe, mayo 2017, se puede
leer un análisis detallado de la antología de CEAL, en la cual aparece Nicanor Parra, entre otros, como traductor. Los
poemas en la versión de Parra publicados en 1965 en la editorial Progreso de Moscú, son exactamente los mismos
que aparecen en otras antologías de poesía soviética de posterior publicación.
35 La revista ilustrada literaria y artística Ogoniok (“Fueguito”) se fundó en 1873.



El Instituto Chileno-Soviético de Cultura

36 Estas cuestiones son desarrolladas en el prólogo al libro: Mundo enorme. Poemas de poetas extranjeros
traducidos por Margarita Aliguer, publicado en la editorial Progreso de Moscú en 1968, en la serie editorial Maestros
de la traducción poética. [Огромный мир. Стихи зарубежных поэтов в переводе Маргариты Алигер: М.
Прогресс, Издательская серия Мастера поэтического перевода, 1968.]
37 Алигер, М. Возвращение в Чили, Москва: Издательство Советский писатель, 1966. [Regreso a Chile. Moscú:
Editorial Escritor Soviético, 1966.]



Breve reflexión final
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Trilogía procaz: una lectura de Trilogía sucia de La
Habana, de Pedro Juan Gutiérrez

Resumen

Mosaico







Tres



38 Este recurso llega a su mostración más clara en Diálogos con mi sombra (2015), libro en el que el autor charla
consigo mismo a modo de confesión ficcional.



39 Alberto Giordano plantea que con el fin de cuidarse, el sujeto confesional tiene que perderse para, así,
reinventarse así mismo a partir de esa pérdida (Giordano, 2007).



Final
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PROYECTOS
EDITORIALES



La Historia popular del arte de Ricardo Frieboes
(1947). Escritura sobre arte y producción

editorial40

Resumen

40 El presente trabajo se inscribe en una investigación realizada con una beca tipo A otorgada por la Universidad
Nacional de La Plata (Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes), dirigida por la
Dra. Berenice Gustavino y el Lic. Rubén Hitz.



Introducción

41 El “caso” Poseidón fue objeto de estudios específicos que repararon en su centralidad en la circulación de
reproducciones de obras. Al respecto, véase especialmente los trabajos de Amalia García (2006; 2008)



42 Siete años antes, en un artículo publicado en Argentina Libre, Romero hacía un diagnóstico diferente al detectar
que “No se editan libros sobre artes plásticas en Argentina”, y establecía, desde su posición de autoridad como
crítico, la lista de autores que debían ser traducidos (Gustavino, 2014: 89).
43 Por ejemplo, en la Historia de la pintura española de Paul Lefort, publicada por la casa porteña Pegaso en 1945.
En el campo editorial francés esta práctica había caído en desuso frente al avance de la fotografía.



44 Son escasos los datos que pudimos rastrear en la biografía de Ricardo Frieboes. En el mismo año en el que
apareció la Historia popular publicó otro libro, J’Accuse a los responsables de la guerra y el fascismo (Buenos Aires,
Ed. Esfera). En 1954 dio a las prensas un volumen de tono revisionista, Las mentiras en la historia argentina
(Buenos Aires, Ed. Nueva República). En una lista de “Obras del autor” con la que se abre este volumen se le
atribuye una Historia de Polonia publicada en 1948 y se enumeran otros doce títulos suyos “a publicar”, entre los que
leemos un Diccionario Etnográfico Americano, unas Notas de Mitología Comparada y una Mitología americana.
Hasta donde pudimos comprobar, la Historia popular del arte fue el único texto sobre artes plásticas publicado por el
autor.



