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Resumen 
 

La gestión de actividades artísticas en universidades 
estatales chilenas responde a la tarea de estas en extender 
y democratizar el conocimiento y las artes. El presente 
estudio tiene por objetivo explorar los factores asociados a 
la participación de públicos internos en las actividades de 
extensión artística, promovidas en una Universidad Estatal 
de Chile, a través de uno de sus proyectos. La investigación 
es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de 
tipo descriptivo y alcance transeccional. Se aplica la técnica 
de encuesta de participación e intereses, logrando recopilar 
208 formularios correctamente respondidos a 
profesores(as), estudiantes, y funcionarios(as) de la 
universidad objeto en estudio. Se analiza el perfil general 
de los(as) encuestados(as) y los factores asociados a la 
asistencia a actividades e intereses frente a las disciplinas 
abordadas por el proyecto (cine, teatro, música, artes 
circenses, y danza), aplicando técnicas no paramétricas de 
estadística inferencial. La edad y la ubicación geográfica de 
las personas, se asocian a su grado de participación, 
mientras que el género y el estamento (profesor(a), 
estudiante o funcionario(a)), influyen en sus intereses. Las 
personas suelen ir a las actividades con amistades, y 
quiénes no asisten, lo hacen principalmente por tiempo o 
incompatibilidad de horarios. La información presentada es 
de utilidad para la gestión cultural universitaria, y para 
creadores de políticas públicas. 
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Abstract 
The management of artistic activities in Chilean state universities 

responds to their task in extending and democratizing knowledge and the arts. 
The present study aims to explore the factors associated with the participation of 
internal audiences in artistic outreach activities, promoted in a State University 
of Chile, through one of its projects. The research has a quantitative approach, 
non-experimental design, descriptive type and cross-sectional scope. The 
survey technique, about participation and interest, is applied, managing to collect 
208 forms correctly answered by professors, students, and administrative staff 
of the university under study. The general profile of the respondents and the 
factors associated with attendance at activities and interests is analyzed against 
the disciplines addressed by the project (cinema, theater, music, circus arts, and 
dance), applying non-parametric techniques of inferential statistics. The age and 
geographical location of people are associated with their level of participation, 
while gender and status (teacher, student or administrative staff) are related with 
their interests. People usually attend to activities with friends, and those who do 
not attend, mainly do so because of time or incompatibility of schedules. The 
information presented is useful for university cultural management, and for public 
policy makers. 

Keywords: participation, interests, artistic activities, case study. 

 

1.   Introducción. 
Las actividades de extensión artística permiten a las personas tener 

un espacio de entretención, desconexión de la cotidianidad, y de reflexión 
e introspección. A través de la gestión de este tipo de actividades 
culturales, los organismos públicos y privados contribuyen a la promoción 
y sensibilización de las artes y las culturas, permitiendo que la comunidad 
pueda conectarse con otras miradas, paradigmas y culturas. Por lo 
mismo, es que la participación cultural en este tipo de actividades de 
extensión, es fundamental para el bienestar y desarrollo integral de las 
personas, y una materia de interés público (Zheng et al. 2021). Por otro 
lado, la participación cultural es crítica para asegurar la sostenibilidad y 
el impacto de las actividades de extensión de las artes. Este fenómeno 
puede comprenderse como una forma en que las personas interactúan 
con las artes y otras manifestaciones culturales, ya sea en espacios 
tradicionales (o legitimados), o no convencionales. 

Por su parte, las universidades tienen entre sus propósitos 
misionales, el deber de facilitar la democratización del conocimiento y las 
culturas hacia las personas, lo que se conoce como su propósito 
extensionista (Dougnac 2016). Asimismo, es su deber facilitar espacios 
de desarrollo integral de su estudiantado, y fomentar que su profesorado 
y funcionarios(as) puedan acceder a este tipo de actividades, para gozar 
de un mayor bienestar general (Baik, Larcombe y Brooker 2019; Brewster 
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et al. 2022). No obstante, brechas como el financiamiento público, las 
demandantes agendas del currículum y laborales, y un desconocimiento 
generalizado respecto a la verdadera relevancia de las artes y las culturas, 
causan que existan complicaciones respecto al desarrollo de esta función 
en las universidades, las que muchas veces se ven pospuestas, por 
ejemplo, para cumplir con demandantes indicadores de docencia e 
investigación (Bernasconi et al. 2021). 

