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Resumen
En este artículo se analizan los determinantes de 
la asistencia y frecuencia de asistencia a museos 
y sitios de interés histórico en Colombia, utilizan-
do los datos de la Encuesta de Consumo Cultural 
aplicada por el Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística en 2014. Los modelos de 
regresión logística y el Continuation Ratio Mo-
del regularizados que se estiman permiten iden-
tifi car automáticamente las variables relevantes 
para explicar las decisiones de consumo cultural, 
al tiempo que solucionan los problemas estadísti-
cos asociados a la existencia de un número alto de 
variables explicativas, como es el caso de la ines-
tabilidad de los estimadores, correlaciones espu-
rias, multicolinealidad incidental y endogeneidad 
incidental, entre otros. Los resultados indican que 
la acumulación de capital cultural es el principal 
determinante del consumo cultural, validando así 
el cumplimiento del enfoque de la adicción racio-
nal en el contexto colombiano.
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Aplicación de modelos de elección discreta 
regularizados para el análisis de los determi-
nantes del consumo cultural en Colombia: 
el caso de los bienes del patrimonio cultural
Aplicação de modelos regularizados de escolha discreta para a análise dos determinan-
tes do consumo cultural na Colômbia: o caso dos ativos do patrimônio cultural

Abstract
This article analyzes the determinants of 
attendance and frequency of attendance at 
museums and places of historical interest 
in Colombia, using data from the Cultural 
Consumption Survey applied by the Na-
tional Administrative Department of Statis-
tics in 2014. Logistic regression models and 
The Continuation Ratio Model regularized 
estimated to automatically identify relevant 
variables to explain cultural consumption 
decisions, while solving statistical prob-
lems associated with the existence of a large 
number of explanatory variables, such as 
estimator instability, spurious correlations, 
incidental multicollinearity and incidental 
endogeneity, among others. The results in-
dicate that the accumulation of cultural capi-
tal is the main determinant of cultural con-
sumption, validating the rational addiction 
approach in the Colombian context.
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1 Introducción

La literatura empírica en Economía de la Cultura ha prestado especial aten-
ción a la “participación” en actividades culturales desde tres puntos de vis-
ta: a) asistencia en vivo a presentaciones y espacios culturales, b) consumo 
a través de medios digitales o c) participación activa como creador o artista 
(Borgonovi, 2004). Los investigadores se han enfocado más en estudiar la 
participación a través de la asistencia a eventos culturales en vivo, pues 
a pesar de las intervenciones del gobierno para impulsar el acceso a este 
tipo de bienes por medio de subsidios o exenciones fi scales, el número de 
personas que no participan es alto y persisten disparidades en el consumo 
entre los diferentes grupos sociales (Ateca-Amestoy, 2009). En este contex-
to es especialmente interesante identifi car los factores que determinan las 
decisiones de participación cultural con el fi n de aportar información útil y 
precisa para el diseño de políticas incluyentes que contribuyan al cierre de 
las brechas de participación.

En el presente trabajo se aplican modelos de elección discreta regula-
rizados para identifi car los determinantes de la asistencia y frecuencia de 
asistencia a dos elementos del patrimonio cultural: museos y lugares de 
interés histórico (monumentos históricos, sitios arqueológicos, monumen-
tos nacionales y centros históricos). Utilizando los datos de la Encuesta de 
Consumo Cultural aplicada por el Departamento Administrativo Nacional 
de Estadística (DANE) en 2014 (ECC2014), se estiman las ecuaciones de 
participación que permiten cuantifi car el efecto ceteris paribus de las ca-
racterísticas sociodemográfi cas y del capital cultural sobre las decisiones 
de consumo en las dos actividades. Dada la naturaleza de las variables 
dependientes, se estiman dos tipos de modelos estadísticos: un modelo 
logit regularizado para la decisión de asistencia y un Continuation Ratio 
Model (CRM) regularizado en su formulación backward para la frecuencia 
de asistencia. El enfoque de la regularización de modelos en este caso de 
estudio soluciona problemas como la multicolinealidad, inestabilidad de 
los estimadores, imprecisiones estadísticas, baja capacidad de predicción, 
entre otros, que se presentan por el alto número de variables explicativas.

El marco teórico de referencia es el de la “adicción racional” propuesto 
por Stigler y Becker (1977) y Becker y Murphy (1988), el cual plantea 
que existe cierto tipo de bienes “adictivos” para los cuales la utilidad del 
consumo presente depende positivamente del consumo pasado, sin que 
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esto suponga una excepción a la ley de la utilidad marginal decreciente. 
De acuerdo con los autores, los bienes adquiridos en el mercado no ge-
neran utilidad por sí mismos, sino que, combinados con el tiempo y las 
características del capital humano, son empleados en la de producción de 
commodities en el sentido de Becker, de los cuales se obtiene la utilidad. En 
el caso de los bienes y servicios culturales, por ejemplo, los individuos no 
obtienen satisfacción del consumo directo sino de la “apreciación cultu-
ral” que experimentan, resultado de una función de producción creciente 
en el tiempo dedicado al consumo y en el capital cultural acumulado por 
el individuo.

Este enfoque concibe el capital cultural desde un punto de vista mi-
croeconómico, como la faceta concreta del capital humano relacionada 
con las habilidades del individuo para comprender el contenido simbó-
lico, estético e histórico que las actividades culturales incorporan, y que 
le permite transformar las experiencias culturales en apreciación cultural 
de una forma más efi ciente (Ateca-Amestoy, 2009; Fernández-Blanco y 
Prieto-Rodríguez, 2009). Desde esta perspectiva, el stock de capital cultural 
de un individuo puede estar conformado por el nivel de conocimiento, las 
experiencias de consumo previas y otro tipo de capital físico o humano 
que contribuyen al conocimiento del bien cultural. Conforme un individuo 
aumenta su dotación de capital cultural (por ejemplo, a través de inver-
siones en educación o experiencias de consumo repetidas) las habilidades 
apreciativas mejoran, el tiempo invertido en el consumo de bienes cultu-
rales es más efi ciente, y en consecuencia, el nivel de apreciación producida 
es mayor para un mismo tiempo de consumo. Como resultado, se genera 
un proceso de adicción racional que en el caso de los bienes culturales es 
positiva (Stigler y Becker, 1977; Becker y Murphy, 1988). 

En el análisis empírico que se realiza en este trabajo se hace énfasis en 
la relevancia de las variables que determinan el capital cultural para expli-
car el comportamiento de los individuos con respecto al consumo de bie-
nes culturales. La disponibilidad de información de la ECC2014 permite 
caracterizar el stock de capital cultural por medio de la educación formal, 
la práctica cultural activa en talleres, prácticas o actividades lúdicas, y la 
asistencia en vivo a otras actividades como teatro, galerías de arte y bi-
bliotecas. La hipótesis principal es que las diferencias en la participación 
cultural están determinadas por las diferencias en las restricciones bajo 
las cuales toma lugar la elección. Por tanto, una vez se controla por las 
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restricciones de tiempo o ingreso, las diferencias en el consumo de bienes 
culturales en Colombia se explican por diferencias en los niveles de capi-
tal cultural acumulado. 

