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Artículo de investigación

Resumen

Los estudios de participación cultural tienden 
a concentrar su enfoque en el análisis de las variables 
socioeconómicas o la disponibilidad de infraestructuras, 
dejando en un segundo plano variables de carácter idio-
sincrático como el interés manifestado o la predisposición 
a participar. Empleando los datos de la Encuesta de 
Hábitos y Prácticas Culturales de España 2018-2019, 
y mediante la modelización con mínimos cuadrados 
ordinarios (MCO), se busca estudiar los pesos de las va-
riables socioeconómicas clásicas, así como las diferentes 
variables que componen el capital cultural dado su ca-
rácter aditivo en el desarrollo del interés. Los principales 
resultados obtenidos presentan al capital cultural como 
el componente más determinante en la formación del 
interés, siendo la lectura en la infancia la que presenta el 
mayor impacto. Destaca también la posible existencia de 
transferencia intergeneracional del interés, al presentar 
un mayor peso entre las variables la participación de los 
padres que la del propio sujeto durante la infancia.
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Abstract

Studies on cultural participation tend to focus on the 
analysis of either socioeconomic variables or the availability of 
infrastructure. This emphasis overlooks the study of idiosyn-
cratic elements such as manifest interest or predisposition 
to participate. This research uses the data gathered by the 
Survey of Cultural Habits and Practices of Spain 2018-2019 
and econometric modeling through ordinary least-squares 
(OLS) in order to examine both the typical socioeconomic 
variables and the different constitutive elements of cultural 
capital which take an important role in the development of 
personal interest. The main results show the cultural capital 
as the most decisive factor in the development of personal 
interest; specifically, reading during the childhood stage as 
the component with the greater impact. Furthermore, it also 
highlights the possibility of intergenerational transfer of per-
sonal interest due to a higher determining value of parent’s 
participation instead of the own person’s involvement during 
childhood.

Keywords: Performing arts; participation; interest; 
preference; ordinary least-squares (OLS); elderly population.

Interest in Performing Arts from Cultural Capital  
and Education Perspective. The Spanish Case, 2019
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INTRODUCCIÓN 

El cultural es un sector relevante en España, su aportación al producto interno 
bruto (PIB) en 2019 fue del 2,4%; las artes escénicas exclusivamente alcanzaron el 
0,25%. El gasto liquidado en cultura por las administraciones públicas representó 
0,46% del PIB en 2019. El gasto liquidado por la Administración General del Estado 
representaba el 0,06% del PIB, y el 0,1 y 0,3% para las administraciones Autonómica 
y Local respectivamente. En términos de esfuerzo cultural, para la Administración 
Local el gasto liquidado cultural representa un 4,85% de su gasto liquidado total, 
para las administraciones Autonómica y General del Estado es de 0,57 y 0,27% 
respectivamente. El 70,80% de los espacios teatrales en 2019 eran de titularidad 
pública y el 73,38% de las salas de concierto, lo que pone de manifiesto el papel 
de la administración en la provisión de artes escénicas1. Los estudios de demanda 
cultural son de especial interés.

El consumo cultural y, particularmente, el consumo de artes escénicas en 
vivo —teatro, ballet y conciertos de música clásica2— tiene naturaleza intencional3. 
El interés, como predisposición al consumo, es decir, la tendencia psicológica de un 
individuo hacia algo, o hacia alguna actividad, es un elemento importante4. La falta 
de interés es la principal barrera de entrada para la participación en artes escénicas.5 
Los economistas no deben obviar y olvidar el conocimiento y la comprensión de 
este; Chen y Tang (2021) manifiestan la facilidad con la que no se tienen en cuenta 
la actitud y la motivación como factores psicológicos individuales en la participación.

La generación o el despertar del interés por alguna actividad cultural puede 
tener un origen interno debido a las propias capacidades formativas individuales, o 
externo como puede ser la influencia ejercida por personas cercanas y el ambiente 
social. El interés por un bien cultural puede relacionarse con el propio valor individual 
del bien en su triple dimensión funcional, simbólica y emocional, como argumenta 
Tejedor (2008).  

1 Según los Anuarios de Estadísticas Culturales de 2020, 2021 y 2022, elaborados por el Ministerio de Cultura 
y Deportes.

2 En este trabajo se han seleccionado estas artes al presentar el mayor grado de participación: teatro 24,85%; 
conciertos 9,60%; ballet 8,08%; ópera 3,28% y zarzuela 1,64%; según datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas 
Culturales (EHPC), España, 2018-2019.

3 Unesco (2006), citado por Aguado y Palma (2015).
4 Se emplea la expresión interés como “interés manifestado”, en lugar de otras expresiones como preferencias o 

valor individual, al utilizarse ampliamente en la literatura como en Chen y Tang (2021), y adaptarse el término 
a la denominación de la EPHC 2018-2019.

5 La falta de interés es el motivo más frecuente expresado para no participar más en las artes escénicas.
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La educación alcanzada y el capital cultural son las variables explicativas que 
más influencia ejercen sobre la participación cultural. Desde la demanda, el capital 
cultural entendido como stock individual requerido para poder apreciar las artes 
escénicas y la formación del gusto por las mismas, forma parte de las característi- 
cas propias del consumidor. El capital cultural, entendido como los elementos ma-
teriales e inmateriales de un territorio, hace referencia a características de la oferta. 
En este trabajo, el capital cultural es la capacidad del individuo de apreciar el arte 
o desarrollar el gusto por él, en el sentido de Bourdieu (1987). Para ello se definen 
unos elementos configuradores del capital, desde la experiencia adquirida en la in-
fancia y las prácticas de los padres, la participación en otras actividades culturales 
activas y la formación cultural complementaria. 

Algunos autores consideran que a mayores niveles de capital cultural aumenta 
la probabilidad de éxito educativo y, por ello, la formación del gusto y la capacidad 
de apreciación de las artes, lo que a su vez aumenta el interés por las mismas, con el 
consiguiente efecto sobre la participación. El interés no es una variable explicativa 
como tal, determinante de la forma funcional, sino un argumento de la función de 
utilidad subyacente; por ello, no la consideran como una variable explicativa de la 
participación para incluirla en los modelos de participación (Suárez Fernández et 
al., 2020).

Aunque el capital cultural aumenta la probabilidad del éxito educativo, también 
hay otros factores que inciden sobre este resultado como, por ejemplo, la disponibi-
lidad de recursos financieros de la familia (véase, por ejemplo, Álvarez-Sotomayor 
y Martínez-Cousinou, 2016). Si el mecanismo de la formación del interés quedase 
reducido exclusivamente a la explicación anterior, pueden quedar ocultos y olvidados 
elementos que participan en la formación de este, y no se estarían consideran- 
do elementos externos al propio consumidor. Las personas viven en sociedad, y el 
consumo cultural tiene un marcado carácter social, en donde cabe la pregunta, por 
ejemplo, por el papel que juegan los grupos con los que se relacionan los individuos.

La referencia que se realiza en este trabajo a la población mayor se establece 
por un triple motivo. El fenómeno del envejecimiento de la población española, la 
mayor distancia de sus experiencias en la infancia a su momento presente y la salida 
del mercado laboral son características propias de los mayores. Esto último puede 
servir como marcador del efecto del papel de las relaciones sociales, al dejar de estar 
vinculado a un grupo activo de trabajo y vincularse con otros grupos de relación.
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La explicación y comprensión del interés lleva al economista a acercarse a 
otras ciencias sociales como la psicología y sociología, con las herramientas del 
análisis económico. Este análisis puede ayudar a las instituciones públicas y priva-
das a la toma de decisiones para aumentar el interés por las actividades culturales 
con medidas a largo plazo, e indirectamente facilitar la participación cultural.  
En este trabajo se inicia el análisis de los elementos que conforman el interés en 
artes escénicas en España y forma parte de un estudio más amplio sobre la participa- 
ción de las personas mayores. Para ello, en este estudio inicial se ha utilizado el 
método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), sin desconocer otras técnicas como 
los modelos de regresión probit ordenados y logit multinomial, cuya aplicación se 
realizará en posteriores trabajos. 

Se aporta a la literatura económica la introducción del interés por las artes 
escénicas como variable dependiente desde la economía, al entender la importancia 
de esta para la explicación de la participación. Se responde a cómo afectan el capital 
cultural y sus componentes, así como la educación, en la formación del interés por 
las artes escénicas en los distintos grupos etarios, con especial referencia a los ma-
yores. Para ello, se utilizan los datos de la Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 
(EHPC) de España 2018-2019, elaborada por el Ministerio de Cultura y Deporte. 
En la participación hay una transmisión intergeneracional: ¿se produce también 
en el interés? ¿Qué importancia tienen en el interés las experiencias en la niñez 
y las experiencias de los padres? Para responder estas preguntas se utilizan tres 
regresiones por MCO diferenciadas por el desglose del capital cultural. Se incluyen 
además características individuales, sexo, edad, y situación personal y laboral del 
individuo. Se contribuye a la literatura económica ampliando el conocimiento de la 
formación del interés por las artes escénicas, puesto que hay abundantes estudios 
sobre la participación, pero menos sobre el interés.

A continuación, se presenta un breve capítulo de revisión de la literatura, 
seguido de la exposición metodológica y presentación de resultados, para finalizar 
con las conclusiones.

REVISIÓN DE LA LITERATURA

Desde la demanda, la literatura económica sobre las artes escénicas gira alrededor 
de la participación y sus determinantes, su explicación y las características del 
asistente, pero no se encuentra el análisis del interés como variable dependiente. 
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Sin embargo, el interés es importante en la participación, Chen y Tang (2021) citan 
algunos autores que así lo indican (DiMaggio et al., 1978; Andreasen y Belk, 1980; 
Kangun et al., 1992; Scheff, 1999). Es discutible la oportunidad de incluirlo como 
variable explicativa; así, para Suárez-Fernández et al. (2020), la relación del interés 
con la participación es a través del efecto indirecto derivado del capital cultural y 
educación. 

Entendiendo que el interés recoge aspectos que la educación y el capital cul-
tural no explican, se justifica la inclusión de la variable en los modelos de participa-
ción, así Chen y Tang (2021), De Sancha et al. (2021), Díaz et al. (2021) y De la Vega 
et al. (2020) incluyen el interés como variable explicativa. El debate gira en torno a 
la posibilidad de tratar el interés como variable explicativa, pero no se plantea en 
ningún momento el interés como variable dependiente objeto de análisis como se 
hace en este trabajo (Tabla 1).