En ese sentido, es relevante que las universidades desplieguen un 
trabajo articulado, en conjunto con las institucionalidades públicas y 
privadas para poder incrementar el interés de los públicos en los 
productos artísticos. Heikkilä (2022), por ejemplo, puntualiza respecto al 
rol que tienen las políticas públicas desde su capacidad para validar 
prácticas de participación cultural específicas, así como una forma de 
cerrar brechas socio económicas y tabúes asociados a la participación de 
clases menos privilegiadas o marginadas, por ello es fundamental que 
estas políticas tiendan a facilitar el desarrollo de la extensión artística 
universitaria, promoviendo temas de interés local y regional, para lo cual 
es fundamental que las universidades contribuyan a través de la 
democratización de las artes y culturas. 

En sintonía con lo anterior, el presente artículo busca aportar con 
evidencias cuantitativas, que permitan determinar cuáles son las 
características de los públicos que se asocian tanto con sus intereses, 
como su participación en actividades de extensión artística. Se recogen 
evidencias de un proyecto de extensión cultural de una universidad 
estatal de Chile, financiado por el Ministerio de Educación de Chile, a 
través de su fondo de Apoyo al Desarrollo de Actividades de Interés 
Nacional (ADAIN), versión 2020. 

Este artículo se estructura en siete capítulos que incluyen esta 
introducción: se revisa la literatura pertinente en torno a la concepción y 
definición de la participación cultural; posteriormente se aborda el 
contexto de las políticas culturales en Chile; luego se contextualiza el 
Sistema de Educación Superior (SIES) de dicho país; a continuación se 
revisa la metodología de esta propuesta de investigación; para luego 
finalizar con los resultados y discusiones, más las conclusiones generales 
del estudio y un apartado de bibliografía. 

 
2.  Hacia una concepción y definición de la participación 

cultural. 
2.1. La cultura como concepto.  
El concepto de cultura, tal como señala García Canclini (2004), es 

compleja de definir con precisión, y está más bien contenido en una serie 
de propuestas para su conceptualización. O, tal como precisa el autor, 
estaría “extraviada en sus definiciones”. 
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Por un lado, Boas (1964) define cultura como la totalidad de las 
reacciones y actividades mentales y físicas que caracterizan la conducta 
de los individuos, de forma colectiva o individual. En ese sentido, la 
cultura se expresa a través de creaciones de carácter material y no 
material que manifiestan tanto los significados subjetivos y la 
intencionalidad de los actores sociales, como a su vez las pautas de 
comportamiento del humano y otros tipos de externalidades (Salles 
2002). La cultura, además, es una construcción mental, en cuanto habita 
en la mente de las personas (Bórmida 1956; Boas 1964; Geertz 1973; 
Thompson 1998), por lo tanto, es la totalidad de las reacciones mentales 
y a la vez físicas, que dependen del acto de simbolizar.  

Si la cultura existe en la medida de las capacidades de simbolizar 
del ser humano, su existencia requiere de procesos de percepción e 
interpretación que son llevados por las personas bajo la existencia previa 
de códigos o pautas culturales (ideas preconcebidas) que determinarán 
el tipo de lectura que se realizará de un hecho susceptible de simbolizar. 
Bórmida (1956) señala que la cultura es el contenido mental de toda 
persona, el cual le es proporcionado por la sociedad en la que vive, por 
lo que la cultura de cada sujeto es determinada y construida con base en 
los patrones y códigos sociales que adquiere a lo largo su vida.  

 
2.2. El fenómeno de la participación cultural.  
Al no existir un concepto unificado de cultura, la noción de 

participación cultural ha podido construirse en la medida que los Estados 
y las comunidades han ido implementando sus políticas culturales, bajo 
diversos paradigmas políticos, que han surgido de la visión que se tiene 
en torno al concepto de cultura. Para comprender estos paradigmas, 
Mariscal Orozco (2007) identifica dos grandes visiones: la elitista y la 
antropológica, la primera relacionada con la producción artística y la alta 
cultura, donde toman más valor las obras académicas y occidentales, 
frente a las manifestaciones populares y no occidentales, mientras que la 
visión antropológica establece que la cultura es un elemento social común 
a todos los seres humanos, expresado a través de prácticas y sentidos 
que varían según el tiempo y el espacio. 

Etimológicamente, la participación es la acción y efecto de tomar 
parte de (o en) algo. Para Ventosa (2017), corresponde al acto de 
implicarse (ser de los que hacen), aquello que diferencia al sujeto 
involucrado, de alguien que no actúa. Por lo tanto, la participación implica 
el tomar o ser parte de prácticas de significados (Benítez-Guzmán, Soler-
Nariño, Tamayo-Téllez 2022), como un espacio compartido de 
construcción simbólica, más bien de producción y reproducción cultural.  