Operaciones de reescritura

45 En el momento en el que Bayet escribió su Précis (1886), los alcances de los “tiempos modernos” no estaban
todavía limitados por el comienzo de la “Époque Contemporaine” o “Edad contemporánea”, es decir el período que
cubre convencionalmente desde 1789 hasta la actualidad y que sería establecido como tal recién en el siglo XX. En
consecuencia, sus alcances incluían el propio presente desde el cual el historiador escribía. Al igual que Bayet,
Frieboes utiliza el sintagma para nombrar su propio presente de escritura, pero a diferencia de aquel la historiografía
le daba ya a ese período un nombre diferente.
46 La influencia del modelo cultural francés en la historiografía y la crítica de arte argentinas ha sido estudiada por
Berenice Gustavino en su tesis doctoral. Cfr. especialmente el segundo capítulo en el que la investigadora analiza la
circulación de bibliografía francófona sobre arte en librerías y bibliotecas argentinas (Gustavino, 2014). Gustavino
destaca también la multiplicación de traducciones que tiene lugar en este contexto, a partir de la década de 1940.



“Epílogo para los americanos”



Historia popular: conjeturas sobre una denominación
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Resistencia desde el socavón: configuraciones
culturales y mitológicas en la narrativa minera de

Bolivia y Perú

Resumen





Literatura minera boliviana











Literatura minera peruana











Conclusiones
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Pensar con y entre imágenes.
Emprendimientos editoriales y región

Resumen



47 Al dorso de una foto tomada a los delegados de Vigil al Congreso Nacional de Bibliotecas Populares de 1959,
Albino Serpi anotó “Ha terminado el Congreso, gracias al proyecto presentado por una idea genial de “Augusto Duri”,
la Biblioteca Vigil tiene su Editorial, una Editorial exclusiva para Bibliotecas Populares. Alegría en los rostros… pero
falta ahora lo más necesario […] quiera mi Dios que pronto y siempre unidos podamos llevarla a cabo”. Entrevista de
las autoras a Albino Serpi, 28 de mayo de 2014.

La obra colectiva Tucumán Arde recibió un fuerte apoyo económico de la Vigil, que también fue anunciante de la
revista Boom y espacio laboral para los docentes cesanteados tras la intervención de la Universidad Nacional del
Litoral.

La Editorial Biblioteca, una experiencia editorial fuera del centro



49 Señalamiento de Rafael Ielpi a las autoras, en el marco de una serie de entrevistas realizadas a inicios de 2014.
50 Estatutos de la Biblioteca Popular “Constancio C. Vigil”, art. 2 inciso a, Colegio de Escribanos de la Provincia de
Santa Fe, 7 de abril de 1976, Legalización nº 117857.



51 Ibidem.



La política visual en la Editorial Biblioteca



Colección Artes Visuales

52 El financiamiento de la Vigil se concretó a través de la realización de una rifa anual que se caracterizaba por sus
valiosos premios. Dedicamos un proyecto curatorial a la comunicación visual de los bonos de la Rifa en la muestra
Vigil: siempre en movimiento exhibida en el Museo de la Memoria de Rosario, del 17 de septiembre al 23 de
noviembre de 2015.
53 Ibidem, p. 409.
54 Rafael Ielpi destacó el incasable trabajo realizado para concretar la publicación sobre la zona de Cuyo, los miles
de kilómetros recorridos, las entrevistas, el trabajos de profesionales de la región. La totalidad del material fue
destruido por la dictadura CívicoMilitar en 1977.



55 Las obras fueron donadas por sus creadores a la Vigil, formando parte hasta el día de hoy de su colección.
56 Isidoro Slullitel (1968). Cronología del arte en Rosario. Rosario: Editorial Biblioteca, p. 8.
57 El libro ha sido reeditado por las editoriales locales Iván Rosado y Yo soy Gilda en 2013.





Políticas culturales entre la pluma y el pincel

58 Ricardo Ernesto Montes i Bradley nació en Rosario en 1905. Se graduó como abogado y cursó estudios
vinculados a la historia. Escribió prosa y poesía, actuó como crítico de arte en periódicos locales y nacionales, fue un
miembro muy activo de la Sociedad Argentina de Escritores y de otras asociaciones culturales contemporáneas y
gestó emprendimientos editoriales de largo aliento. También, ejerció como profesor de Historia del Arte en la Escuela
de Artes Plásticas de Rosario, fundada en 1941, hoy Escuela Provincial de Artes Visuales, y en la Escuela Nacional
“Juan María Gutiérrez” como catedrático de Estilos en el Profesorado de Dibujo.