El capital cultural como determinante de la participación ha sido ampliamente 
tratado desde la economía y sociología. El capital cultural se puede definir como en 
Bourdieu (1987) y Throsby (2003). En este trabajo se opta por el primero al definirlo 
como una característica propia del individuo. En Willekens y Lievens (2014) y Yaish 
y Katz-Gerro (2012) hay evidencias de la incidencia de los diferentes componentes 
del capital cultural en la participación. Más difícil es encontrar cómo afecta al interés; 
así, en Suárez-Fernández et al. (2020), a mayor educación mayor capital cultural y, 
por lo tanto, mayor interés, de tal manera que se puede sustituir el interés por la 
educación. Parece implícita una relación cuasi lineal. 

El capital cultural se puede representar mediante variables sintéticas o por 
el desglose de sus componentes. Klokker y Jæger (2022) utilizan componentes 
principales, y en Fernández y Prieto (2009), el capital cultural se representa me-
diante una variable agregada similar a la que se aplica en este trabajo, obteniendo 
por un procedimiento factorial variables sintéticas para la práctica cultural activa, 
la formación artística, el equipamiento del hogar y la realización de otras activida-
des culturales y de ocio. En Ateca (2009) no se calcula ninguna variable sintética, e 
incluye como componentes del capital cultural la educación propia, de los padres y 
las clases específicas diferenciadas por edad. 

Puede encontrarse una revisión de los distintos ítems utilizados para cada 
tipo de capital cultural en Hashemi et al. (2018). Klokker y Jæger (2022) incluyen 
la educación de los padres y abuelos para estudiar la relación intergeneracional. 
En Grisolía et al. (2010) y Suárez-Fernández et al. (2020), la diferente formación 
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en la infancia recibida por las mujeres puede justificar que las artes escénicas sean 
una actividad femenina, poniendo de manifiesto la relación entre generaciones.  
La diferencia en la formación durante la infancia por géneros puede ser mayor entre 
los mayores, de ahí que el tratamiento de la edad sea fundamental. 

Tabla 1. 

Revisión de la literatura según variable

Variable Autores Tratamiento metodológico o impacto de la variable

Interés

Chen y Tang (2021)
Incluyen el interés como variable explicativa de la 

participación.
De Sancha et al. (2021)
Díaz, Martínez y Palma (2021)
De la Vega et al. (2020)
Chen y Tang (2021)
DiMaggio et al. (1978)
Andreasen y Belk (1980)
Kangun et al. (1992)
Scheff (1999)

Importancia del interés en la participación cultural.

Suárez Fernández et al. (2020) Justifican la exclusión del interés del análisis en las funciones 
de participación.

Capital 
cultural

Bourdieu (1987) Capacidad del individuo para apreciar la cultura.

Trhosby (2003) Activo que incorpora un valor cultural.

Ateca (2009) No define una variable sintética de capital cultural.

Fernández y Prieto (2009) Variable sintética de capital cultural similar a este trabajo.

Klokker y Jaeger (2022) Utilizan componentes principales para calcular el capital 
cultural.

Hashemi et al. (2018) Revisan diferentes ítems del capital cultural.

Familia

Grisolía et al. (2010)
Suárez et at. (2020)

La diferente formación en la infancia recibida por las mujeres 
justifica su participación.

Durrer et al. (2020) La cultura está vinculada a la tradición y familia.

Nagel (2010) La participación de los padres es más importante que la 
educación en la participación cultural.

Willekens y Lievens (2014) Importancia de la participación de los padres en la 
participación de adolescentes.

Yaish y Katz-Gerro (2012) Los gustos culturales están limitados por recursos culturales y 
no financieros.

Roose (2008) Importancia de los grupos sociales en las distintas 
motivaciones.

Daenekindt y Roose (2013) El entorno social, elemento influyente en la participación.

Fuente: elaboración de los autores.
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Para Nagel (2010), la participación cultural de los padres es más importante 
que la educación en el periodo entre la adolescencia y la edad temprana adulta, las 
influencias familiares se asocian más a las diferencias en la participación cultural 
que la educación. Según Durrer et al. (2020), la cultura está vinculada a la tradición 
y la familia. Hay un consenso sobre la importancia de la familia y la infancia en la 
participación, ¿también se encontrará como determinante del interés? 

El interés puede ser influido por el entorno social y los grupos de pertenencia. 
Así, en Roose (2008) el papel de los grupos en las motivaciones en la participación se 
contempla estableciendo diferentes niveles de interés según los grupos de asistentes 
a conciertos. También Daenekindt y Roose (2013) sitúan el entorno social como un 
elemento influyente en la distinción de la participación. 

Ante este estado de la cuestión se plantea el análisis de la formación del interés, 
mediante herramientas econométricas considerando al interés por las artes escénicas 
como variable dependiente. Puede observarse que la mayor parte de las referencias 
son sobre el análisis de participación no sobre la determinación del interés que puede 
entenderse previo a la participación. Se entiende que los grupos son importantes en 
la configuración del interés y que el capital cultural adquirido en la infancia y en la 
familia es determinante en la formación del interés a lo largo de la vida. 

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA EMPÍRICA

Datos y definición de variables

Los datos utilizados son obtenidos de la EHPC España 2018-2019, del Ministerio de 
Cultura y Deporte, que cuenta con una muestra de 15.455 observaciones para resi-
dentes en España mayores de 15 años, datos recogidos entre marzo de 2018 y febrero 
de 2019. Hay un capítulo dedicado a las actividades realizadas por los padres y por 
los niños entre 0 y 14 años, que se entiende de especial interés para la investigación. 

Las variables utilizadas en este trabajo se describen en la Tabla 2, estas son 
usuales en los modelos de participación cultural. Hay que hacer alguna precisión 
respecto al interés, al capital cultural y la edad.
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Tabla 2. 

Definición de variables 

Variable Definición Tipo Descripción

Interés

¿Cómo calificaría su interés en las siguientes 
actividades culturales?
• Teatro
• Ballet o danza
• Conciertos de música clásica

Ordenada Escala Likert; 0 = ningún interés;  
10 = máximo interés

Interés 
medio • Interés medio por las tres artes Ordenada Escala Likert; 0 = ningún interés;  

10 = máximo interés

Sexo • Sexo del encuestado Dummy 1 = Mujer
0 = Hombre

Edad Edad del encuestado (2019-año nacimiento) Ordenada Mayor de 15 años

Situación 
laboral

• Activo:
Trabajando
Desempleado
• No activo:
Jubilado
Incapacitado permanente
Estudiante (no trabaja)
Labores del hogar
Otros

Dummy 1 = Activo
0 = No activo

Nivel 
educativo • Estudios finalizados de mayor nivel Ordenada

1 = Menos de 5 años a la escuela
2 = Educación primaria completa
3 = ESO, EGB, Bachiller elemental
4 = Bachiller, BUP, COU
5 = Ciclos formativos grado medio
6 = Certificados de profesionalidad
7 = Ciclos formativos grado superior
8 = Grado hasta 240 ECTS
9 = Grado más de 240 ECTS
10 = Doctorado universitario.

Situación 
personal

Sin cargas:
• Soltero sin hijos en casa de sus padres.
• Soltero independiente, divorciado, 

separado o viudo sin hijos a su cargo.
• Casados o en pareja sin hijos.
• Casados o en pareja con hijos de más de 

18 que no viven en casa.
Con cargas:
• Soltero, divorciado, separado o viudo con 

hijos a su cargo.
• Casado o en pareja con algún hijo menor 

de 18 años.
• Casado o en pareja con hijos mayores de 

18 años en casa.
• Otros.

Dummy 1 = Sin cargas
0 = Con cargas
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Variable Definición Tipo Descripción

Capital 
cultural

• Prácticas culturales
• Formación complementaria
• Exposición a las artes escénicas
• Exposición a otras prácticas culturales

Ordenada Variable sintética

Intensidad 
prácticas • N.º de prácticas realizadas Ordenada Valores entre 0 y 17

Formación 
cultural

• ¿En el último año ha estado matriculado 
en alguno de los cursos de formación 
complementaria (fuera el colegio, 
instituto, universidad)?

Dummy 1 = Sí
0 = No

Padres 
específico

• ¿Sus padres realizaban alguna práctica 
cultural?
Ir a espectáculos escénicos o musicales

Dummy 1= Frecuentemente
0 = Ocasionalmente/nunca

Padres leer 
por ocio

• ¿Sus padres…?
Leer por ocio Dummy 1= Frecuentemente

0 = Ocasionalmente/nunca
Padres 
museos

• ¿Sus padres…?
Museos, monumentos Dummy 1= Frecuentemente

0 = Ocasionalmente/nunca
Padres 
cine

• ¿Sus padres…?
Ir al cine Dummy 1= Frecuentemente

0 = Ocasionalmente/nunca
Padres 
otras 
actividades

• ¿Sus padres…?
Otras actividades culturales Dummy 1= Frecuentemente

0 = Ocasionalmente/nunca

Padres no 
específico

• ¿Sus padres…?
Leer por ocio
Ir a museos, monumentos, etc.
Ir al cine
Otras actividades

Dummy 1 = Frecuentemente
0 = Ocasionalmente / nunca

Infancia 
específico

• En su infancia ¿realizaba alguna de estas 
actividades?
Ir a espectáculos escénicos o musicales

Dummy 1 = Frecuentemente
0 = Ocasionalmente / Nunca

Infancia no 
específico

• En su infancia ¿realizaba…?
Leer por ocio
Ir a museos, monumentos, etc.
Ir al cine
Otras actividades

Dummy 1 = Frecuentemente
0 = Ocasionalmente / nunca

Infancia 
leer por 
ocio

• En su infancia ¿realizaba…?
Leer por ocio Dummy 1 = Frecuentemente

0 = Ocasionalmente / nunca

Infancia 
museos

• En su infancia ¿realizaba…?
Ir a museos, monumentos, etc. Dummy 1 = Frecuentemente

0 = Ocasionalmente / nunca
Infancia ir 
al cine

• En su infancia ¿realizaba…?
Ir al cine Dummy 1 = Frecuentemente

0 = Ocasionalmente / nunca
Infancia 
otras 
actividades

• En su infancia ¿realizaba…?
 Otras actividades Dummy 1 = Frecuentemente

0 = Ocasionalmente / nunca

Fuente: elaboración de los autores.

Continuación tabla 2
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La variable dependiente es el interés declarado por el encuestado, cuyo valor 
se obtiene de la encuesta al recuperar los resultados a la pregunta realizada (Tabla 2). 
Las posibilidades de respuesta oscilan entre 0 y 10 de menor a mayor grado de in-
terés, por ello se trata como variable continua.