La participación cultural se comprende, por lo tanto, como la acción 
y efecto de tomar o ser parte de prácticas que generan sentido, ya sea 
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de forma individual o colectiva. Estas instancias (artísticas, creativas, 
deportivas, patrimoniales) no se reducen a aquellas generadas en 
espacios legitimados (teatros, cines, museos, centros culturales), sino 
que se amplían a diversos contextos y momentos. Para comprender la 
diversidad de espacios y momentos para la participación, Sellas, Colomer 
y Amice (2009) clasifican las prácticas culturales de las personas en 
cuatro categorías: aquellas individuales y domésticas; las que se 
materializan en actividades programadas; al aire libre; y autogestionadas, 
permitiendo ampliar así la noción de participación cultural. 

 
2.3. Factores asociados a la participación e intereses 

culturales. 
Bourdieu (2016) ha profundizado el estudio de los patrones sociales 

que determinan las prácticas culturales, al introducir el concepto de 
habitus y definirlo como aquellas estructuras sociales incorporadas por 
toda persona a lo largo de su vida, traduciéndose en las formas de actuar, 
hablar, ver o sentir, siendo modelos que están determinados por el origen 
social. Para dicho autor, estas estructuras adquiridas (que pueden ser de 
índole social, económica y/o cultural), determinan y organizan las 
prácticas sociales de cada persona, las que a lo largo de la vida moldean 
los gustos y preferencias de participación, y contribuyen a la 
configuración del capital cultural de cada persona. 

Bajo ese paradigma, se hace relevante que cualquier modelo de 
gestión de la participación, incorpore acciones de formación y mediación, 
para poder promover el acceso a productos culturales, lo que estaría 
sujeto al desempeño de diferentes sistemas (familiar, escolar, 
universitario, etc.). En ese sentido, es relevante siempre comprender el 
contexto en el que se sitúa el análisis, ya que, dependiendo del entorno 
geográfico, cultural, organizacional, etc., el fenómeno de la participación 
cultural puede estar condicionado por distintas variables (Weingartner 
2019). Por ello, es relevante explorar cuáles son los factores que, 
efectivamente y según cada contexto, impactan en una mayor 
participación cultural, dada su naturaleza dinámica y compleja. 

Se ha observado en la literatura que los factores demográficos se 
asocian tanto con los intereses como con la participación en actividades 
de índole artística y cultural. Esto, ya que estas variables son claves para 
establecer y predecir la elección de distintas alternativas de productos y 
servicios de todo tipo (Isabekova et al. 2020; Zhou y Xu 2020; 
Sleuwaegen y Smith 2020), permitiendo generar una propuesta de valor 
y estrategias de promoción más adecuadas. En ese sentido, Falk y Katz 
(2016) puntualizan que la identificación de los elementos demográficos 
de los públicos es fundamental para atraer a nuevas audiencias y su 
retención. Lo anterior, especialmente considerando los desafíos 
vinculados a una mayor competencia y diversidad de productos 
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culturales, dificultad en el acceso de fondos para organizaciones 
vinculadas a la gestión y promoción cultural, y el acceso universal a 
internet, que elimina barreras geográficas asociadas al consumo de este 
tipo de contenidos. 

 
3. Participación cultural y políticas culturales en Chile. 
Chile es una nación latinoamericana, de 19.493.184 personas, 

considerado un país con un tamaño medio de población (Diario Expansión 
2021). Tradicionalmente considerado uno de los países de más rápido 
crecimiento en Latinoamérica, la crisis por COVID-19 llevó a condiciones 
económicas de bajo crecimiento de su Producto Interno Bruto (PIB), alta 
inflación y desempleo, lo que ha causado una desaceleración importante 
en su desarrollo, que ha tendido a impactar a distintas industrias (Banco 
Santander 2023). Además, es una nación que enfrenta desafíos 
relevantes vinculados a su diversificación económica y abordar 
sistemáticamente las causas de su desigualdad (Banco Mundial 2022), 
elemento que es estructural y va más allá de la coyuntura sanitaria. 

Desde el retorno de la democracia en Chile, las políticas culturales 
chilenas han puesto su enfoque en el desarrollo del sector 
artístico/productivo, por medio de diversos mecanismos de apoyo hacia 
la creación, producción y circulación de obras artísticas en todo el 
territorio nacional, ejemplo de aquello es el nacimiento de mecanismos 
de financiamiento como el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las 
Artes (FONDART) en los años noventa. 