PARANÁ, erguida columna del litora

59 Revista Paraná
60 Ibidem.



Musto y Caggiano, dos figuras vitales en Rosario



Sembrar la propia tierra

61 Boletín de Cultura Intelectual, agosto 1940.



Consideraciones finales

Referencias bibliográficas





RESISTENCIAS



Ação e (não)reação: Leituras sobre o sujeito e o
Estado em “La bombita”, do filme Relatos

selvagens , no conto O arquivo e no filme Eu,
Daniel Blake

Resumo



62 É interessante notar que as próprias produções dos filmes já indicam um caráter de representação mais global,
associado ao cotidiano das cidades grandes: Relatos Selvagens é uma parceria entre Argentina e Espanha, e Eu,
Daniel Blake, uma associação entre Inglaterra, França e Bélgica.
63 Um conto que exemplifica a relação de invisibilidade do sujeito nas ruas é o Homem da multidão, de Edgar Allan
Poe, escrito no ano de 1840, em que se nota a dificuldade de reconhecer as emoções e reações de um indivíduo
que não se deixa ler, denotando sua confusão interior.









64 A Declaração Universal dos Direitos Humanos está disponível em <http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf>.
Acesso em 30 de agosto de 2017, às 12:40.



Referências bibliográficas



Referências cinematográficas



La cultura popular como sutura de una Nación en
el Romancero aux etoiles del haitiano Jacques

Stephen Alexis



Introducción

65 En febrero de 2017 la editorial parisina Zulma publicó una novela inédita L’étoile Absinthe.



Antecedentes de esta literatura

66 Su primera edición fue en Présence Africaine, 810, juinnovembre 1956: 245271.



Cuentos tradicionales, temas tradicionales: la tradición como sutura

67 La dedicatoria reza “Pour Florence ALEXIS et pourson coeur, de la part de son papa, J.S.A.” (mayúsculas en el
original).
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“UNR LIQUIDA”: arte, manifestación pública y
experiencia del movimiento estudiantil

universitario en Rosario (2001)

Resumen

Introducción



68 A pesar de su carácter fuertemente polisémico, nos referimos aquí a una manifestación pública, con un objetivo
determinado, de visibilización que apela a la sensibilidad del arte como herramienta de interpelación.



Premisas del análisis de las fotografías de la “UNR Liquida”





“Lo que el FMI se llevó”

69 La Capital, 18/03/01



70 La Capital, 10/04/01
71 Entrevista con Alejandro, estudiante de Historia (FHYA, UNR) en 2001, Rosario, 15 de junio de 2018.



"Liquidación por cierre"

72 Entrevista con Luciana, estudiante de Historia (FHYA, UNR) en 2001, Rosario, 3 de julio de 2018.
73 Entrevista con Ariel, estudiante de Bellas Artes (FHYA, UNR), en 2001, Rosario, 5 de septiembre de 2018.
74 Ibídem.
75 Las fotografías son autoría de Luciana Seminara eIvanKozenitzky.



76 “lo que decidimos después de ese día, de hacer la intervención, en lugar de repetirla, que algunos querían, fue
romper todo, meterlos en bolsas negras de consorcio, tapiar la puerta de la universidad un sábado a la mañana, en
Humanidades, con esas bolsas y esos residuos, para que no se pudieran llevar adelante ese día los cursos pagos
de pos título y pos grado, porque la discusión que subyacía era “a ver, ¿qué vamos a defender, qué estamos
defendiendo?¿lo que ya está siendo privatizado por las autoridades de esta universidad?”. Ibídem.
77 Ibídem.
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Foto 3

78 Entrevista con Alicia, estudiante de Letras (FHYA, UNR) en 2001, Rosario, 3 de septiembre de 2018
79 http://archivo.argentina.indymedia.org/news/2001/09/2787_comment.php#68746
80 Entrevista con Ariel, estudiante de Bellas Artes (FHYA, UNR), en 2001, Rosario, 5 de septiembre de 2018
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81 Ibídem
82 Entrevista con Alicia, estudiante de Letras (FHYA, UNR) en 2001, Rosario, 3 de septiembre de 2018.
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Reflexiones finales