El capital cultural se considera una variable sintética con cuatro dimensiones, 
y en un segundo lugar del estudio se descompone en cada uno de los elementos 
que dan contenido a las dimensiones de la variable sintética como variables indivi-
duales independientes. Throsby (2003) define el capital cultural como “activo que 
incorpora, almacena o genera un valor cultural más allá de cualquier valor económi- 
co que posee” (p. 133); mientras para Bourdieu (1987), es la capacidad del individuo 
que facilita la apreciación cultural. En este estudio, el capital cultural es un recurso 
individual, es una característica del individuo, por ello se opta por la definición del 
Bourdieu, que es la que más se ajusta al objeto del trabajo.

A partir de los datos disponibles y teniendo en cuenta la consideración de ca-
pital cultural en Bourdieu (1987), que distingue entre el capital cultural objetivado, 
institucionalizado e incorporado, mediante el método de componentes principales 
se obtiene la variable sintética de capital cultural. En este trabajo, el capital cultural 
acumulado se divide en tres aspectos o conductas llevadas a cabo por los individuos 
en su vida: 1) realización de prácticas activas en diferentes actividades culturales,  
2) formación en diferentes actividades culturales y 3) exposición temprana a prácti-
cas o actividades culturales (exposición en la niñez y ámbito familiar). La exposición 
temprana se ha dividido en exposición específica a las artes escénicas y no específica 
para el resto de las prácticas culturales. Atendiendo a estos aspectos, se plantea la 
siguiente estructura para la variable:

Capital Cultural = f

Práctica activa
Formación

Exposición temprana especí�ica
Exposición temprana no especí�ica

De la EHPC se han seleccionado las cuestiones recogidas en la Tabla 3, que 
hacen referencia a estos elementos para dotar de contenido a las dimensiones  
que conformarán la variable sintética de capital cultural. Puede observarse que la 
educación alcanzada no se ha incluido en la formación de capital cultural.
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Extraídos estos datos se componen las dimensiones internas del capital 
cultural. Para las variables compuestas por más de una cuestión, se emplean sus 
componentes principales para maximizar el uso de información latente minimi-
zando el ruido derivado de la inclusión de un gran conjunto de nuevas variables 
(Xie, 2019). Con las variables instrumentales resultado de este proceso, se repite 
el método de componentes principales para la construcción de la variable sintética 
de capital cultural, tomándose el primer componente al ser el que permite explicar 
una mayor parte de la varianza (Bro y Smilde, 2014). Para la generación de nuevas 
variables explicativas mediante el uso de componentes principales, este proceso 
sigue la estructura planteada en Voda et al. (2018) (Tabla 4). 

Tabla 4. 

Resultados de estimación de componentes principales para el capital cultural

Elemento Valor estimado del parámetro
Participación en otras actividades 0,541
Formación 0,335
Exposición temprana artes escénicas 0,525
Exposición temprana a otros bienes y servicios 
culturales 0,565

Fuente: elaboración de los autores.

Tabla 3. 

Elementos del capital cultural

Elemento Pregunta Valores

Práctica de otras 
actividades

XIII 1. (a-n). En relación con las actividades artísticas de la LISTA, 
¿podría decirme si en el último año ha practicado (como afición no 
como profesión) alguna de ellas? 0-1

XIII 2. (a-e; k) En el último año, ¿podría decirme si …

Formación
XIII 4. Señale, por favor, si en el último año ha estado matriculado 
en alguno de los cursos de formación complementaria de la lista de 
materias (fuera del colegio, instituto, universidad)

0-1

Exposición temprana a 
artes escénicas

XIV 1. (c). ¿Podría decirme si sus padres realizaban o realizan alguna 
práctica cultural? (al menos uno de ellos)

0-1
XIV 2. (c). En su infancia (0 a 14 años), ¿realizaba alguna de estas 
actividades?

Exposición temprana a 
otros bienes y servicios 
culturales

XIV 1. (a, b, d, e). XIV 1. (c). ¿Podría decirme si sus padres realizaban 
o realizan alguna práctica cultural? (Al menos uno de ellos)

0-1
XIV 2. (a, b, d, e). En su infancia (0 a 14 años), ¿realizaba alguna de 
estas actividades?

Fuente: elaboración de los autores.
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La variable de capital cultural construida permitirá, por tanto, reflejar de 
forma fiel no solo el conjunto de datos del que ha sido extraída (Smith, 2002), sino 
las facetas de la adquisición de capital cultural a lo largo de la vida de los agentes. 
La construcción así establecida deja fuera del mismo a la educación tanto de los 
padres como la alcanzada por el encuestado, estableciendo una separación entre 
ambas variables. Se considera como capital cultural lo que para Bourdieu es el capital 
incorporado compuesto por el hábito y la experiencia en la infancia, excluyendo el 
capital objetivado que comprendería los medios materiales y el institucionalizado 
que comprendería la educación alcanzada. 

Para tratar la edad, al no tener acceso directamente, se ha considerado el año 
2019 menos el año de nacimiento. Se han dividido en siete rangos etarios: Edad 1,  
15-24; Edad 2, 25-34; Edad 3, 35-44; Edad 4, 45-54; Edad 5, 55-64; Edad 6, 65-74; 
Edad 7, más de 75.

Estrategia empírica

El estudio es transversal, no longitudinal. Se considera cómo se relacionan las va-
riables explicativas con el interés para cada uno de los grupos de edad, con especial 
referencia a la educación y los componentes del capital cultural. Un estudio longi-
tudinal facilitaría la comprensión de la evolución del interés manifestado por una 
población a lo largo del tiempo, pero no es el caso de estudio. El análisis empírico 
realizado inicia con una presentación descriptiva del comportamiento del interés 
manifestado y las correlaciones que presenta el interés con los componentes del 
capital cultural y la educación alcanzada.

Al buscarse los pesos específicos que definen el interés manifestado, y no 
la probabilidad de estar interesado en artes escénicas, se utiliza en este trabajo 
el método MCO. Por ello, tras el análisis empírico, se presentan tres modelos MCO 
para el total de observaciones (MI, MII y MIII), cuya variable dependiente explicada 
es el interés medio por las artes escénicas. Se diferencian por el nivel de desglose 
del capital cultural, de menor a mayor desagregación. En una tercera etapa, los tres 
modelos se replican para cada uno de los siete grupos de edad y también para cada 
arte escénica. Debido al diferente comportamiento sobre el interés manifestado por 
el grupo de mayores al distinguir entre participantes y no participantes, como última 
etapa de análisis se divide la población entre ellos.
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RESULTADOS 

Interés por las artes escénicas

La Tabla 5 y la Gráfica 1 recogen el interés por las artes escénicas por grupos de 
edad. De los datos se desprende el escaso interés que despiertan. El interés medio es 
creciente hasta alcanzar el grupo de los mayores (edad 6), y cae en los muy mayores 
de 4,82 a 4,07. La caída es producto del diferente comportamiento entre participan-
tes y no participantes. Los muy mayores que participan tienen el mayor interés, los  
no participantes presentan el menor interés. Las mayores diferencias en el interés en-
tre participantes y no participantes se encuentran en el grupo de los muy mayores, el 
interés de los no participantes representa el 0,54 del interés de los participantes.

¿Cómo puede explicarse que en los muy mayores el interés caiga entre los 
no participantes y no entre los participantes? El conocimiento, la formación y las 
experiencias de participación previas pueden justificar el aumento del interés en-
tre los participantes muy mayores, pero no por qué cae entre los no participantes. 
Otras razones deben producir ese efecto en el interés. Quizá en la formación del 
interés haya elementos exógenos al individuo (por ejemplo, la influencia ejercida 
por grupos con los que se relaciona). Una vez que estas circunstancias ajenas desa-
parecen (por ejemplo, con la salida del mercado de trabajo), el impacto negativo 
registrado en el interés es de mayor intensidad entre los que presentan menores 
niveles de interés, como es el caso de los no participantes. De esta manera, el inte-
rés cae entre los no participantes, pero no entre la población que participa. Puede 
plantearse que hay un componente del interés “prestado”, no intrínseco al individuo, 
cuya motivación sean las propias relaciones sociales. Entre los participantes que ya 
han desarrollado un interés propio por las artes escénicas, la influencia del grupo 
y el resto de los factores ajenos al individuo deja de ser tan importante para la 
percepción de interés. El grupo de relación puede considerarse como un elemento 
importante en los inicios de la formación del interés (con valores de interés más 
bajos), pero no una vez que el hábito de participación haya sido adquirido (una 
vez alcanzados unos valores de interés mínimos).

El papel realizado por los grupos puede contemplarse en Roose (2008), que 
establece distintos grupos de asistentes a los conciertos para los que es fundamental 
el motivo de la asistencia como elemento diferencial; así, hay un círculo interno que 
presenta un interés intrínseco, mientras que hay un grupo de asistentes con motivos 
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extrínsecos para asistir como puede ser pasar una noche con los amigos o haber 
sido invitados. También Daenekindt y Roose (2013) sitúan el entorno social como 
un elemento influyente en la distinción de la participación: “para los socialmente 
móviles, las actividades culturales públicas están más fuertemente relacionadas 
con el nuevo entorno social que las actividades que son discretas y limitadas a la 
privacidad de los hogares”.

La formación del interés por las artes escénicas a la luz de las relaciones 
personales sería un objeto de estudio interesante, planteando que en el interés 
hay un componente interno “propio” del individuo que depende de él y de las ex-
periencias que vaya adquiriendo, y un componente externo que viene determinado 
por el entorno en el que se desenvuelve. También parece que puede establecerse 
un escalón, un umbral en el interés a partir del cual el componente externo pase 
a un segundo plano, con poca influencia en la formación del interés y su posterior 
efecto en la participación.

Gráfica 1. 

Interés por grupos de edad
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Fuente: elaboración de los autores con base en datos de la EPHC 2018-2019 España.
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Tabla 5. 