Los resultados de esta investigación tienen impacto potencial en la 
orientación de la política cultural del país, pues permite establecer los fac-
tores sociales, culturales o económicos que infl uyen en las decisiones de 
consumo de patrimonio de los individuos y que deben ser considerados 
en el diseño de estrategias que fomenten la participación cultural. Como 
lo plantean Falk y Katz-Gerro (2016), el entender las características de los 
individuos que visitan museos y lugares de interés histórico es importan-
te para los estudios sobre estratifi cación cultural, pues estos sitios hacen 
parte de un repertorio de cultura “legitimada” asociada a grupos sociales 
privilegiados, lo que reproduce la desigualdad a partir del capital cultural 
(Bourdieu, 1984). Adicionalmente, las organizaciones que administran los 
museos y lugares de interés histórico enfrentan desafíos relacionados con 
la reducción del presupuesto público, diversifi cación en el mercado de ocio 
y nueva competencia del internet (Everett y Barrett, 2009). Por lo tanto, 
es necesario identifi car el perfi l de los demandantes de este tipo de acti-
vidades para diseñar programas que atraigan visitantes y legitimar así las 
decisiones de inversión pública y privada en el sector.

El artículo se compone de cinco apartados incluyendo la presente in-
troducción. En el segundo apartado se presenta una revisión de la literatu-
ra empírica sobre consumo cultural. En el tercer apartado se describe las 
fuentes de información, las variables y el enfoque metodológico adoptado 
en el análisis empírico. En el cuarto apartado se describen los resultados 
obtenidos en las ecuaciones de participación. En el quinto apartado se dis-
cuten los resultados, se presentan las conclusiones y se debate acerca de las 
perspectivas de investigación en la línea de consumo cultural. 

2 Revisión de la literatura

En los últimos años un número creciente de estudios empíricos han analiza-
do las decisiones individuales de asistencia a diferentes actividades cultura-
les como: artes escénicas (Borgonovi, 2004; Ateca-Amestoy, 2009; Aguado 
y Palma, 2012; Wen y Cheng, 2013; Muñiz et al., 2017), museos, galerías 
de arte y monumentos históricos (Ateca-Amestoy, 2009; Brida et al., 2016; 
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Falk y Katz-Gerro, 2016; Muñiz et al., 2017), música (Favaro y Frateschi, 
2007; Chan y Goldthorpe, 2007; Guerzoni y Nuccio 2013; Montoro-Pons 
et al., 2013; Bermúdez et al., 2016), bibliotecas, libros y hábitos de lectura 
(Fernández-Blanco y Prieto-Rodríguez, 2009; Palma et al., 2014; Notten et 
al., 2015), cine (Chan y Goldthorpe, 2005; Muñiz et al., 2017), festivales 
(Devesa et al., 2009; Palma et al., 2013), entre otros. Estos estudios cuanti-
fi can el efecto de las características socioeconómicas, el capital cultural o 
los factores sicológicos de los individuos en las decisiones de asistencia a 
actividades culturales y/o en la intensidad con que realizan las visitas. 

Los resultados encontrados en la literatura indican que la educación es 
determinante de la participación cultural debido a que el mayor nivel de 
conocimientos genéricos otorga a los individuos las habilidades y la moti-
vación necesarias para disfrutar de la asistencia a las actividades culturales 
(Borgonovi, 2004; Ateca-Amestoy, 2008). El ingreso también tiene efectos 
positivos pues por medio de éste los consumidores pueden asumir los gas-
tos en que incurren durante las visitas (entradas, transporte, recuerdos) 
(Ateca-Amestoy, 2009; Falk y Katz-Gerro, 2016). Al comparar el efecto de 
estas dos variables se ha encontrado que en la mayoría de los casos el nivel 
educativo es un mejor predictor de la participación cultural que el nivel de 
ingreso (Aguado y Palma, 2012; Muñiz et al., 2017). 

La evidencia empírica sugiere una diferencia en el consumo cultural a 
favor de las mujeres (Borgonovi, 2004; Fernández-Blanco y Prieto-Rodrí-
guez, 2009; Bennet et al., 2013), aspecto que se explica por su mayor sen-
sibilidad frente al arte y la cultura. La edad, por su parte, ha mostrado dos 
tipos de efectos. Desde el enfoque de adicción racional, los individuos de 
mayor edad obtienen una utilidad más alta del consumo cultural debido a 
la acumulación de habilidades y conocimientos sobre los productos cultu-
rales durante la vida. En contraste, desde un enfoque de ciclo vital, el efec-
to de la edad es decreciente en la etapa de entrada en el mercado laboral, 
luego creciente durante la etapa de estabilidad de ingresos y disponibili-
dad de tiempo y fi nalmente decreciente en la etapa de la vejez que vie-
ne acompañada de enfermedad y restricciones de movilidad (Borgonovi, 
2004). En cuanto a las restricciones de tiempo, la naturaleza de las visitas 
a actividades culturales las hace especialmente susceptibles de efectos sus-
titución debido a que la asistencia es tiempo – intensiva y requiere de una 
planeación para ser disfrutada (Machado et al., 2017); algunas actividades 
sustitutas pueden ser ver televisión, asistir a otras actividades culturales o 
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dedicar más tiempo a las labores diarias como las obligaciones familiares 
o las obligaciones laborales (Fernández-Blanco y Prieto-Rodríguez, 2009; 
Muñiz et al., 2017).

Usando datos para Estados Unidos Ateca-Amestoy (2009) demostró 
que el capital humano del individuo, medido por el nivel de educación 
formal y la educación específi ca en artes, es el factor principal para deter-
minar la asistencia a las actividades culturales, aunque no es así para el 
caso de la frecuencia de asistencia. Un hallazgo similar es reportado por 
Weng y Cheng (2013) quienes estudiaron la asistencia a artes escénicas en 
Taiwán. En lo referente a la educación específi ca en artes, es la educación 
en la edad adulta la que tiene un mayor efecto sobre la probabilidad y la 
frecuencia de asistencia (Borgonovi, 2004; Ateca-Amestoy, 2009). En esta 
misma línea, Fernández-Blanco y Prieto-Rodríguez (2009) encontraron que 
las dotaciones de capital cultural en todas sus facetas, pero principalmente 
el acumulado a través de experiencias de consumo cultural, es una pieza 
fundamental en la formación de las preferencias y en la capacidad de apre-
ciación de los productos culturales, particularmente de la lectura de libros 
y el uso de bibliotecas.