Foto 7 y 8

83 Entrevista con Gustavo, docente de Historia (FHYA, UNR), en 2001, Rosario, 2 de julio de 2018.
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El Artivismo como recurso desarticulador de las
‘leyes de mercado de la expectación’ en las

intervenciones/montajes de Resquicio Colectivo
(Rosario-Argentina)

Los Inicios

Artivismo o incidir en lo cotidiano a través del cuerpo/arte





Entre la Performance política y la performance activista

Metrópolis es un programa semanal sobre cultura y arte contemporáneo que, desde el 21 de abril de 1985, se
emite por La 2 de TVE. A lo largo de sus más de 1000 capítulos ha mantenido el formato original, un programa
temático sin presentador de 25 minutos de duración.



La curaduría en vivo



Las intervenciones
No somos basura



Cuerpo permitido/cuerpo prohibido (Tetazo)



Cuerpo de memoria
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Rabia

85 Inquieta, Revista contemporánea de danza y artes del movimiento. N°13 Octubre 2017.
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El rol de los jóvenes universitarios en la difusión de
la murga estilo uruguayo en Rosario

Resumen

La murga en Montevideo

86 Es importante aclarar que se utiliza el término “murga estilo uruguayo” porque es la forma en la cual se conoce al
género por fuera de Uruguay, espacialmente en Rosario y en Argentina donde existen otras prácticas que reciben el
nombre de murga. Sin embargo, se puede escuchar la referencia como “murga uruguaya” y en Montevideo el
término referido es sólo “murga”.



Encuentro Murga Joven

87 Si bien existen instancias previas como la prueba de admisión para seleccionar a los conjuntos que participan del
carnaval que se lleva a cabo en el mes de noviembre.
88 Taller fundado en 1983 con el interés de difundir la música nacional de América Latina.
89 Es importante remarcar que esta concepción de trabajo ya era pensada desde los TUMP con referencia directa a
experiencias ya efectivizadas en las décadas del 80 (murga el Firulete que se transforma en Contrafarsa) y del 90
(Casa Pueblo de Paso Carrasco y El Carnaval de las Promesas) y que sus representantes tuvieron un largo camino
hasta ser escuchados por la Intendencia de Montevideo para efectivizar talleres para acercar a los jóvenes a la
murga.





90 Cabe destacar que no es una modalidad de trabajo que surja con Murga Joven, también murgas como Contrafarsa
lo han hecho con anterioridad, pero es la forma de organización de todas las murgas que se originaron como Murga
Joven, además de ser la manera de trabajo de las murgas en la ciudad de Rosario.
91 Muchos de los conjuntos que van teniendo éxito en el Encuentro pegan el salto o intentan participar del Carnaval
Mayor. Entre ellas se destacan: Agarrate Catalina que gana en 2002 el Encuentro Murga Joven y desde 2003 sale en
el Concurso del Carnaval Mayor teniendo un éxito sin precedentes al obtener en 4 ocasiones el premio mayor; La
trasnochada gana en 2007 el Encuentro Murga Joven y desde 2009 sale en el Concurso del Carnaval Mayor, lo gana
en 2012; La mojigata gana en 1999 y 2000 el Encuentro y desde 2001 sale en el Concurso del Carnaval Mayor; así
como también Cayó la cabra, Metele que son pasteles, Queso magro, La buchaca, De recalada, La venganza de los
utileros, La lunática, entre otras.



Emergencia de la murga estilo uruguayo en Rosario



92 La información presentada sobre el colectivo de murgas de estilo uruguayo de Rosario no sólo surge de
entrevistas con miembros del mismo, sino que además se accedió al documento preliminar de la agrupación
generado en el plenario llevado a cabo en 2014.



Conclusión

Referencias bibliográficas

93 Muchas han sido miembros del colectivo (Modestia aparte, Grillos del bidet, Los vecinos re contentos) y por
diversos motivos han dejado el espacio.