Interés por grupos de edad

Actividades Población TOTAL Edad 1 Edad 2 Edad 3 Edad 4 Edad 5 Edad 6 Edad 7

Tres artes

PARTIC 6,14 5,69 6,07 6,02 6,06 6,34 6,48 6,73

NO PART 4,03 3,86 3,88 4,20 4,20 4,12 4,14 3,64

TOTAL 4,68 4,54 4,58 4.83 4.82 4,86 4,82 4,07

No/Part (%) 0,65 0,67 0,63 0,69 0,69 0,64 0,63 0,54

Teatro

PARTIC 7,31 6,72 7,4 7,44 7,36 7,4 7,36 7,62

NO PART 4,66 4,48 4,56 4,94 4,91 4,74 4,67 4,11

TOTAL 5,32 5,19 5,35 5,66 5,56 5,44 5,25 4,40

No/Part (%) 0,63 0,66 0,61 0,66 0,66 0,64 0,63 0,53

Ballet

PARTIC 6,89 5,11 6,59 6,76 6,83 7,16 6,91 6,61

NO PART 3,51 3,58 3,48 3,48 3,55 3,56 3,62 3,14

TOTAL 3,78 3,91 3,75 3,87 3,83 3,86 3,87 3,29

No/Part (%) 0,50 0,70 0,52 0,51 0,51 0,49 0,52 0,47

Música

PARTIC 7,76 7,62 7,8 7,33 7,72 7,73 8,09 8,11

NO PART 4,64 4,26 4,39 4,76 4,79 4,91 4,92 4,25

TOTAL 4,95 4,53 4,63 4,96 5,08 5,29 5,35 4,53

No/Part (%) 0,59 0,55 0,56 0,64 0,62 0,63 0,60 0,52

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

Los valores del interés manifestado para cada una de las actividades culturales 
individualmente confirman, en líneas generales, lo indicado en el párrafo anterior. 
Para los muy mayores no participantes el interés cae, y si participan aumenta, salvo 
para el ballet. Los datos pueden resumirse de la siguiente manera:

El interés medio entre los participantes para todas las artes es bastante mayor 
que entre los no participantes. El valor medio del interés para los no participan-
tes oscila entre el 70% (ballet Edad 1) y 47% (ballet Edad 7) del interés entre los 
participantes.

Las mayores diferencias entre participantes y no participantes se producen 
en el grupo de más edad (más de 75 años), al coincidir la caída del interés entre los 
no participantes y el mantenimiento o aumento del interés entre los participantes, 
de tal manera que el interés de los no participantes representa el 53% (teatro), 47% 
(ballet) y 52% (conciertos) del interés de los participantes. 
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Los principales motivos para no asistir son la falta de interés y de tiempo.  
Las tablas 6, 7 y 8 recogen los porcentajes en que se eligen como primera o segunda 
opción. Para la muestra completa, entre los mayores de 75 años la falta de interés 
se manifiesta como razón para no asistir con mayor intensidad que en el otro grupo 
de mayores. La falta de interés como primer motivo oscila entre los no participantes 
entre el 36,57 y el 49,86%, mientras que entre los participantes oscila entre el 6,95 y 
el 11,68%. Entre los muy mayores este motivo tiene mayor presencia en los no par-
ticipantes, complementando lo indicado con relación al interés manifestado. Como 
reflejo del mayor tiempo disponible, la falta de tiempo pierde peso entre las razones 
para la participación en los grupos de mayor edad, como se aprecia en las tablas 6, 7, 8.

La diferencia entre participantes y no participantes puede hacer pensar en 
la existencia de un umbral de interés mínimo, a partir del cual se produce el círculo 
virtuoso participación-interés. Esto obliga conocer sobre la formación del interés 
como elemento clave en la participación, y tener como población objetivo tanto el 
grupo de los participantes como el de los no participantes.

Tabla 6. 

Motivos para no ir más veces (muestra completa) (%)

Motivo Población 1ºteatro 2ºteatro 1ºballet 2ºballet 1ºmúsica 2ºmúsica

No tengo 
interés

Total 29,21 27,86 46,78 42,36 44,24 40,87
Edad 6 31,99 31,16 46,20 41,83 38,76 37,77
Edad 7 38,75 37,22 48,80 45,27 44,02 42,28

No tengo 
tiempo

Total 24,40 25,12 19,23 21,03 19,04 20,91
Edad 6 15,81 17,27 13,47 15,60 14,15 15,71
Edad 7 7,82 8,85 7,55 7,82 7,50 9,18

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

Tabla 7. 

Motivos para no ir (entre los participantes) (%) 

Motivo Población 1ºteatro 2ºteatro 1ºballet 2ºballet 1ºmúsica 2ºmúsica

No tengo 
interés

Total 6,95 6,92 11,68 10,56 8,44 9,04
Edad 6 9,22 7,76 8,27 9,65 8,42 8,04
Edad 7 7,84 3,26 13,33 8,33 6,01 6,01

No tengo 
tiempo

Total 31,35 32,94 11,68 10,56 27,94 30,69
Edad 6 22,33 24,75 15,86 24,82 16,85 20,68
Edad 7 13,07 15,03 16,66 15,00 12,78 13,53

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.
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Tabla 8. 

Motivos para no ir (entre los no participantes) (%)

Motivo Población 1ºteatro 2ºteatro 1ºballet 2ºballet 1ºmúsica 2ºmúsica

No tengo 
interés

Total 36,57 34,79 49,86 45,16 48,06 44,27
Edad 6 38,21 37,54 49,24 44,45 43,52 42,44
Edad 7 41,55 40,30 50,00 46,51 46,98 45,10

No tengo 
tiempo

Total 22,10 22,53 18,40 20,03 18,09 19,86
Edad 6 14,03 15,23 13,28 14,85 13,72 14,93
Edad 7 7,35 8,29 7,24 7,58 7,08 8,84

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

Correlación entre variables 

En la Tabla 9 se recogen las correlaciones de los elementos del capital cultural y el 
nivel educativo con el grado de interés para la muestra completa.

Tabla 9. 

Correlación entre educación y capital cultural

Variables
Nivel 

estudios
(Total)

Nivel de 
estudios

(Participantes)

Nivel de 
estudios

(No 
participantes)

Interés 
medio 3 

artes
(Total)

Interés 
medio 3 

artes
(Participantes)

Interés 
medio 3 

artes
(No 

partipantes)

Participan 
en algún 

arte

Formación 
complementaria 0,0875 0,0330 0,0628 0,1214 0,1050 0,0611 0,1467

Prácticas activas -0,2780 -0,1248 -0,2592 -0,7153 -0,2089 -0,2450 -0,3416
Capital cultural 0,3585 0,2198 0,3301 0,3793 0,2735 0,3001 0,3735

Padres esp. 0,1738 0,1467 0,1217 0,1719 0,1537 0,1043 0,1782
Padres no es 0,2683 0,1813 0,2362 0,2377 0,1482 0,1814 0,2310
Padres leer 0,2662 0,1777 0,2418 0,2250 0,1526 0,1680 0,2159

Padres museos 0,2025 0,1736 0,1554 0,1733 0,1436 0,1125 0,1794
Padres cine 0,1692 0,1243 0,1375 0,1916 0,1654 0,1427 0,1563
Padres otras 0,1646 0,1199 0,1322 0,1527 0,1143 0,1017 0,1648
Infancia esp. 0,1729 0,1327 0,1354 0,1893 0,1556 0,1407 0,1654

Infancia no esp. 0,2860 0,1896 0,2610 0,2848 0,1712 0,2446 0,2233
Infancia leer 0,2814 0,2021 0,2590 0,2871 0,1866 0,2580 0,1970

Infancia museos 0,1885 0,1484 0,1508 0,1957 0,1612 0,1460 0,1683
Infancia cine 0,2044 0,1227 0,1838 0,2099 0,1362 0,1691 0,1810
Infancia otras 0,1684 0,1347 0,1320 0,1731 0,1468 0,1246 0,1503
Nivel estudios -- -- -- 0,2982 0,1586 0,2451 0,2875

Significatividad al 5%.

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.
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El interés medio por las tres artes para la muestra completa presenta su máxi-
ma correlación con la variable sintética del capital cultural (0,3793), seguido del  
nivel de estudios (0,2982). Si se avanza al mayor desglose, obviando la variable sinté-
tica de capital y considerando los componentes de este, individualmente no alcanzan 
el nivel de correlación obtenido para la educación, pero tras ella la lectura frecuente 
del niño y de los padres son los elementos que presentan mayor correlación con el 
interés, con valores superiores a la asistencia frecuente por los niños o los padres a 
las artes escénicas. Las mismas actividades realizadas por los niños en su infancia 
tienen mayor correlación que las realizadas por los padres.

Al dividir la muestra entre participantes y no participantes, los índices de 
correlación presentan matices. Las correlaciones son menores para cada grupo 
que para la muestra completa. El interés presenta las mayores correlaciones con el 
capital cultural en ambos grupos, pero el nivel de estudios cede su segunda posición 
a la lectura frecuente en la infancia, presentando mayores valores en ambos casos 
en el grupo de no participantes. 

Las correlaciones del interés por las actividades escénicas con las prácticas 
específicas en artes escénicas son menores que las correlaciones del interés con el 
resto de las actividades culturales realizadas en la infancia. Esto puede mostrar que 
lo que se realice en la infancia debe estar más dirigido a crear una base para una 
futura formación del interés a lo largo de la vida, que no una introducción directa 
en prácticas culturales de alta cultura para las que a esas edades aún falta forma-
ción previa y que tendrán por ello menor reflejo en el futuro interés al no haberse 
realizado con capacidad para apreciar el arte. Además, entre las prácticas no espe-
cíficas se encuentra la lectura en la infancia, que es la actividad que presenta mayor 
correlación con el interés. 

Puede plantearse la idea de que el capital cultural formado en la infancia y 
por el entorno familiar es importante, pero no determinante en la configuración 
del interés. De las actividades realizadas, la lectura frecuente –principalmente en 
la edad infantil– es la que tiene una mayor correlación con la formación del interés 
por las artes escénicas. 

En cuanto a las correlaciones entre los distintos componentes del capital 
cultural y la educación, puede apreciarse que tienen un comportamiento similar al 
estimado para el interés, pudiendo realizarse las mismas indicaciones para ellas. De 
tal manera que la lectura frecuente se distingue del resto de actividades.
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Educación alcanzada y capital cultural en la infancia 

Previo al análisis de la formación del interés, se presenta un breve estudio de la re-
lación entre la educación y el capital cultural adquirido en la infancia. Se realiza una 
regresión por MCO, cuya variable dependiente es el nivel de estudios, y los regresores 
son las actividades realizadas durante la infancia y por los padres (Tabla 10). El logro 
educativo alcanzado está determinado positivamente en el modelo por la lectura 
frecuente tanto de los padres como de los niños, y por la asistencia frecuente a los 
museos por los padres y al cine por los niños. El resto de las actividades culturales 
realizadas en el hogar durante la infancia no presentan influencia en el logro educa-
tivo. Estos datos son consistentes con la idea de que el ambiente familiar y el capital 
cultural adquirido en la infancia tienen un importante papel en la consecución de los 
logros educativos; aunque también hay otros factores de enorme importancia como 
los recursos financieros de la familia (Álvarez-Sotomayor y Martínez-Cousinou, 2016).

Tabla 10. 

