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La actual escena de las industrias culturales implica una continua transforma-
ción de contenidos y géneros; de soportes, procesos, instancias y rutinas de 
creación y recepción, y de modelos de negocio, entre otras cuestiones. En El 
sentido social del gusto, Pierre Bourdieu subrayaba que la historia intelectual 
de las sociedades europeas podía comprenderse como “la historia de las trans-
formaciones de la función del sistema de producción de los bienes simbólicos” 
(Bourdieu, 2010, p. 85).

Los cambios no han sido ni son consecuencia únicamente de invenciones 
técnicas. Esto significa, entre otras cosas, que antiguas y nuevas instituciones 
y sujetos se encuentran en diferentes situaciones de enunciación y que concre-
tan diversos mecanismos de comunicación para satisfacer sus objetivos. Por 
ende, emergen en el discurso, como un relieve anterior, instituciones cultu-
rales y formas creativas preexistentes. No se llega desde las cavernas al actual 
paisaje de las industrias culturales, y este escenario no se limita a proezas de 
la ingeniería, sino que cimenta una transformación profunda.

De cuño crítico, Theodor Adorno y Max Horkheimer ya advertían en la pri-
mera mitad del siglo xx la debilidad de un análisis restringido al ámbito técnico 
en las teorías sobre la cultura:

Los interesados en la industria cultural gustan de explicarla en términos tec-
nológicos. La participación en ella de millones de personas impondría el uso 
de técnicas de reproducción que, a su vez, harían inevitable que, en innume-
rables lugares, las mismas necesidades sean satisfechas con bienes estándares. 
(Adorno y Horkheimer, 1998, p. 166)
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La pregunta general que desencadena este estudio, y que pertenece al pro-
grama de investigación propio, consiste en indagar acerca de las caracteriza-
ciones que las sociedades del siglo xxi realizan sobre la cultura en general y el 
patrimonio en particular. Como se verá en los sucesivos capítulos, la noción 
de cultura fue un asunto crucial para diversos sistemas filosóficos, enfoques 
epistemológicos y corrientes políticas, en diversas etapas históricas: la cul-
tura como perfección de la naturaleza; la cultura frente a la civilización; la 
cultura como concreción del espíritu; la cultura como reflejo de las condi-
ciones de producción; la cultura como parte de esas condiciones de produc-
ción y como proceso de preparación para la revolución; la cultura como la 
totalidad de creaciones y artefactos humanos; la cultura como perpetradora 
del statu quo; la cultura como parte de la industria, entre otras muchas ca-
racterizaciones.

Por lo general, en investigaciones de temática similar, la pregunta más 
habitual consiste en cuestionar si tal o cual forma cultural se “consume” o si 
“aún se consume”; si las personas, por ejemplo, leen más o menos, o van más o 
menos a los teatros. Se podría, para responder este tipo de pregunta, comparar 
la cifra de personas que asistieron a un gran teatro de ópera, año tras año, en 
las dos últimas décadas y corroborar si dicho guarismo aumentó o decreció. 
A continuación se presentan algunos datos de las estadísticas oficiales de la 
Ciudad de Buenos Aires en referencia al Teatro Colón. Esta información es, 
sin dudas, interesante. También enigmática: por ejemplo, llama la atención la 
gran cantidad de asistentes que acudieron al Teatro durante el año 2001, un 
periodo crítico para la Argentina.

Cantidad de funciones y asistentes en el Teatro Colón por año

Año Cantidad  
de funciones

Cantidad  
de asistentes

Cantidad de 
funciones fuera 

del Teatro

Cantidad de 
asistentes fuera 

del Teatro

1980 151 416 732 - -

1990 129 270 499 - -

2001 312 417 381 2 1600

2006 259 418 583 29 31 600
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2007 143 123 215 26 35 127

2008 123 105 240 48 51 448

2009 43 51 198 16 25 792

2010 221 171 246 25 57 085

2011 137 198 708 26 46 654

2017 404 479 184 42 50 673

Figura 1. Cantidad de funciones y asistentes en el Teatro Colón por año. Datos tomados 
del sitio web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (2018).

Sin embargo, estos números no arrojan mayor luz acerca de la valoración 
social de los géneros que alberga el Teatro o la caracterización del mismo 
Teatro. Tanto funciones como asistentes crecieron en los últimos lustros, en 
especial luego de la restauración del edificio de la institución y su conversión 
en ente autárquico. Pero con estos números no es posible saber si ha cambiado 
el significado adjudicado a la institución y a la forma de cultura que alberga. 
Mucho menos es posible saber con estos números —tampoco será el foco de 
este estudio— cómo han cambiado las obras allí representadas o cómo ha 
cambiado el estado edilicio del Teatro.

1.1. Problema y propósito

En la presente tesis, entonces, el interés es otro: no es el acceso lo que se busca 
comprender, más bien interesa profundizar en el significado adjudicado a la 
cultura y al patrimonio en una sociedad determinada. En este sentido, todavía 
parece valiosa la labor que se propuso el poeta T. S. Eliot en un ensayo de 1948 
titulado Notes Towards the Definition of Culture: “Mi objetivo es ayudar a definir 
una palabra, la palabra ‘cultura’” (p. 13). Y habiendo aparecido por primera vez 
en estas páginas el término “definición”, es necesario precisar que a partir de la 
vasta conversación filosófica acerca del lenguaje ocurrida durante el siglo xx, por 
el significado de la palabra cultura —o de cualquier otro término— se compren-
den también los sentidos adjudicados a las “afecciones del alma”, en términos del 