Por otra parte, el Estado ha promovido el desarrollo de programas 
relacionados con la participación cultural, como forma de superar las 
brechas y desigualdades sociales, económicas, geográficas y simbólicas, 
en materia de acceso a los bienes de esta índole. A principios del siglo 
XXI, con la elaboración de la primera política cultural del ex Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes (2005), cuyo título es: Chile quiere más 
cultura, definiciones de política cultural 2005 – 2010; se comenzaron a 
establecer medidas concretas destinadas a abordar la inequidad en el 
acceso cultural, por medio de programas para el desarrollo de audiencias, 
el incremento de la infraestructura para fortalecer esta área de desarrollo 
en todo el país, el aumento del acceso a bienes culturales de grupos de 
escasos recursos y el fomento a la participación y organización ciudadana 
en este tipo de materias. Con las nuevas políticas, en años posteriores, 
las medidas apuntaron a la puesta en marcha de los espacios culturales, 
junto con acciones enfocadas a la mejora de la gestión en los agentes 
territoriales (municipios, corporaciones), a fin de garantizar la mejora de 
los índices de participación, creación y producción. Ejemplo concreto de 
estas medidas fue la creación del programa Red Cultura, por el cual 
comenzaron a materializarse mecanismos de apoyo al desarrollo de 
programación artística en espacios culturales para el fomento de la 
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participación de la ciudadanía y apoyos a la mejora de la gestión y 
planificación territorial en este ámbito.  

Con la instalación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio, la última política cultural chilena, para el periodo 2017 – 
2022, tuvo por foco fortalecer y ampliar el concepto de participación 
cultural, tomando como eje central el derecho de todas las personas a 
ser parte de este tipo de iniciativas, y hacerlas parte de su vida, 
comprendiendo la importancia de las dinámicas territoriales y los aportes 
de la ciudadanía en la construcción del quehacer cultural en cada 
territorio (Consejo Nacional de la Cultura y las Artes 2017). Gracias a 
estos nuevos enfoques, han surgido iniciativas de apoyo al desarrollo de 
programaciones artísticas participativas por parte de los agentes 
culturales a nivel nacional, el diseño de planes de desarrollo de públicos 
guiados por la unidad de Públicos y Territorios, el trabajo con las 
Organizaciones Culturales Comunitarias (OCC), entre otras acciones que 
han buscado responder a los cambios de paradigma en las políticas 
culturales. 

No es menor señalar que, tal como ha sucedido en todo el mundo, 
el sector artístico, cultural y patrimonial en Chile se ha visto severamente 
afectado por la Pandemia COVID-19, ya que producto del confinamiento 
y la prohibición del desarrollo de actividades sociales, las dinámicas de 
participación cultural se han visto fuertemente afectadas, sufriendo 
transformaciones que, por una parte, han impactado significativamente 
en los hábitos de asistencia a diversos espacios, pero por otro lado, han 
abierto la puerta a nuevas dinámicas de participación y consumo en 
espacios domésticos y virtuales. A pesar de estas complejidades en los 
últimos años, se han visto esfuerzos relevantes para descentralizar las 
artes y la cultura, y poder asegurar un mayor desarrollo tanto de 
organizaciones, profesionales y artistas del sector, repercutiendo en los 
índices de participación, aunque aún existen necesidades latentes y 
sentidas por estas comunidades culturales (Ministerio de las Culturas, 
Artes y Patrimonios 2021). 

 
4.  Sistema de Educación Superior (SIES) de Chile. 
El Sistema de Educación Superior en Chile (SIES) está compuesto 

en su mayoría por universidades (59), de las cuáles un 70% son privadas 
y 30% públicas. Hay, además, 51 Centros de Formación Técnica (CFT) y 
36 Institutos Profesionales (IP) (Ministerio de Educación 2022). Por su 
parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior en Chile, está compuesto por el Ministerio de 
Educación (MINEDUC) y su Subsecretaría de Educación Superior; la 
Superintendencia de Educación Superior, y la Comisión Nacional de 
Acreditación (CNA) (Ministerio de Educación 2018). 
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Un proceso fundamental para las universidades, y crítico para el 
buen funcionamiento del SIES en general, es la acreditación institucional. 
Proceso en el cual se analizan las variables (administrativas y 
académicas), que son críticas para la calidad institucional y de programas 
formativos. Esto involucra procesos de autoevaluación, revisión externa, 
y la decisión de acreditar o no acreditar a las instituciones y sus 
programas de formación de pre y postgrado. Tras la promulgación de la 
Ley 21.091 de 2018 del Ministerio de Educación, las áreas acreditables 
de las IES se han tenido que redefinir, estableciendo nuevos criterios y 
estándares de acreditación tanto para las instituciones como para los 
distintos programas que se imparten (de pre y postgrado). Los nuevos 
criterios y estándares de calidad se publicaron en el Diario Oficial el 30 
de septiembre de 2021 y entran en vigencia desde el 01 de octubre del 
año 2023 (Comisión Nacional de Acreditación 2021). 