MCO: muestra total según nivel de estudios

Variables Coeficientes
Const 3,7996***

Padres leer 0,8101***
Padres museos 0,6292***

Padres específica 0,0987
Padres cine -0,0720
Padres otras 0,1425
Infancia leer 0,9433***

Infancia museos 0,0835
Infancia específica 0,0911

Infancia cine 0,2805***
Infancia otras 0,0683

R2 0,1237
*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

Regresiones por MCO para el conjunto de la muestra

Se establecen tres modelos por MCO cuya variable dependiente es el interés medio 
(Tabla 11). En MI el capital cultural está representado por la variable sintética definida,  
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así se compara el efecto de la educación y el capital cultural en conjunto.  En MII 
se desglosa el capital cultural en sus componentes —formación, intensidad de otras 
prácticas culturales, prácticas en la infancia realizada por los niños y prácticas de 
los padres—, diferenciando entre artes escénicas específicas y otras prácticas 
culturales; de esta manera, puede establecerse cómo influyen las dimensiones de-
finidas del capital cultural. En MIII se individualiza cada uno de los componentes, 
alcanzando el mayor desglose posible, y permite particularizar qué actividad de las 
formadoras del capital cultural determina el interés. 

Tabla 11. 

MCO. Variable dependiente de interés medio por artes escénicas

Variables MI Coeficientes MII Coeficientes MIII Coeficientes
Const 1,8919*** 0,7180*** 0,7853***
Sexo 0,9887*** 0,9846*** 0,9622***
Edad 0,0496*** 0,0469*** 0,0472***

Edad2 -0,0003*** -0,0003*** -0,0003***
Educación 0,2218*** 0,2051*** 0,2002***
Sit Laboral -0,1827*** -0,1637*** -0,1566***

Sit Personal 0,0071 0,0077 0,0070
Cap Cultural 0,6451***
Formac Cult 0,2417*** 0,2557***
Padres Esp 0,3398*** 0,2343***
Padres No 0,3214***

Infancia Esp 0,3063*** 0,1218
Inf No Esp 0,6423***

Intensi Prac 0,2757*** 0,2764***
Padres Leer 0,2533***

Padres Museos -0,0403
Padres cine 0,3486***
Padres otras -0,0592
Infancia leer 0,5963***

Infancia museos 0,1195
Infancia cine 0,2292***
Infancia otras -0,0556

R2 correg 0,2199 0,2379 0,2403
*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1%, respectivamente. 

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.
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En los tres modelos se observa que tener o no cargas familiares no tiene efecto 
en la formación del interés por las artes escénicas. El ser mujer y la edad aumentan 
el interés, mientras que el estar activo lo reduce. El capital cultural influye más que 
la educación en el interés. El desglose del capital cultural reduce todos los valores 
de las variables explicativas (MIII). La realización de cursos de formación cultural 
está relacionada positivamente con el nivel de interés mostrado. La intensidad en 
otras prácticas culturales también determina el nivel de interés por las artes es-
cénicas; no solo realizar otras prácticas culturales, también la intensidad de estas 
influye significativamente en el interés alcanzado.

No todas las prácticas realizadas por los padres tienen influencia en el interés 
futuro por las artes escénicas. La lectura y el cine realizadas por los niños o los pa-
dres influyen positivamente en el interés que se alcanzará, con una diferencia en la 
lectura frecuente en la infancia, la variable con mayor impacto en el interés futuro 
0,596327. La participación de los padres en artes escénicas es significativa, no así 
la de los niños; el interés en artes escénicas depende más de las actitudes de los 
padres ante la participación en artes escénicas que de la participación directa del 
niño. Puede hablarse de un efecto imitación, lo que se ve hacer a los padres tiene 
una gran influencia en el comportamiento de los niños y su configuración de valores 
futura. La participación temprana en artes escénicas no tiene ningún impacto en el 
futuro interés mostrado, no es significativa en MIII; quizá la falta de un stock de ca-
pital cultural mínimo que facilite la apreciación temprana de la alta cultura produzca 
que su consumo no aporte valor a la experiencia y no genere un interés inicial. Estos 
resultados parecen confirmar el planteamiento de la reproducción social de Bourdieu. 

Regresiones MCO por grupos de edad

Para replicar los tres modelos anteriores por grupos de edad, se suprimen como 
variables la edad y su cuadrado. Los resultados de las regresiones se muestran en 
la Tabla 12. Para todos los grupos de edad, los coeficientes del capital cultural son 
mayores que los correspondientes a la educación (MI). Los elementos del capital 
cultural más interesantes son las actividades realizadas durante la infancia y por 
los padres (Modelo III). La participación frecuente en artes escénicas por los padres 
tiene efecto en las edades adultas (Edades 3 y 4) y en el grupo de los muy mayores 
(Edad 7); la participación en artes escénicas durante la infancia solo afecta al interés 
en las edades más jóvenes (Edades 1 y 2) perdiendo su influencia en el resto de gru-
pos etarios. Esto puede hacer pensar que en los grupos más jóvenes la participación 
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en artes escénicas influye en su interés, pero que dicho efecto se pierde en edades 
más avanzadas, donde el papel relevante en la formación del interés lo adquiere el 
ambiente familiar, puesto que es la práctica de los padres en artes escénicas la que 
sí adquiere significatividad.

Tabla 12. 

MCO. Variable dependiente interés artes escénicas por edad

Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
M I

Const 3,1664*** 2,7863*** 3,1758*** 2,7990*** 3,0273*** 3,0371*** 3,6798***
Sexo 1,2147*** 0,9525*** 0,7114*** 1,1337*** 1,2312*** 1,2881*** 0,8365***

Educación 0,0964*** 0,1741*** 0,1775*** 0,2117*** 0,2726*** 0,3006*** 0,2805***
Sit Laboral -0,5850*** 0,0163 0,3027 0,4398*** 0,0971 -0,0809 -0,2206

Sit Personal 0,2463 0,1842 -0,1513 -0,0842 -0,0990 0,3048** -0,0938
Cap Cultural 0,5384*** 0,5378*** 0,5335*** 0,6125*** 0,6549*** 0,7246*** 1,1963***

R2 0,2041 0,1967 0,1673 0,2278 0,2636 0,2722 0,2570
M II

Const 2,3298*** 1,8605*** 2,2770*** 1,8370*** 1,9338*** 1,8252*** 1,8967***
Sexo 1,1442*** 0,9325*** 0,7045*** 1,1399*** 1,2233*** 1,3768*** 0,9096***

Educación 0,0960*** 0,1661*** 0,1614*** 0,2013*** 0,2404*** 0,2803*** 0,2526***
Sit Laboral -0,5633*** 0,0275 0,2888 0,4001*** 0,0769 -0,0974 -0,5741

Sit Personal 0,2052 0,1784 -0,1404 -0,0700 -0,0996 0,26677** -0,1274
Formac Cult 0,6619*** 0,0069 0,2796 0,2225 0,1551 -0,3274 0,3468
Padres Esp 0,3777* -0,0343 0,4128** 0,5907*** -0,0151 0,3888 1,0042***
Padres No 0,1562 0,3169** 0,3355*** 0,2341** 0,2962** 0,2912** 0,3503**

Infancia Esp 0,4463** 0,7844*** -0,0204 0,2772* 0,2690 0,5907** 0,4063
Inf No Esp 0,4989*** 0,3680*** 0,4823*** 0,4152*** 0,7688*** 0,6708*** 1,1931***

Intensi Prac 0,1952*** 0,2386*** 0,2424*** 0,2726*** 0,3126*** 0,3536*** 0,5305***
R2 0,2116 0,2159 0,1846 0,2426 0,2871 0,2957 0,2816

M III
Const 2,4284*** 1,9042*** 2,3534*** 1,8499*** 2,0061*** 1,8952*** 1,9431***
Sexo 1,1142*** 0,9184*** 0,6794*** 1,1172*** 1,2244*** 1,3584*** 0,8930***

Educación 0,0909*** 0,1586*** 0,1601*** 0,1918*** 0,2423*** 0,2687*** 0,2484***
Sit Laboral -0,5385*** 0,0121 0,2819 0,4153*** 0,0757 -0,0622 -0,5114

Sit Personal 0,1637 0,1824 -0,1440 -0,0668 -0,1132 0,2599** -0,1150
Formac Cult 0,6367*** 0,0380 0,3139 0,2356 0,1436 -0,3000 0,3811
Padres Esp 0,1343 -0,1973 0,4085* 0,5597** -0,0870 0,0343 0,7115*

Infancia Esp 0,4357* 0,4312* -0,3272 0,1460 0,3115 0,1559 0,0183
Intensi Prac 0,1992*** 0,2351*** 0,2514*** 0,2686*** 0,3190*** 0,3460*** 0,5289***
Padres Leer 0,0314 0,3562*** 0,3412*** 0,1961* 0,1507 0,1379 0,1661
Padr Museos 0,3132 -0,1586 -0,0869 -0,0671 0,0144 0,2727 -0,1290
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Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
Padres cine 0,3115* 0,3781** 0,1710 0,3040* 0,3484* 0,3848* 0,4963*
Padres otras -0,0886 -0,0383 -0,1819 -0,1391 -0,0474 0,0255 0,4420
Infancia leer 0,6052*** 0,3779*** 0,2430** 0,5040*** 0,6517*** 0,6235*** 1,1358***
Infa museos -0,0587 0,1857 0,6175*** -0,1439 0,0674 0,2889 -0,0410
Infancia cine 0,0182 0,0817 0,2536** 0,2357** 0,2551** 0,3153** 0,3610*
Infancia otras -0,0890 0,2713 -0,2441 0,0571 -0,3329 0,0233 0,1548

R2 correg 0,2154 0,2209 0,1855 0,2471 0,2833 0,2990 0,2812
*/ **/ *** significatividad al 10%, 5% y 1%, respectivamente. 

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

La lectura en la infancia influye en la formación del interés por las artes escéni-
cas en todos los grupos. La lectura de los padres solo tiene reflejo en el interés hasta 
las edades maduras, perdiendo su significatividad en los tres grupos de más edad. 
La educación es significativa en todos los grupos. Hay una diferencia enorme entre 
la educación y las actividades realizadas durante la infancia y el hogar, la educación 
es una característica que acompaña el presente del individuo mientras que las acti-
vidades realizadas en la infancia temporalmente están cada vez más lejanas según 
avanza la edad, pertenecen al pasado. Quizá el efecto indirecto de esas actividades 
en el interés se exprese a partir de la educación, puesto que el capital cultural de la 
infancia tiene un efecto importante en el nivel educativo alcanzado. El capital cultu-
ral de la infancia se refleja en el nivel educativo. El cine es otra actividad que tanto 
realizada directamente por los niños o los padres influye en la formación del interés 
en todos los grupos de edad. Se debe mencionar el hecho de que realizar cursos de 
formación cultural no tiene repercusión en el interés por las artes escénicas. La inten-
sidad de realización de prácticas culturales activas sí tiene una importante influencia 
en el interés, el aumento de prácticas realizadas incrementa el interés manifestado.