La mayoría de los estudios de participación revisados han sido aplica-
dos en países desarrollados, principalmente en Estados Unidos y la Unión 
Europea. En América Latina aún son escasas las contribuciones en esta 
línea, aunque se destacan los trabajos de Aguado y Palma (2012), Palma 
et al. (2014); Bermúdez et al. (2016) y Gómez-Hernández y Espinal (2016) 
aplicados en Colombia; así como Diniz y Machado (2011) y Machado et 
al. (2017) aplicados en Brasil. Aguado y Palma (2012) y Gómez y Espinal 
(2016) estudiaron los determinantes de la asistencia a artes escénicas, el 
primero a nivel nacional y el segundo a nivel regional en Medellín. Estos 
estudios encontraron que el nivel educativo, la condición socioeconómica 
y las restricciones de tiempo de los individuos determinan las decisiones 
de asistencia a artes escénicas. Similar a lo encontrado en los estudios in-
ternacionales, el nivel educativo como una variable proxy del capital cultu-
ral tiene efecto sobre la participación y la frecuencia de participación, y su 
efecto marginal es superior al del ingreso. 

La elección del método econométrico en estos estudios depende del 
tipo de variable dependiente. Las decisiones de participación, por ejemplo, 
se representan por medio de variables binarias que han sido tradicional-
mente modeladas a través de modelos de regresión logística o modelos 
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probit binomiales (Borgonovi, 2004; Favaro y Frateschi, 2007; Aguado y 
Palma, 2012; Wen y Cheng, 2013; Gómez y Espinal, 2016). En el trabajo 
de Guerzoni y Nuccio (2013) la variable dependiente (tipo de música que 
consume) toma múltiples categorías, y por tanto, se estima un modelo lo-
git multinomial. La frecuencia de participación se representa generalmente 
por medio de variables categóricas ordenadas o por variables de conteo. 
En el primer caso los investigadores han optado por modelos logit o probit 
ordenados (Borgonovi, 2004; Fernández-Blanco y Prieto-Rodríguez, 2009; 
Aguado y Palma, 2012; Falk y Katz-Gerro, 2016; Gómez y Espinal, 2016), 
mientras que en el segundo caso se han aplicado modelos de regresión 
Poisson o modelos binomiales negativos con infl ación de ceros (Ateca-
Amestoy, 2008; Ateca-Amestoy, 2009; Fernández-Blanco y Prieto-Rodrí-
guez, 2009; Devesa et al., 2009; Wen y Cheng, 2013; Montoro-Pons et al., 
2013; Palma et al., 2013; Muñiz et al., 2017). 

La contribución del presente artículo al acervo de literatura aplicada se 
puede ver desde dos puntos de vista. En primer lugar, dada la escasa lite-
ratura empírica sobre participación cultural en países en vía de desarrollo, 
este trabajo se convierte en un antecedente para avanzar en la comprensión 
del comportamiento del consumidor cultural en Colombia y en América 
Latina. En los trabajos revisados en el país no se encontraron aplicaciones 
al caso de los museos y los lugares de interés histórico. En segundo lugar, 
este trabajo propone la aplicación de metodologías de Aprendizaje Esta-
dístico que son de frecuente uso en bioestadística y medicina, pero que no 
han sido empleadas hasta el momento en la modelación de las decisiones 
de participación cultural, como es el caso de los modelos de regresión lo-
gística regularizados y el CRM regularizado. Estas metodologías permiten 
obtener resultados más precisos en términos estadísticos en comparación 
con los métodos tradicionales, que se convierten en información más cer-
tera para la formulación de la política cultural.

3 Metodología

3.1 Datos y variables

Los datos que se utilizan en esta investigación son tomados de la Encuesta 
de Consumo Cultural (ECC) aplicada por el DANE en el 2014. El objetivo 
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de la ECC consiste en “caracterizar las percepciones y formas de compor-
tamiento que expresan las prácticas culturales de la población de 5 años y 
más” (DANE, 2013:4). En este sentido, la ECC indaga por el consumo cul-
tural de los individuos mayores a 12 años en los componentes de presen-
taciones y espectáculos, espacios culturales, publicaciones, audiovisuales y 
música, formación y práctica cultural y hábitos de lectura. Además recoge 
información sobre las características personales y familiares que permiten 
un análisis econométrico riguroso. 

En el año 2014 se completaron 26.302 cuestionarios sobre una muestra 
representativa de 8.623 hogares en las cabeceras municipales de las regio-
nes Bogotá, Atlántica, Oriental, Central, Pacífi ca y Orinoquía-Amazonía. 
Debido a que el diseño muestral de la ECC es probabilístico, estratifi cado, 
multietápico y de conglomerados, se garantiza que la muestra es repre-
sentativa de la población objeto de análisis. En el presente estudio se usan 
solamente las 8.623 observaciones de los jefes de hogar considerando que 
la participación cultural es una actividad típicamente social en la cual el 
comportamiento de personas cercanas afecta las decisiones de consumo 
(Ateca-Amestoy, 2009), y por tanto, al incluir todas las observaciones se 
generarían problemas de no independencia. 

El objetivo es encontrar el efecto ceteris paribus de la dotación de capital 
cultural del individuo sobre la decisión y la intensidad de la asistencia a 
museos y lugares de interés histórico, con el fi n de validar el cumplimiento 
del enfoque de la adicción racional en el contexto colombiano. Dada la 
disponibilidad de información de la ECC, el capital cultural es medido en 
tres dimensiones que han sido utilizadas frecuentemente en la literatura 
(Ateca-Amestoy, 2009; Fernández-Blanco y Prieto-Rodríguez, 2009): a) el 
nivel de educación formal, b) la participación activa en prácticas culturales, 
talleres culturales y actividades lúdicas, y c) la participación pasiva como 
asistente a otras actividades culturales (teatro, conciertos, bibliotecas, ga-
lerías de arte, museos y/o lugares de interés histórico). 

Además de introducir las variables del capital cultural, se controla por 
las variables socioeconómicas que defi nen las restricciones de tiempo e 
ingreso a las que se enfrenta el consumidor, así como efectos de dotación 
por la ubicación geográfi ca. La especifi cación empírica que se estima está 
dada por:

y f P S K Ri i i i i i� � � � � �� �� � � � � � ,
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donde yi es la variable dependiente de decisión o frecuencia de asistencia, 
Pi son las características personales (Edad, Sexo, Estado civil y Etnia), Si son 
las características socioeconómicas (Ingreso, Ocupación, Personas en el ho-
gar), Ki son las características del capital cultural (Nivel educativo, participa-
ción activa y participación pasiva) y Ri es la ubicación geográfi ca. En la Ta-
bla 1 se presenta una descripción de las variables empleadas en el análisis.

Tabla 1 Descripción de las variables empleadas en el análisis

Variable Descripción Tipo / Categorías

Variables dependientes

Asistencia a museos
El encuestado asistió a museos en el año 
anterior a la encuesta.

Binaria:
1: Sí 
0: No

Frecuencia de 
asistencia a museos

Frecuencia de asistencia de los encuesta-
dos que sí asistieron a museos en el año 
anterior a la encuesta

Categórica ordenada:
1: Ocasionalmente
2: Frecuentemente
3: Muy frecuentemente

Asistencia a lugares 
de interés histórico

El encuestado asistió a lugares de interés 
histórico en el año anterior a la encuesta.

Binaria:
1: Sí
0: No

Frecuencia de 
asistencia a lugares 
de interés histórico

Frecuencia de asistencia de los encuesta-
dos que sí asistieron a lugares de interés 
histórico en el año anterior a la encuesta

Categórica ordenada:
1: Ocasionalmente
2: Frecuentemente
3: Muy frecuentemente

Variables explicativas

Características Personales

Edad Rango de edad del encuestado

Categórica:
1: 12-24 años
2: 25-60 años
3: Más de 60 años

Sexo Sexo del encuestado
Categórica:
1: Femenino
0: Masculino

Estado Civil Estado civil del encuestado

Categórica:
1: Soltero
2: Casado
3: Unión libre 
4: Separado o divorciado
5: Viudo

(continúa)
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Variable Descripción Tipo / Categorías

Etnia
El encuestado se considera indígena, 
negro, gitano, raizal o palenquero

Binaria:
1: Sí
0: No

Características Socioeconómicas

Ingreso
Nivel de ingresos mensual declarado por 
el encuestado

Categórica:
1: Entre 0 y 1 SMMLV*
2: Entre 1 y 2 SMMLV
3: Entre 2 y 3 SMMLV
4: Entre 3 y 4 SMMLV
5: Entre 4 y 6 SMMLV
6: Más de 6 SMMLV

Ocupación
Actividad económica en la que el encues-
tado ocupó la mayor parte del tiempo la 
semana anterior a la encuesta

Categórica:
1: Trabajador
2: Desempleado
3: Estudiante
4: Ofi cios del hogar
5: Incapacitado permanente
6: Otra actividad

Personas Número de personas que viven en el hogar Conteo

Características del Capital Cultural

Nivel educativo
Máximo nivel educativo alcanzado por 
el encuestado

Categórica:
1: Ninguno
2: Primaria
3: Secundaria
4: Media
5: Superior (Técnica, 
Tecnológica, Universitaria)
6: Posgrado (Especialización, 
Maestría, Doctorado)

Práctica cultural
El encuestado realizó práctica prácticas 
culturales en el año anterior a la encuesta

Binarias:
1: Sí
0: No

Talleres culturales
El encuestado realizó talleres culturales en 
el año anterior a la encuesta

Actividades lúdicas
El encuestado asistió a actividades lúdicas 
en el año anterior a la encuesta

Asistencia a teatro, 
danza u opera

El encuestado asistió a teatro, danza u 
opera en el año anterior a la encuesta

(continúa)

Tabla 1 (continuación)
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Variable Descripción Tipo / Categorías

Asistencia 
a conciertos

El encuestado asistió a conciertos en el 
año anterior a la encuesta

Binarias:
1: Sí
0: No

Asistencia 
a bibliotecas

El encuestado asistió a bibliotecas en el 
año anterior a la encuesta

Asistencia 
a galerías

El encuestado asistió a galerías de arte en 
el año anterior a la encuesta

Ubicación geográfi ca

Región Región en la que reside el encuestado

Categórica:
1: Bogotá
2: Atlántica
3: Oriental
4: Central
5: Pacífi ca
6: Amazonía

Fuente: Elaboración propia

SMMLV: Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el año 2014, fi jado en $616.000 COP ($308 USD).

3.2 Modelos econométricos

La elección de los modelos econométricos está condicionada por la estruc-
tura y disponibilidad de los datos de la ECC. En el caso de la decisión de 
asistencia, la variable dependiente es binaria: toma el valor de yi = 1 si el 
individuo asiste a la actividad y yi = 0 en otro caso. Por tanto es posible 
estimar modelos de regresión logística (Cameron y Trivedi, 2005). La fre-
cuencia de asistencia, por su parte, es una variable categórica ordenada con 
tres posibles alternativas que indican la intensidad con que los asistentes 
acuden a las actividades en el año anterior a la aplicación de la encuesta: 1) 
Ocasionalmente (asiste una o dos veces al año), 2) Frecuentemente (asiste 
entre tres y once veces al año) y 3) Muy frecuentemente (asiste más de 
doce veces años). Esta variable es modelada por medio de un CRM, asu-
miendo que la intensidad de las visitas es un fenómeno progresivo que 
crece a través del tiempo. En efecto, desde el punto de vista de Becker y 
Murphy (1988), los bienes son adictivos debido a que el consumo pasado 
incrementa la utilidad marginal del consumo presente. Por tanto, si un in-
dividuo actualmente asiste con una frecuencia alta, es porque ha experi-

Tabla 1 (continuación)
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mentado un proceso de formación del gusto que lo ha llevado a incremen-
tar progresivamente la intensidad de las visitas como consecuencia de la 
acumulación de capital cultural y de las sucesivas experiencias.

Para una revisión técnica más profunda de los modelos de regresión lo-
gística consultar a Cameron y Trivedi (2005), Hensher et al. (2005), y para 
el CRM consultar a Hardin et al. (2007) y Hou y Archer (2015).

3.3 El problema de la alta dimensionalidad y regularización de 
modelos

La aplicación de los modelos econométricos requiere la selección de las 
variables independientes relevantes, es decir, aquellas con la mayor capa-
cidad para explicar y predecir la respectiva variable dependiente. Cuan-
do la dimensión del vector de variables regresoras es alta, la selección de 
variables se vuelve un proceso complejo y se generan problemas en el 
análisis estadístico que afectan el desempeño de los modelos estadísticos. 
Concretamente, la inclusión de un número alto de variables explicativas 
tiene consecuencias como la acumulación de ruido, correlaciones espurias, 
heterogeneidad, endogeneidad incidental, multicolinealidad incidental, 
entre otros, que afectan sensiblemente la inferencia estadística y generan 
inestabilidades en los estimadores (Fan et al., 2014). En los modelos de 
elección discreta se genera acumulación de errores de estimación debido a 
que las reglas de clasifi cación dependen de un alto número de parámetros 
asociados a muchos regresores que no contribuyen a la reducción del error 
de clasifi cación (Gallón y Vásquez, 2014). 

En el contexto del problema que se aborda en esta investigación, el vec-
tor de variables explicativas tiene una dimensión relativamente alta si se 
cuentan las variables dummy creadas para las variables categóricas. Esto 
afecta la parsimonia del modelo y la interpretación, pues analizar el signo 
y la signifi cancia de cada uno de los parámetros se vuelve una tarea tedio-
sa. Además, incluir simultáneamente covariables como la educación y el 
ingreso genera problemas de multicolinealidad debido a que la educación 
es un determinante de la productividad y por ende de los salarios (Muñiz 
et al., 2017). Como la inclusión de muchas variables explicativas que ade-
más son redundantes afecta negativamente la inferencia estadística, es ne-
cesario realizar un proceso de selección de variables riguroso que permita 
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obtener resultados precisos y estables, así como modelos parsimoniosos y 
fáciles de interpretar.