De MIII, destaca el importante papel de la lectura y el cine en la formación del 
interés y la falta de efecto de la participación en artes escénicas durante la infancia 
en este. Los grupos de los mayores presentan dos diferencias con el resto. Primero, 
la participación en artes escénicas por los padres sí es significativa en los muy ma-
yores al igual que en los grupos Edad 3 y Edad 4, pero no en el resto de las edades; 
y segundo, la lectura frecuente de los padres ha perdido influencia en la formación 
del interés.

Al replicar los modelos para cada una de las artes (tablas 13, 14, 15), se 
reproducen básicamente las mismas cuestiones indicadas anteriormente, aunque 
con particularidades debido a la propia naturaleza de cada arte. La educación es 

Continuación tabla 12
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significativa en todos los grupos etarios, y la lectura en la infancia es la práctica 
infantil de mayor impacto en los distintos grupos. La asistencia al cine durante  
la infancia también afecta el interés, aunque difiere su papel según el tipo de arte; 
parece que se relaciona más con el interés por el teatro que por el resto de artes. Pero 
la inefectividad de la participación en artes escénicas en la infancia en la formación 
del interés en casi todos los grupos de edad es el aspecto más significativo; de tal 
manera, que la participación en artes escénicas de los padres es más importante 
para la configuración del interés en cualquier arte que la propia actividad realizada 
en la infancia por los niños.

Tabla 13. 

MCO Teatro

Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
MI

Const 3,6223*** 3,1965*** 3,3407*** 3,1316*** 3,4653*** 3,3284*** 3,7874***
Sexo 1,3768*** 1,0824*** 0,8266*** 1,2223*** 1,3601*** 1,4673*** 0,9738***

Educación 0,1464*** 0,2226*** 0,2562*** 0,2609*** 0,2930*** 0,2792*** 0,2597***
Sit Laboral -0,778*** -0,1301 0,5002** 0,5495*** 0,0308 -0,2336 0,1482

Sit Personal 0,1976 0,3739** -0,1954* -0,0493 -0,0430 0,4546*** 0,1044
Cap Cultural 0,5387*** 0,5625*** 0,5225*** 0,5914*** 0,6350*** 0,6406*** 1,1104***

R2 0,1797 0,1880 0,1634 0,1916 0,2135 0,1917 0,1827
MII

Const 2,6675*** 2,1365*** 2,3994*** 2,1731*** 2,3640*** 2,2399*** 2,1071***
Sexo 1,2920*** 1,0613*** 0,8192*** 1,2288*** 1,3515*** 1,5598*** 1,0562***

Educación 0,1442*** 0,2093*** 0,2347*** 0,2449*** 0,2589*** 0,2603*** 0,2297***
Sit Laboral -0,748*** -0,1088 0,4808** 0,5044*** 0,0131 -0,2405 -0,2200

Sit Personal 0,1741 0,3687** -0,1806 -0,0336 -0,0429 0,4132*** 0,0766
Formac Cult 0,4369* -0,2116 -0,0333 0,2111 0,1974 -0,1094 0,0519
Padres Esp 0,2669 -0,1864 0,2885 0,5875*** -0,0578 0,3137 1,345***
Padres No 0,0866 0,3120** 0,3633*** 0,2618** 0,1978 0,1679 0,0683

Infancia Esp 0,3296 0,6357*** -0,1650 -0,0084 0,2269 0,4548 0,1133
Inf No Esp 0,7597*** 0,5164*** 0,6192*** 0,4990*** 0,8397*** 0,4924*** 1,259***

Intensi Prac 0,2080*** 0,2846*** 0,2561*** 0,2759*** 0,3102*** 03599*** 0,523***
R2 0,1916 0,2125 0,1829 0,2057 0,2334 0,2098 0,2064

MIII
Const 2,8034*** 2,1980*** 2,4753*** 2,1949*** 2,4499*** 2,2903*** 2,1495***
Sexo 1,2591*** 1,0225*** 0,7956*** 1,2056*** 1,3626*** 1,5361*** 1,0432***

Educación 0,1444*** 0,2012*** 0,2346*** 0,2382*** 0,2646*** 0,2498*** 0,2232***
Sit Laboral -0,7224*** -0,1236 0,4780** 0,5205*** 0,0097 -0,2125 -0,2321

Sit Personal 0,1058 0,3732** -0,1812 -0,0376 -0,0596 0,4095*** 0,0874
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Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
Formac Cult 0,4129* -0,1752 -0,0208 0,2149 0,1840 -0,0891 0,1077
Padres Esp 0,0474 -0,3425 0,4702* 0,6592** 0,0570 0,1178 1,4205***

Infancia Esp 0,2014 0,4864* -0,1641 0,0776 0,2981 0,1069 -0,2556
Intensi Prac 0,2158*** 0,2818*** 0,2719*** 0,2767*** 0,3190*** 0,3526*** 0,5223***
Padres Leer -0,0405 0,3324** 0,4584*** 0,1790 0,0829 0,0546 0,0388
Padr Museos 0,2541 0,0220 -0,2760 -0,1069 -0,2097 0,1795 -0,4852
Padres cine 0,5664*** 0,2724 -0,0464 0,2601 0,2252 0,3498 0,0195
Padres otras -0,3290 -0,0415 -0,0626 -0,1426 -0,0799 -0,1266 0,3744
Infancia leer 0,7599*** 0,5954*** 0,3703*** 0,5965*** 0,6417*** 0,5329*** 1,2046***
Infa museos 0,3614 0,0637 0,3970* -0,3280 0,2034 0,0965 0,2602

Infan cine -0,0011 0,1817 0,3138** 0,2431* 0,3438** 0,1487 0,4248*
Infan otras -0,3006 -0,0876 -0,5335** -0,0759 -0,4828* 0,2166 -0,0844
R2 correg 0,1981 0,2157 0,1816 0,2079 0,2293 0,2111 0,2053

*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1%, respectivamente. 

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

Tabla 14. 

MCO: ballet

Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
MI

Const 2,344*** 1.7000*** 2.1863*** 1.5972*** 1.9652*** 1.9463*** 2.9199***
Sexo 1,996*** 1.5101*** 1.2126*** 1.6346*** 1.6370*** 1.7483*** 1.0939***

Educación 0,0764* 0.1350*** 0.1679*** 0.1996*** 0.2413*** 0.2742*** 0.2380***
Sit Laboral -0,47*** 0.2034 0.1442 0.4915*** 0.1340 -0.0299 -0.6249

Sit Personal 0,1390 0.2408 -0.1899 -0.2050* -0.1733 0.2821* -0.1761
Cap Cultural 0,498*** 0.5072*** 0.5042*** 0.5760*** 0.6612*** 0.7292*** 1.1886***

R2 0,1975 0.1594 0.1377 0.1861 0.2162 0.2250 0.2087
MII

Const 1,577*** 0,8489*** 1,3345*** 0,7145*** 0,8809*** 0,7685*** 1,1747***
Sexo 1,920*** 1,4871*** 1,2043*** 1,6485*** 1,6335*** 1,8119*** 1,1535***

Educación 0,0765* 0,1303*** 0,1542*** 0,1936*** 0,2130*** 0,2564*** 0,2207***
Sit Laboral -0,45*** 0,2174 0,1300 0,4610** 0,1217 -0,0520 -0,9231

Sit Personal 0,0931 0,2329 -0,1836 -0,1945 -0,1710 0,2498* -0,2126
Formac Cult 0,634*** 0,2145 0,4879* 0,2781 0,3522 -0,2123 1,0552**
Padres Esp 0,2933 -0,0195 0,2877 0,6747*** 0,0251 0,4521 0,9124**
Padres No 0,1052 0,2613* 0,2730** 0,1858 0,2787* 0,4717*** 0,4392**

Infancia Esp 0,4795** 0,8246*** -0,0417 0,3352* 0,3820* 0,5562* 0,4996
Inf No Esp 0,434*** 0,3101** 0,4236*** 0,2827** 0,6870*** 0,6214*** 1,0161***

Intensi Prac 0,190*** 0,2155*** 0,2416*** 0,2554*** 0,3063*** 0,3143*** 0,5026***
R2 0,2034 0,1694 0,1493 0,1938 0,2302 0,2365 0,3223

Continuación tabla 13
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Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
MIII

Const 1,6702*** 0,8873*** 1,3884*** 0,7131*** 0,9380*** 0,8177*** 1,2373***
Sexo 1,9015*** 1,4813*** 1,2020*** 1,6297*** 1,6371*** 1,8181*** 1,1258***

Educación 0,0676 0,1196*** 0,1553*** 0,1863*** 0,2157*** 0,2445*** 0,2108***
Sit Laboral -0,4381*** 0,2020 0,1275 0,4731** 0,1227 -0,0131 -0,9004

Sit Personal 0,0710 0,2392 -0,1852 -0,1915 -0,1787 0,2500* -0,2027
Formac Cult 0,6346*** 0,2374 0,5410** 0,2913 0,3430 -0,1853 1,1105**
Padres Esp 0,1520 -0,3201 0,1000 0,6518** 0,0471 -0,1262 0,2657

Infancia Esp 0,4942 0,3260 -0,5108** 0,3844 0,3470 0,0986 -0,1316
Intensi Prac 0,1930*** 0,2099*** 0,2451*** 0,2522*** 0,3132*** 0,3051*** 0,4961***
Padres Leer -0,0268 0,3407** 0,2376* 0,1179 0,1300 0,2837 0,2003

Padres Museos 0,5332* -0,2189 0,2438 -0,2019 -0,1720 0,3635 0,1574
Padres cine 0,0903 0,4429* 0,1985 0,3464 0,47838** 0,2430 0,8495***
Padres otras -0,3129 0,1142 -0,3074 0,0228 -0,1792 0,4605 0,6120
Infancia leer 0,4613*** 0,3098** 0,0638 0,3932*** 0,5658*** 0,4937*** 1,0253***

Infancia museos -0,3141 0,2670 0,5120** -0,2652 -0,0258 0,4046 0,2769
Infancia cine 0,1749 0,0144 0,3744** 0,2068 0,2127 0,5500*** 0,0705
Infancia otras 0,1335 0,4561 0,0967 -0,0922 -0,0900 -0,2545 0,3017

R2 correg 0,2038 0,1748 0,1509 0,1958 0,2274 0,2395 0,2266
*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1%, respectivamente. 

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

Tabla 15. 