En la literatura estadística se han desarrollado múltiples métodos de se-
lección de variables en modelos de elección discreta. Una de las técnicas 
más empleadas en la actualidad es la penalización o regularización, la cual 
consiste en imponer penalidades sobre el vector de coefi cientes con el fi n 
de reducir su magnitud, reducir su varianza e identifi car automáticamen-
te cuáles coefi cientes son diferentes de cero, lo cual implica que la varia-
ble asociada es relevante para explicar y predecir la variable dependiente 
(Hastie et al., 2009; Hastie et al., 2015). La función de penalidad Pα (β ) que 
se adopta en este trabajo es la Elastic Net, que se obtiene a partir de la 
combinación lineal convexa entre la penalidad lasso (norma  de β ) y la 
penalidad ridge (norma  de β ) ). Formalmente la penalidad Elastic Net se 
escribe como (Buhlmann y Van de Geer, 2011):

donde λ ≥ 0 es el parámetro de regularización que determina qué tan estricta 
es la penalidad y α es un parámetro de afi namiento que indica la importancia 
que tiene cada una de las penalidades (lasso o ridge) en el problema de op-
timización. Conforme λ crece, mayor es la restricción sobre el número de 
variables a incluir y más fuerte es la reducción de magnitud de los coefi cientes.

La elección de la penalidad Elastic Net es conveniente pues combina ven-
tajas tanto del método lasso como del método ridge. Por un lado, la geo-
metría de la penalidad lasso permite que la estimación puntual de algunos 
coefi cientes sea exactamente cero (0), facilitando la selección de variables 
relevantes. Sin embargo, cuando existen variables altamente correlacio-
nadas, el método lasso tiende a seleccionar una de ellas y a excluir la otra 
(Buhlmann y Van de Geer, 2011). Aunque esto es deseable desde el punto 
de vista de la parsimonia, genera problemas en la interpretación debido a 
que en muchas ocasiones es de interés conocer efecto de las dos variables 
correlacionadas sin perder completamente la información de una de ellas; 
además incrementa la probabilidad de incurrir en sesgo de variable omiti-
da. La penalidad Elastic Net limita la capacidad del método lasso combinán-
dolo con el método ridge, de manera que los modelos sean estabilizados 
sin desechar información sobre variables relevantes.
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3.4 Modelos de elección discreta regularizados

La función de penalidad se aplica sobre el negativo del logaritmo de la 
función de log-verosimilitud. En el modelo de regresión logística la estima-
ción de los parámetros se obtiene maximizando la función log-verosímil 
regularizada (Hastie et al., 2015): 

donde xi es el vector de variables explicativas y β es el vector de parámetros.
En el caso del CRM la función objetivo es (Hou y Archer, 2015):

donde xi es el vector de variables explicativas, αc defi ne los C – 1 thresholds, 
β es el vector de parámetros y δij son las probabilidades de elección para 
cada una de las alternativas ordenadas.

Para cada valor de λ existe un vector de parámetros estimados que 
maximizan las funciones de log-verosimilitud regularizadas, lo que permi-
te construir trayectorias para los coefi cientes que se van acercando a cero 
conforme λ aumenta. Para seleccionar el valor λ óptimo que garantiza el 
equilibrio entre el ajuste del modelo y su estabilidad, se realiza un ejercicio 
de validación cruzada (Bühlmann, y Van De Geer, 2011) tomando aleato-
riamente el 80% de los datos como entrenamiento y el 20% como prueba. 
En el modelo de regresión logística se obtienen dos tipos de valores ópti-
mos: λmin que minimiza el error de clasifi cación y λ1se que es el valor más 
grande de λ para el cual el error de clasifi cación está a un error estándar 
del valor mínimo. En el CRM se seleccionan también dos valores: λaic que 
minimiza el criterio de información AIC y λbic que minimiza el criterio de 
información BIC. El valor del parámetro α se fi ja a criterio del investigador 
en 0.5, de modo que la penalidad ridge y la penalidad lasso tengan la mis-
ma importancia. La estimación se lleva a cabo usando los paquetes glmnet 
(Friedman et al., 2010) y glmnetcr (Archer, 2014), desarrollados en el lengua-
je R y disponibles bajo licencia pública.
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4 Resultados

La información de la ECC2014 arroja que el 10,72% de los jefes de ho-
gar entrevistados asisten a museos, de los cuales el 79,67% lo hace oca-
sionalmente, el 12% frecuentemente y el 8,32% muy frecuentemente. 
La tasa de participación para los sitios de interés histórico es del 18,18%. 
El 75,44% de los asistentes lo hace ocasionalmente, el 12,88% frecuente-
mente y el 11,67% muy frecuentemente. A continuación se describen los 
resultados de los modelos de elección discreta regularizados que permiten 
cuantifi car las probabilidades de pertenecer a los grupos de asistencia y 
frecuencia de asistencia. 

En la Figura 1 y en la Figura 2 se presenta la trayectoria de los coefi -
cientes para los diferentes valores del parámetro de regularización λ (pa-
nel derecho) y el error de clasifi cación asociado (panel izquierdo) de los 
modelos de regresión logística estimados para la asistencia a museos y la 
asistencia a lugares de interés histórico, respectivamente. El número de va-
riables relevantes en el modelo para la asistencia a museos es de 29 cuando 
se considera el parámetro λmin y de 7 cuando se considera el parámetro λ1se ; 
en ambos casos el error de clasifi cación se encuentra alrededor del 8,3%. 
Similarmente, el número de variables relevantes en el modelo para la asis-
tencia a lugares de interés históricos es de 24 con el parámetro λmin y de 15 
con el parámetro λ1se ; el error de clasifi cación es superior al 14,5%. La Tabla 
2 contiene la estimación puntual de los coefi cientes para cada valor óptimo 
de λ y los efectos marginales.

En lo que se refi ere a las variables relevantes para explicar las decisiones 
de consumo cultural, los resultados obtenidos son similares a los reporta-
dos por estudios aplicados en contextos económicos, sociales, geográfi -
cos y culturales diferentes (Borgonovi, 2004; Ateca-Amestoy, 2009; Falk y 
Katz-Gerro, 2016; Muñiz et al., 2017). La principal diferencia tiene que ver 
con los efectos marginales de las variables explicativas que en este caso son 
signifi cativamente menores. Esto se debe a que los modelos regularizados 
encogen la magnitud de los coefi cientes en comparación con los enfoques 
tradicionales y a que las tasas de participación en las actividades analiza-
das son más bajas en Colombia y como consecuencia el efecto marginal 
medio también es menor (Cameron y Trivedi, 2005).
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Figura 1 Selección del parámetro de regularización (Asistencia a museos)

Fuente: Elaboración propia.

Figura 2 Selección del parámetro de regularización (Asistencia a lugares de interés 

histórico)

Fuente: Elaboración propia.

Los resultados al considerar el valor de penalización λmin indican que la 
dotación del capital cultural del individuo es relevante para explicar la de-
cisión de asistencia a museos y lugares de interés histórico en Colombia. 
En los dos modelos se observa que el efecto del nivel educativo sobre la 
probabilidad de participación es positivo y monótonamente creciente a 
partir del nivel de formación Media, lo que se infi ere por el incremento 
en la magnitud de los coefi cientes y de los efectos marginales cuando se 
avanza a niveles más altos de formación. Concretamente, con respecto a 
quienes no tienen estudios, la probabilidad de asistir a museos es 5,57% 
más alta para los individuos con educación superior y 7,63% para los que 
tienen posgrado. Los efectos marginales sobre la probabilidad de asisten-
cia a lugares de interés histórico son similares: 5,31% para los que tienen 
educación superior y 7,49% para los que tienen posgrado.
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La participación pasiva a través de la asistencia a teatro danza u ópera, 
conciertos, bibliotecas y galerías de arte, también es relevante y el efecto 
es positivo sobre las variables dependientes. Se destaca que los individuos 
que asisten a galerías de arte tienen 17,68% más de probabilidad de vi-
sitar museos y 10,43% de visitar lugares de interés histórico. Se observa 
además una alta complementariedad entre las dos actividades analizadas 
debido a que el efecto marginal de la asistencia a lugares de interés his-
tórico sobre la asistencia a museos es de 16,77%, mientras que el efecto 
marginal de la asistencia a museos sobre la asistencia a lugares de interés 
histórico es de 25,59%. La participación activa en prácticas culturales, ta-
lleres culturales y actividades lúdicas, por su parte, es más importante para 
determinar la decisión de asistencia a lugares de interés histórico que a 
museos. El efecto marginal sobre la probabilidad de asistir a museos es de 
1,49% para la práctica cultural, 0,12% para los talleres culturales y 1,16% 
para las actividades lúdicas, mientras que el efecto de estas mismas varia-
bles sobre la asistencia a lugares de interés histórico es de 4,86%, 1,96% y 
8,16% respectivamente. 

De los resultados anteriores es necesario comentar dos aspectos. Pri-
mero, aunque la práctica activa y la práctica pasiva en otras actividades 
culturales compiten con la asistencia a museos y lugares de interés his-
tórico en la asignación del tiempo de ocio, la evidencia muestra una rela-
ción de complementariedad que se explica por la mayor exposición de los 
individuos a los bienes del sector cultural, que mejora las capacidades de 
apreciación y la efi ciencia en el tiempo dedicado al consumo. Este hallazgo 
apunta a la existencia de un consumidor cultural omnívoro que disfruta de 
una amplia variedad de productos culturales. Segundo, el efecto del capital 
cultural, y en específi co, del nivel educativo, es un efecto ceteris paribus 
que recoge la importancia de la formación académica en la adquisición de 
habilidades cognitivas y de conocimientos que le permiten al individuo 
apreciar el valor simbólico e histórico que las actividades del sector cultural 
incorporan. La educación también podría infl uir indirectamente a través 
del canal de los ingresos (Favaro y Frasteschi, 2007), sin embargo, como 
en este trabajo el nivel de ingresos se considera explícitamente como una 
variable independiente, éste efecto es controlado.
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Precisamente los resultados muestran que el nivel de ingresos es relevante 
en los dos modelos y refl eja las restricciones monetarias de los individuos 
para atender los gastos en que incurren durante las visitas (entradas, costos 
de transporte y otros gastos relacionados). Con respecto a quienes deven-
gan entre 0-1 SMMLV, los individuos con un nivel de ingresos medio/alto 
(superior a 3 SMMLV) tienen mayor probabilidad de asistir a museos. Los 
efectos marginales son de 2,29% para los que ganan entre 3–4 SMMLV, 
1,11% para los que ganan entre 4–6 SMMLV y 4,43% para los que ganan 
más de 6 SMMLV. La probabilidad de asistencia a lugares de interés his-
tórico, por su parte, es más alta en los niveles intermedios de ingreso (en-
tre 2–6 SMMLV), siendo la categoría entre 3–4 SMMLV la que muestra el 
mayor efecto marginal (4,86%). Estos resultados indican que existen dife-
rencias en el efecto del nivel de ingreso sobre la participación en las activi-
dades analizadas. Mientras la asistencia a museos una actividad realizada 
por individuos de ingresos altos, la asistencia a lugares de interés histórico 
es realizada por individuos con ingreso medio. Al analizar la importancia 
general de esta variable, se observa que el mayor efecto marginal es simi-
lar para ambas actividades (4,43% para museos y 4,86% para lugares de 
interés histórico).

Debido a que la educación y los ingresos resultaron relevantes, es inte-
resante establecer cuál de estas variables es más importante para determi-
nar la asistencia a las actividades consideradas. La comparación de los efec-
tos marginales muestra que tanto para la asistencia a museos como para 
la asistencia a lugares de interés histórico, la magnitud del efecto marginal 
más alto del nivel educativo es superior al del efecto marginal más alto del 
nivel de ingresos, lo que indica que la educación del individuo es mejor 
predictor de la participación cultural que el ingreso. Este hallazgo también 
es validado empíricamente por Borgonovi (2004), Ateca-Amestoy (2009), 
Falk y Katz-Gerro (2016), entre otros. 

 La variable región de residencia revela hallazgos interesantes en los dos 
modelos. En el caso de la asistencia a museos, se observa que con respecto 
a Bogotá, las personas que residen en las regiones Atlántica, Central, Pa-
cífi ca, Oriental y Amazonía, tienen una menor probabilidad de asistencia, 
siendo las regiones Atlántica y Amazonía las que tienen el efecto marginal 
más alto (–5,16% y –4,69%). Estas discrepancias regionales pueden expli-
carse por diferencias en la oferta, especialmente en las principales zonas 
urbanas como Bogotá que cuentan con una mayor dotación y variedad 
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temática de estos espacios. En efecto, según el Sistema de Información de 
Museos Colombianos (SIMCO), en 2014 existían en Colombia 725 mu-
seos ubicados en 250 municipios de 31 departamentos; el 13,24% de estos 
museos estaban ubicados en Bogotá, el 6,62% en Medellín y el 4,13% en 
Cali, es decir, la cuarta parte de los museos en el territorio se concentran en 
las tres ciudades principales. En el caso de la asistencia a lugares de interés 
histórico se observa un resultado similar. Con respecto a quienes viven en 
Bogotá, los residentes de las regiones Atlántica, Central, Pacífi ca y Amazo-
nía tienen menor probabilidad de asistir, siendo el efecto marginal de las 
regiones Amazonía (–10,73%) y Central (–9,28%) los más altos. 