MCO: conciertos

Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
MI

Const 3.5322*** 3,4624*** 4,0003*** 3,6681*** 3,6513*** 3,8365*** 4,3319***
Sexo 0,2710* 0,2651* 0,0950 0,5441*** 0,6964*** 0,6485*** 0,4419***

Educación 0,0664 0,1648*** 0,1084*** 0,1745*** 0,2835*** 0,3483*** 0,3437***
Sit Laboral -0,5045*** -0,0242 0,2636 0,2782 0,1265 0,0207 -0,1854

Sit Personal 0,4023 -0,0619 -0,0687 0,0017 -0,0807 0,1776 -0,2099
Cap Cultural 0,5785*** 0,5438*** 0,5740*** 0,6702*** 0,6684*** 0,8038*** 1,2900***

R2 0,0930 0,0955 0,0818 0,1256 0,1653 0,1978 0,2155
MII

Const 2,7447*** 2,5961*** 3,0972*** 2,6233*** 2,5365*** 2,4672*** 2,4082***
Sexo 0,2205 0,2490* 0,0899 0,5423*** 0,6849*** 0,7587*** 0,5190***

Educación 0,0674 0,1586*** 0,0953*** 0,1654*** 0,2494*** 0,3242*** 0,3073***
Sit Laboral -0,4909*** -0,0259 0,2554 0,2350 0,0959 2,9965e-05 -0,5791

Sit Personal 0,3483 -0,0665 -0,0570 0,0181 -0,0848 0,1372 -0,2459
Formac Cult 0,9148*** 0,0177 0,3842 0,1784 -0,0844 -0,6606** -0,0668

Continuación tabla 14
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Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
Padres Esp 0,5728** 0,1030 0,6622*** 0,5098** -0,0126 0,4006 0,7544*
Padres No 0,2767* 0,3775** 0,3701*** 0,2546* 0,4122*** 0,2340 0,5435**

Infancia Esp 0,5299** 0,8928*** 0,1453 0,5048** 0,1681 0,7610** 0,6061
Inf No Esp 0,3024* 0,2776* 0,4042*** 0,4639*** 0,7796*** 0,8988*** 1,3033***

Intensi Prac 0,1868*** 0,2159*** 0,2298*** 0,2865*** 0,3213*** 0,3867*** 0,5659***
R2 0,0928 0,1033 0,0889 0,1354 0,1828 0,2206 0,2358

MIII
Const 2,8116*** 2,6273*** 3,1966*** 2,6417*** 2,6306*** 2,5776*** 2,4424***
Sexo 0,1819 0,2514* 0,0405 0,5163*** 0,6735*** 0,7209*** 0,5102***

Educación 0,0606 0,1551*** 0,0905*** 0,1510*** 0,2464*** 0,3119*** 0,3110***
Sit Laboral -0,4549** -0,0420 0,2402 0,2522 0,0946 0,0387 -0,4016

Sit Personal 0,3144 -0,0651 -0,0655 0,0287 -0,1014 0,1203 -0,2297
Formac Cult 0,8624*** 0,0520 0,4217 0,2007 -0,0960 -0,6256** -0,0747
Padres Esp 0,2034 0,7068 0,6553** 0,3680 -0,3653 0,1115 0,4484

Infancia Esp 0,6115* 0,4814 -0,3067 -0,0239 0,2662 0,2623 0,4424
Intensi Prac 0,1889*** 0,2135 0,2372*** 0,2770 0,3247*** 0,3803*** 0,5683***
Padres Leer 0,1617 0,3954** 0,3275** 0,2914** 0,2392 0,0755 0,2592
Padr Museos 0,1523 -0,2788 -0,2287 0,1076 0,4250 0,2751 -0,0592
Padres cine 0,2779 0,4190 0,3610* 0,3056 0,3418 0,5617** 0,6200*
Padres otras 0,3761 -0,1876 -0,1755 -0,2975 0,1167 -0,2573 0,3396
Infancia leer 0,5944*** 0,2286 0,2949** 0,5223*** 0,7476*** 0,8440*** 1,1777***
Infa museos -0,2236 0,2265 0,9435*** 0,1614 0,0246 0,3656 -0,6605
Infancia cine -0,1190 0,0489 0,0725 0,2572* 0,2089 0,2471 0,5876**
Infancia otras -0,1000 0,4455 -0,2957 0,3396 -0,4259 0,1079 0,2471

R2 correg 0,0960 0,1052 0,0932 0,1413 0,1812 0,2227 0,2340
*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1%, respectivamente.

 Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019.

Regresiones MCO para participantes y no participantes

Al distinguir entre población participante y no participante (tablas 16, 17, 18) no 
se observan grandes diferencias con lo comentado para el conjunto de la población 
(ver Tabla 18). La educación, la intensidad en las prácticas, la lectura en la infancia 
y la de los padres, así como la asistencia frecuente de los padres al cine, se repiten 
como variables significativas en ambos grupos. Las variables del capital cultural 
consideradas muestran un comportamiento similar entre los dos grupos, salvo que 
solo entre los participantes la participación de los padres en artes escénicas, la for-
mación cultural y la asistencia frecuente a museos en la infancia afecta al interés ma-
nifestado; y entre los no participantes la asistencia al cine es significativa (ver MIII).  

Continuación tabla 15
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Al observar por grupos de edad (tablas 16 y 17), en los dos de mayor edad puede 
apreciarse que, entre los participantes (nivel de interés más alto), la conducta de 
los padres en lectura y cine, así como la lectura en la infancia son las variables sig-
nificativas, mientras que en el caso de los no participantes (menor interés), solo la 
lectura de niño ejerce influencia en el interés. Esta situación da lugar a pensar que es 
la participación realizada por los padres lo que supone un plus en la generación de 
interés. Así, entre los mayores, las actividades que se realizaron en la niñez establecen 
un nivel mínimo de interés y las prácticas de los padres son las que suponen un plus 
en ese nivel de interés. La lectura en la infancia es el elemento clave que determina 
la posibilidad de alcanzar un nivel de interés mínimo que favorezca la participación 
futura. Alcanzados esos niveles mínimos, el plus lo establecen otras cuestiones, como 
el ambiente en el que se desenvuelva, llámese el hogar u otros grupos de relación, 
por ello hay actividades que en el grupo de mayores participantes realizadas por 
los padres son significativas. Alcanzado el nivel mínimo de interés que implica la 
participación, los propios consumos pasados revierten sobre el interés alcanzado. 

Tabla 16. 

Interés medio por edades (participantes)

Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
MI

Const 4,1951*** 4,4094*** 5,1983*** 4,5299*** 4,6137*** 4,7040*** 5,6939***
Sexo 1,018*** 0,8533*** 0,6725*** 1,0872*** 1,1069*** 1,0500*** 1,2434***

Educación 0,0595* 0,1095+++ 0,1594*** 0,1555*** 0,0854*
Sit Laboral

Sit Personal 0,4835** 0,3157** 0,3849*
Cap Cultural 0,4179*** 0,3641*** 0,3223*** 0,4202*** 0,343*** 0,4672*** 0,5650***

R2 0,1603 0,1253 0,0833 0,1532 0,1646 0,2162 0,2150
MII

Const 3,6197*** 3,8762*** 4,6529*** 3,7799*** 3,9480*** 3,8446*** 4,6495***
Sexo 0,9580+++ 0,8382*** 0,6753*** 1,1003*** 1,1297*** 1,1123*** 1,3011***

Educación 0,0552* 0,1050*** 0,1486*** 0,1549***
Sit Laboral

Sit Personal 0,4916** 0,2879* 0,3619*
Formac Cult 0,7291*** 0,5153** 0,5106**
Padres Esp 0,5932**
Padres No -0,4212** 0,3334** 0,5703***

Infancia Esp 0,7531***
Inf No Esp 0,5264** 0,3354** 0,7603**

Intensi Prac 0,1403*** 0,1100*** 0,1491*** 0,1681*** 0,2043*** 0,2337*** 0,2563***
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Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
R2 0,1757 0,1325 0,0887 0,1585 0,1800 0,2313 0,2242

MIII
Const 3,7469*** 3,8607*** 4,6906*** 3,7802*** 3,9883*** 3,9040*** 4,7719***
Sexo 0,9204*** 0,8201*** 0,6548*** 1,1112*** 1,1151*** 1,1268*** 1,3011***

Educación 0,0532* 0,0997*** 0,1453*** 0,1497***
Sit Laboral

Sit Personal 0,4955** 0,2906*
Formac Cult 0,6735*** 0,5298** 0,5068*
Padres Esp 0,5869*

Infancia Esp 0,6487** 0,5117* -0,5322*
Intensi Prac 0,1456*** 0,1028*** 0,1556*** 0,1661*** 0,3207*** 0,2366*** 0,2423***
Padres Leer -0,4907** 0,3720** 0,3019* 0,3734*
Padr Museos
Padres cine 0,6132**
Padres otras 0,4412* -0,5059*
Infancia leer 0,5305*** 0,2893* 0,6326*
Infan museos 0,6387**
Infancia cine 0,3563**
Infancia otras

R2 correg 0,1778 0,1366 0,1643 0,1771 0,2297 0,2187
*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1% respectivamente.

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019. Solo se 
muestran los valores significativos.

Tabla 17. 

Interés medio por edades (no participantes)

Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
MI

Const 2,9632*** 2,6118*** 2,9439*** 2,5474*** 2,7944*** 2,6378*** 3,4856***
Sexo 1,1815*** 0,9022*** 0,6682*** 1,0906*** 1,2038*** 1,3667*** 0,7731***

Educación 0,0855* 0,1696*** 0,1706*** 0,2096*** 0,2536*** 0,3260*** 0,3000***
Sit Laboral -0,6252*** 0,4709***

Sit Personal -0,2461** -0,2155*
Cap Cultural 0,4112*** 0,4021*** 0,5210*** 0,5929*** 0,7819*** 0,6777*** 1,1915***

R2 0,1270 0,1181 0,1260 0,1767 0,2084 0,1991 0,1978
MII

Const 2,2773*** 1,9063*** 2,0602*** 1,5977*** 1,6465*** 1,5522*** 1,7380***
Sexo 1,1407*** 0,8743*** 0,6707*** 1,1011*** 1,2015*** 1,4369*** 0,08315***

Educación 0,0806* 0,1524*** 0,1568*** 0,2084*** 0,2311*** 0,3041*** 0,2878***
Sit Laboral -0,5932*** 0,4462***

Continuación tabla 16
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Variables Edad1 Edad2 Edad3 Edad4 Edad5 Edad6 Edad7
Sit Personal -0,2247*
Formac Cult -0,9929*** -0,6533*
Padres Esp 0,4936* 0,8107*** 1,0677**
Padres No 0,3791** 0,3427** 0,2814** 0,3677**

Infancia Esp 0,6666*** 0,5056** 0,7387**
Inf No Esp 0,3280** 0,4339*** 0,4781*** 0,3461*** 0,8352*** 0,8083** 1,1570***

Intensi Prac 0,1587*** 0,2128*** 0,2401*** 0,2891*** 0,2921*** 0,3068*** 0,4998***
R2 0,1314 0,1462 0,1404 0,1933 0,2276 0,2192 0,2139

MIII
Const 2,3922*** 1,9670*** 2,1297*** 1,5989*** 1,7027*** 1,6320*** 1,7705***
Sexo 1,1039*** 0,8549*** 0,6479*** 1,0653*** 1,1873*** 1,3996*** 0,8084***

Educación 0,1431*** 0,1560*** 0,1989*** 0,2348*** 0,2827*** 0,2810***
Sit Laboral -0,5547*** 0,4624***

Sit Personal -0,2217*
Formac Cult -0,9729*** -0,6398*
Padres Esp -0,6924* 0,8826** -1,0856**

Infancia Esp 0,7181**
Intensi Prac 0,1574*** 0,2112*** 0,2459*** 0,2873*** 0,3055*** 0,2932*** 0,5003***
Padres Leer 0,3024*
Padr Museos
Padres cine 0,5144** 0,7230***
Padres otras
Infancia leer 0,6308*** 0,4563*** 0,3359*** 0,5814*** 0,7263*** 0,8809*** 1,1802***
Infa museos -0,4899*
Infancia cine 0,2628* 0,3235*
Infancia otras -0,8478**

R2 correg 0,1385 0,1494 0,1377 0,2003 0,2284 0,2266 0,2145
*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1% respectivamente. 