Las características personales Edad y Sexo no resultaron relevantes en 
ninguno de los modelos y por tanto los coefi cientes asociados son exacta-
mente iguales a cero. Las responsabilidades familiares aproximadas por el 
Estado civil solo son relevantes para explicar la asistencia a museos, aun-
que al analizar los efectos marginales se observa éstos son muy cercanos 
a cero para todas las categorías, a excepción del estado civil viudo cuyo 
efecto marginal es de 3,9% con respecto a los solteros. Las personas que se 
reconocen como miembros de una etnia (negros, indígenas, rom, gitanos) 
tienen un 4,4% menos de probabilidad de asistencia a museos con respec-
to a los mestizos y blancos; este hallazgo refl eja las diferencias en el acceso 
a estos bienes por parte de las comunidades étnicas que se explica por la 
no existencia de una oferta de museos que atienda a las demandas de los 
diferentes grupos étnicos. En lo referente a la ocupación, se observa que 
con respecto a los trabajadores, los incapacitados tienen 7,51% menos de 
probabilidad de asistir a museos y 3,71% menos de asistir a lugares de in-
terés histórico. Este hallazgo muestra que aunque los incapacitados tienen 
mayor disponibilidad de tiempo para asignar al consumo de actividades 
culturales, existen otro tipo de restricciones (como la movilidad) que difi -
cultan su desplazamiento hasta el sitio específi co de consumo.

Para identifi car los determinantes con la mayor infl uencia en la deci-
sión de participación, se hace más riguroso el proceso de selección de va-
riables al considerar el parámetro de regularización λ1se. En este escenario 
el número de variables relevantes en ambos modelos se reduce, es decir, 
se obtiene un modelo más parsimonioso aunque el costo que se asume 
es el incremento del error de clasifi cación en una desviación estándar. Los 
resultados que se presentan en la Tabla 2 refuerzan la idea de que el ca-
pital cultural es el principal determinante de la participación en las dos 
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actividades analizadas: los dos niveles más altos del nivel educativo y 
la asistencia a otras actividades culturales, ambas variables relacionadas 
con el capital cultural de individuo, siguen siendo los determinantes más 
importantes tanto de la asistencia a museos como a lugares de interés his-
tórico. Es importante notar que éstas variables son las únicas relevantes 
en el modelo para los museos (las demás tienen coefi cientes asociados 
iguales a cero), lo que indica que el capital cultural es el determinante 
principal del consumo de esta actividad, por encima del ingreso. En el 
caso de la asistencia a lugares de interés histórico persisten adicionalmen-
te los efectos del nivel de ingresos, las prácticas culturales, las actividades 
lúdicas y la región de residencia.

Con respecto al CRM estimado para la frecuencia de asistencia, en la 
Figura 3 y en la Figura 4 se presentan respectivamente los resultados del 
proceso de selección del parámetro de regularización óptimo. En el caso de 
la frecuencia de asistencia a museos se observa que al considerar el valor 
de λAIC , el número de variables relevantes es de 24, aunque la trayectoria 
de los coefi cientes converge rápidamente a cero, al punto que cuando la 
penalización se hace más rigurosa y se considera el λBIC ninguna variable 
es relevante. Por esta razón se considera adicionalmente un tercer valor 
óptimo para el cual el BIC tiene un mínimo local (λBIC2 ) y el número de 
variables relevantes es de 4. Un comportamiento similar se identifi ca en 
el modelo para la frecuencia de asistencia a lugares de interés histórico: el 
número de variables relevantes seleccionadas con base en el parámetro λAIC 
es de 17 aunque los coefi cientes se acercan rápidamente a cero a medida 
que la penalidad se hace más rigurosa, de modo que cuando se considera 
el λBIC el número de variables relevantes es de solamente 2. En la Tabla 3 
se presenta la estimación puntual de cada uno de los coefi cientes para cada 
valor óptimo del parámetro de regularización.

Los resultados, considerando el parámetro de regularización λAIC , in-
dican que la práctica activa y la asistencia a otras actividades del sector 
cultural tienen un efecto positivo en la intensidad con que los individuos 
asisten a museos, es decir, no solamente existe una relación de comple-
mentariedad en la decisión de asistencia a las actividades consideradas, 
sino que también existe una relación positiva en la frecuencia con que se 
realiza el consumo. La región de residencia también es relevante aunque el 
signo de las categorías es negativo, es decir, con respecto a Bogotá, quienes 
residen en otras regiones del país asisten a museos con menor frecuencia, 
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aspecto que refl eja el efecto de la mayor dotación de museos en la capital 
del país. Por otra parte, aunque las categorías asociadas al ingreso y al 
nivel educativo tienen magnitudes diferentes de cero, no se identifi ca un 
efecto consistente con lo que se esperaría desde la teoría económica. Con-
cretamente, con respecto a quienes no tienen educación, quienes tienen 
Secundaria y Media asiste con menor frecuencia, mientras que para los 
que tienen estudios de educación superior el efecto es positivo. En el caso 
del ingreso, solamente los individuos que ganan más de 6 SMMLV tienen 
una probabilidad mayor de asistir más frecuentemente con referencia a los 
que ganan menos de 1 SMMLV.

Figura 3 Selección del parámetro de regularización en el CRM (Museos)

Fuente: Elaboración propia.

En el modelo para la frecuencia de asistencia a lugares de interés histórico 
se observa que la experiencia activa en prácticas culturales, talleres cultu-
rales y actividades lúdicas, es la dimensión del capital cultural con efecto 
positivo y relevante sobre la intensidad con que los individuos realizan las 
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visitas; además, la asistencia a teatros es la única actividad cultural relacio-
nada positivamente con la frecuencia de asistencia. En el caso de la región 
de residencia se observa que con respecto a quienes viven en Bogotá, los 
residentes en la región Atlántica tienen una probabilidad más alta de asistir 
con mayor frecuencia a lugares históricos, mientras que para quienes viven 
en la región Oriental y en la región Amazonía esta probabilidad es menor. 
Es importante notar que similar a lo observado en la frecuencia de asisten-
cia a museos, no se obtuvo un efecto consistente con la teoría económica 
del nivel educativo ni del nivel de ingresos; en efecto, solamente las perso-
nas con Secundaria y Posgrado asisten con mayor frecuencia a lugares de 
interés histórico, mientras que para los que ganan entre 2-4 SMMLV este 
efecto es negativo.

Figura 4 Selección del parámetro de regularización en el CRM (Sitios de interés histó-

rico)

Fuente: Elaboración propia.

Cuando se considera los parámetros de regularización λBIC o λBIC2 y el 
proceso de selección de variables es más riguroso, se identifi can las varia-

lambda lambda

AI
C

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

BI
C

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

2290

2280

2270

2260

2250

2240

2230

2500

2450

2400

2350

2300

2250

2200

lambda

Co
ef

fi c
ie

nt
s

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10

0.3

0.2

0.1

0.0

–0.1

–0.2

–0.3

62 Nova Economia� v.30 n.1 2020



Aplicación de modelos de elección discreta regularizado

bles explicativas más importantes para determinar la frecuencia de asis-
tencia a las actividades analizadas. En el caso de la asistencia a museos, 
se observa que solamente la asistencia a teatro, conciertos, bibliotecas 
y galerías de arte, relacionadas con el capital cultural del individuo, son 
las que mantienen efectos relevantes y positivos sobre la intensidad del 
consumo, mientras que todas las demás variables explicativas tienen un 
coefi ciente asociado diferente de cero. Este hallazgo es similar al repor-
tado por Fernández-Blanco y Prieto-Rodríguez (2009) y Wen y Cheng 
(2013) quienes encontraron que el capital cultural acumulado a través de 
las experiencias de consumo es un componente fundamental en la defi -
nición de las preferencias y de la capacidad de apreciación del consumo 
de actividades culturales a través del tiempo; además, este componente 
tiene un mayor efecto sobre la intensidad del consumo que incluso las 
características personales, el nivel de ingresos y el nivel educativo. En el 
caso de la asistencia a lugares de interés histórico, solamente persisten 
efectos de la región de residencia, mientras que las demás variables dejan 
de ser relevantes.