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019. Solo se 
muestran los valores significativos.

Tabla 18. 

Interés medio

Variables Total Participa No participa
MI

Const 1,8919*** 3,7318*** 1,7682***
Edad 0,0496*** 0,0389***

Edad 2 -0,0003*** -0,0002***
Sexo 0,9887*** 0,9530*** 0,9548***

Educación 0,2218*** 0,1016*** 0,2205***

Continuación tabla 17
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Variables Total Participa No participa
Sit Laboral -0,1827*** -0,1313**

Sit Personal 0,1434**
Cap Cultural 0,6451*** 0,3952*** 0,6130***

R2 0,2199 0,1571 0,1589
MII

Const 0,7180*** 3,0227*** 0,7454***
Edad 0,0469*** 0,0370***

Edad 2 -0,0003*** -0,0002***
Sexo 0,9846*** 0,9653*** 0,9494***

Educación 0,2051*** 0,1004*** 0,2046***
Sit Laboral -0,1637*** -0,1215*

Sit Personal 0,1416**
Formac Cult 0,2417*** 0,2976***
Padres Esp 0,3398*** 0,3740*** 0,2273*
Padres No 0,3214*** 0,1490** 0,2715***

Infancia Esp 0,3063*** 0,2868*** 0,3285***
Inf No Esp 0,6423*** 0,2918*** 0,6500***

Intensi Prac 0,2757*** 0,1643*** 0,2642***
R2 0,2379 0,1650 0,1744

MIII
Const 0,7853*** 3,0343*** 0,7962***
Edad 0,0472*** 0,0372***

Edad 2 -0,0003*** -0,0002***
Sexo 0,9622*** 0,9457*** 0,9231***

Educación 0,2002*** 0,0956*** 0,1976***
Sit Laboral -0,1566*** -0,1055*

Sit Personal 0,1304*
Formac Cult 0,2557*** 0,3109***
Padres Esp 0,2343*** 0,2976**
Infanc Esp

Intensi Prac 0,2764*** 0,1617*** 0,2661***
Padres Leer 0,2533*** 0,1942*** 0,1404**

PadreMuseos
Padres cine 0,3486*** 0,2694*** 0,4099***
Padres otras -0,2146*
Infancia leer 0,5963*** 0,2225*** 0,7016***
Inf muesos 0,1948*

Infancia cine 0,2292*** 0,2011***
Infancia otras

R2 correg 0,2403 0,1686 0,1784
*/ **/ *** significatividad al 10, 5 y 1%, respectivamente.

Fuente: elaboración de los autores, con base en datos de la EHPC España, 2018-2019. Solo se 
muestran los valores significativos.

Continuación tabla 18
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La diferenciación entre participantes y no participantes muestra que la lec-
tura en la infancia es significativa en todas las edades para no participantes; para 
los participantes solo lo es para los grupos Edad 1, Edad 5 y Edad 7. Esta situación 
refuerza lo indicado en el párrafo anterior; la participación precisa de un nivel míni-
mo de interés que está relacionado con los niveles de lectura en la infancia, pero que 
una vez alcanzado ese mínimo que posibilita la participación, el interés tiene otros 
elementos que lo configuran como puede ser el propio hogar, pues la lectura de los 
padres es significativa para algunos grupos de edad entre los participantes. El papel 
principal realizado por la lectura en la infancia puede ser el responsable de la caída 
del interés entre los muy mayores al presentar diferentes hábitos de lectura en sus 
infancias, lo que supone un hándicap para la formación del interés. 

CONCLUSIONES 

A partir de este trabajo inicial, que pretende poner en el centro del debate la forma-
ción del interés, se desprende que la educación y el capital cultural en sus distintos 
componentes tienen un efecto muy importante en la formación del interés despertado 
por las artes escénicas a lo largo de la vida, aunque haya otros posibles elementos 
influyentes. Se puede pensar que en la formación del interés por las artes escénicas 
hay un elemento interno de interés propio del individuo y un componente externo 
formado por causas ajenas este, que se modifica en el tiempo. Estos dos elementos 
configuran el nivel de interés en cada momento de la vida.

Los componentes de capital cultural que han sido considerados para el análisis 
son los que presentan menores problemas metodológicos puesto que relacionan las 
actividades realizadas durante la infancia. Hemos visto que estas actividades tienen 
una gran incidencia en el nivel educativo alcanzado, pero más allá del efecto en el 
interés a partir de la educación, presentan efectos propios sobre el interés diferentes 
a los indirectos que se derivan de la educación.

Es muy importante el hecho de que en los grupos de mayores los efectos 
directos de la asistencia a artes escénicas en la infancia en el nivel de interés sea 
menor que en edades más tempranas. Hay una pérdida de influencia en los grupos 
de edad más avanzada (Tabla 12). Puede entenderse que el papel jugado por las 
prácticas en la infancia es más bien de formación inicial del interés, que debe des-
pués desarrollarse y potenciarse. Por ello en los grupos de edad de los mayores no 
tienen significatividad.



398
Revista Finanzas y Política Económica, Vol. 15, N.° 2, julio-diciembre, 2023, pp. 365-401

Blas Díaz-León  • Ignacio Martínez-Fernández • Luis Palma-Martos

Las actividades de la infancia que afectan el interés son la lectura y el cine, tanto 
las realizadas directamente por el individuo como el efecto reflejo de la participación 
de los padres. El hecho de que la participación en artes escénicas en la infancia no 
tenga ninguna influencia sobre la formación del interés pone de manifiesto que el 
consumo de artes escénicas en edad temprana, cuya formación cultural/personal no 
posibilita la completa aprehensión de estas, no parece ser una buena medida para 
el fomento de las actividades en el futuro. En los primeros años deben realizarse 
actividades para adquirir una formación cultural básica más que la introducción en 
las artes de alta cultura en las que es necesario contar con un elevado capital cul-
tural para su apreciación. Es más interesante la formación básica, de preparación 
para futuros consumos, que la participación temprana. Entre esta formación básica 
está la lectura (que además favorece el acceso a mayores niveles educativos) como 
actividad fundamental e imprescindible para iniciar y aumentar el interés por las 
artes escénicas en un futuro. También, en menor medida lo es el cine (el consumo 
de cine requiere menos capital previo para su apreciación que las artes escénicas). 
La participación específica en artes escénicas efectuada por los padres sí tiene un 
efecto en el interés, debido a un posible efecto imitación.

El hogar puede considerarse como el grupo en el que se forma inicialmente 
el interés que debe alimentarse a lo largo de la vida mediante las relaciones con 
otros grupos de relación y las experiencias adquiridas. Así, las actividades de la 
infancia tienen mayor significatividad en las edades tempranas, perdiéndose en los 
grupos de edad más avanzada. El interés generado inicialmente en la infancia debe 
ser alimentado a lo largo de los distintos momentos de la vida puesto que, en caso 
contrario, el interés puede decaer. 

La consideración por artes y grupos de participantes y no participantes no 
muestra diferencias significativas y evidentes, con la salvedad del menor interés 
mostrado por los no participantes y la caída en los muy mayores.

Al observar los dos grupos de mayores, entre participantes y no participantes 
se observan indicios de que es la práctica realizada por los padres la que aporta un 
plus al interés generado por el individuo por sí, que lo eleva a niveles de interés de 
participación, puesto que los participantes tienen como variable explicativa el cine y 
la lectura de los padres, mientras para los no participantes no hay aportación de los 
padres a la formación del interés. Las prácticas de los padres justifican la diferencia 
entre los niveles de interés alcanzados por los participantes y no participantes.
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La importancia concedida a los padres y el ambiente familiar en las diferencias 
de interés es coincidente con los trabajos de participación de Durrer et al. (2020), 
Nagel (2010) y Daenekindt y Roose (2013), quienes también conceden a los padres 
y a la familia un papel fundamental en las diferencias de participación cultural.

La principal medida de política cultural desde las instituciones públicas y 
privadas, para aumentar el interés futuro por las actividades de alta cultura y, es-
pecíficamente, las artes escénicas en vivo, consiste en fomentar la lectura frecuente 
por ocio en los niños. 

También debe considerarse la realización de actividades con pocas necesidades 
de capital cultural para su consumo que despierten el interés en el niño. Las medidas 
tendentes al fomento de la participación en actividades con grandes necesidades de 
capital cultural en la infancia no parecen ser efectivas en la generación de un interés 
por las artes escénicas.

No hay que olvidar las medidas tendentes a la creación de un clima cultural 
tanto en el hogar como en otros ámbitos sociales. En el hogar, los padres sirven de 
ejemplo de consumo, y sus efectos se verán reflejados en el futuro. La lectura fre-
cuente por ocio entre los padres es significativa en la conformación del interés. Estas 
ideas ponen el foco en el papel que desempeñan los grupos en el consumo cultural 
como actividad socializadora y socializante.

Para próximas investigaciones, además de la aplicación de otros modelos 
econométricos de tipo ordenado y multinomiales que corrijan la limitación de la 
aplicación de MCO, sería interesante profundizar en los mecanismos de formación 
del interés, puesto que el interés por las artes cambia a lo largo de la vida, y se pre-
senta un comportamiento diferente ente participantes y no participantes. Como no 
hay datos para realizar un estudio longitudinal, una herramienta posible sería la 
aplicación de técnicas de pseudopanel.
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