5 Discusión y conclusiones

En el presente artículo se analizaron los determinantes de la asistencia y 
frecuencia de asistencia a museos y lugares de interés histórico en Colom-
bia, utilizando los microdatos de la ECC aplicada por el DANE en 2014. El 
marco teórico sobre el que se fundamenta este trabajo es el de la adicción 
racional (Stigler y Becker, 1977; Becker y Murphy, 1988) según el cual, las 
decisiones de consumo de un bien cultural dependen fundamentalmente 
de la capacidad de apreciación de la que dispone el individuo y que a su 
vez está condicionada por la acumulación de capital cultural. La disponibi-
lidad de información permitió aproximar el capital cultural en este estudio 
por el nivel educativo, la experiencia práctica en actividades lúdicas, talle-
res culturales o prácticas culturales, y la asistencia como espectador a otro 
tipo de eventos culturales.

El enfoque metodológico adoptado fue la regularización de modelos de 
elección discreta: logit regularizado para la decisión de asistencia y CRM 
para la frecuencia de asistencia. Este enfoque se eligió teniendo en cuenta 
los problemas estadísticos que se presentan en los modelos tradicionales 
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cuando el número de variables explicativas es alto como pérdida de parsi-
monia, inestabilidad, imprecisiones estadísticas, difi cultad en la interpre-
tación, pérdida de la capacidad de predicción y clasifi cación, multicolinea-
lidad incidental, entre otros. La penalidad impuesta sobre el negativo de 
la función de la verosimilitud fue la Elastic Net, que se obtiene como la 
combinación lineal convexa de la penalidad Ridge y la penalidad Lasso. De 
esta forma es posible reducir la magnitud de los coefi cientes estimados y 
seleccionar las variables realmente relevantes en el problema de investiga-
ción simultáneamente.

Los resultados indican que en Colombia existe una brecha en la par-
ticipación cultural en las dos actividades analizadas debido a que la tasa 
de asistencia es muy baja (10,72% para museos y 18,18% para sitios de 
interés histórico), y a que la mayoría de los asistentes son ocasionales. 
Una vez se controla por las características socioeconómicas de los indivi-
duos, es posible afi rmar que el capital cultural es el principal determinante 
del consumo cultural por encima del nivel de ingreso, hallazgo que valida 
empíricamente el cumplimiento del enfoque de la adicción racional en el 
contexto colombiano. Coherente con esta idea, en el análisis de las razo-
nes de no asistencia se observó que el desinterés, consecuencia de un bajo 
nivel de capital cultural acumulado, es el principal motivo por el cual los 
individuos no asisten a estas dos actividades, por encima de la falta de 
dinero. En el caso de Colombia, este resultado es el esperado debido a que 
el Estado realiza una importante inversión en las políticas y programas 
culturales de formación de públicos y apropiación del patrimonio cultural 
que tienen como objetivo garantizar que las restricciones monetarias no 
sean una barrera para la participación.

Aunque la asistencia a museos y sitios de interés histórico compite a 
la hora de asignar el tiempo de ocio con el resto de actividades culturales 
como teatro, galerías de arte, conciertos o bibliotecas, estas actividades no 
entran en confl icto con ninguna actividad cultural activa o pasiva, sino que 
resulta complementaria a todas ellas; esto permite inferir que los asistentes 
a museos son consumidores culturales omnívoros pues están abiertos al 
consumo de diferentes tipos de arte y el espectro de actividades culturales 
entre las cuales distribuyen el consumo es más amplio y variado (Chan y 
Goldthorpe, 2007). En una futura investigación este sería un tema intere-
sante de abordar para profundizar en la comprensión del comportamiento 
del consumidor cultural colombiano.
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En los anteriores resultados se advierte un importante papel para una 
política cultural asertiva que contribuya a la disminución de las brechas de 
participación cultural en Colombia. Es necesario que las políticas y progra-
mas de fomento al consumo cultural vayan más allá de la fi nanciación de 
entradas. Las diferencias observadas en la asistencia a los bienes del patri-
monio cultural responden fundamentalmente a diferencias en los niveles 
de capital cultural acumulado que no permite que un segmento importante 
de la población pueda desarrollar las habilidades cognitivas necesarias para 
descifrar los contenidos simbólicos que el patrimonio cultural incorpora. 
Fortalecer los programas de formación y creación cultural, especialmente 
en las edades tempranas, podría ser una estrategia de política para que 
la población tenga un acercamiento práctico y didáctico a las actividades 
culturales que contribuya al proceso de formación del gusto por esta acti-
vidad. Claramente, el tipo de programas que se realicen dependerá de la 
actividad que se quiera fomentar, sea museos o sitios de interés histórico.

Este trabajo constituye un aporte a la literatura aplicada sobre participa-
ción cultural en el país y en la región. Revisada la literatura son escasas las 
contribuciones en este tema y de las pocas que se identifi caron, ninguna 
ha sido aplicada al caso de los museos y lugares de interés histórico. Otro 
aporte de este trabajo es la propuesta de la utilización de una metodología 
estadística novedosa que no ha sido empleada hasta el momento en la 
modelación de las decisiones de participación cultural, como son los mo-
delos de elección discreta regularizados. Adicionalmente, la estimación del 
CRM para la frecuencia de asistencia es un aporte a la modelación de este 
tipo de comportamientos, pues el carácter progresivo en la intensidad del 
consumo cultural como resultado del proceso de formación del gusto es 
incorporado desde la misma defi nición de la variable de interés.

Finalmente, es necesario llamar la atención en que si bien es cierto que 
las mediciones de las decisiones de consumo cultural en Colombia son 
recientes y pueden tener efectos en la formulación de políticas culturales, 
es necesario construir información más precisa que permita analizar de 
una forma más profunda el consumo de bienes y servicios culturales e el 
país. Como resultado de esta investigación se impone solicitarle al DANE 
que su encuesta indague por otras variables que permitan capturar mejor 
el efecto del capital cultural del individuo sobre la participación cultural 
o verifi car el cumplimiento de los diferentes enfoques teóricos en el con-
texto colombiano. Entre los aspectos a incluir en la encuesta se propone: 
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educación artística y cultural diferenciada por edades de comienzo, si al-
gún miembro de la familia pertenece al sector artístico, nivel de educación 
formal de los padres, experiencias de consumo previas, satisfacción de las 
expectativas en las experiencias de consumo previo y costos incurridos en 
cada visita.
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