La acreditación institucional permite verificar el cumplimiento del 
proyecto de la institución, y la existencia, aplicación y resultados de 
mecanismos de autorregulación y aseguramiento de la calidad. En la 
Tabla 1 se presentan las dimensiones y criterios actualizados de 
acreditación institucional de IES, específicamente, del subsistema 
universitario, detallando sus elementos. 
 
Tabla 1: Dimensiones y criterios para la acreditación de Instituciones de 
Educación Superior en Chile (subsistema universitario), desarrollados e 
implementados por la Comisión Nacional de Acreditación. 
 
Dimensión Criterios 
Docencia y Resultados del Proceso 
Formativo 

1. Modelo educativo y diseño 
curricular  
2. Proceso y resultados de 
enseñanza aprendizaje 
3.  Cuerpo académico  
4. Investigación, innovación 
docente y mejora del proceso 
formativo 

Gestión Estratégica y Recursos 
Institucionales 

5. Gobierno y Estructura 
Organizacional 
6. Gestión y Desarrollo de 
Personas 
7. Gestión de la Convivencia, 
Equidad de Género, Diversidad e 
Inclusión 
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Dimensión Criterios 
8. Gestión de Recursos 

Aseguramiento Interno de la 
Calidad 

9. Gestión y Resultados del 
Aseguramiento Interno de la 
Calidad 
10. Aseguramiento de la Calidad 
de los Programas Formativos 

Vinculación con el Medio  11. Política y Gestión de la 
Vinculación con el Medio  
12. Resultados e Impacto de la 
Vinculación con el Medio 

Dimensión Investigación, Creación 
y/o Innovación 

13. Política y Gestión de la 
Investigación, Creación y/o 
Innovación 
14. Resultados de la Investigación, 
Creación y/o Innovación 

Fuente: Comisión Nacional de Acreditación (2021). 
 

5.  Metodología. 
El estudio es de enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, de tipo descriptivo y alcance transeccional, cuyo objetivo 
es determinar los factores asociados a la participación e intereses de 
estudiantes, profesores(as) y funcionarios(as) de una universidad estatal 
en Chile, en el contexto de un proyecto de extensión artística enfocado 
en el cine, la música, las artes escénicas y circenses. 

La muestra considera a 208 sujetos de estudio, seleccionados de 
una población finita de 8.400 personas. La muestra se obtiene 
considerando un grado de confianza de 95%, máximo error admisible de 
6.8% y heterogeneidad de 50%. 

Se aplica la técnica de encuesta estandarizada, construyendo un 
formulario ad hoc que fue socializado a través de redes sociales y mail, a 
través de un muestreo de carácter no probabilístico. Se recogieron 
encuestas entre los meses de octubre a diciembre de 2022. 

El cuestionario se estructura, primeramente, en preguntas de 
caracterización del encuestado(a): género, edad, comuna de residencia, 
y relación contractual con la Universidad (profesor(a), funcionario(a) o 
estudiante). Se le consulta, además, por cuál de las cinco disciplinas 
principales del proyecto tiene mayor interés: (1) Artes circenses, (2) Cine, 
(3) Danza, (4) Música, o (5) Teatro. 
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Posteriormente se pregunta con qué frecuencia el(la) 
encuestado(a) participa en actividades de extensión artística del proyecto 
durante el año de aplicación del estudio (2022), con tres niveles de 
respuesta: (1) No asiste a actividades, (2) Asiste entre una y tres veces, 
o (3) Asiste más de tres veces, lo que se interpreta, en términos ordinales, 
como: 1 = Nula participación, 2 = Moderada participación, y 3 = Alta 
participación. Para quiénes atienden a la programación artística, se 
consulta con quién(es), pudiendo marcar más de una opción: amigos, 
familia, pareja, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, y una 
opción otros. Mientras que, para quienes no atienden a las actividades, 
se consulta cuál consta como la razón principal: (1) Falta de tiempo, (2) 
Horario incompatible, (3) Las actividades fueron poco interesantes, (4) 
No haberse enterado de la programación, u (5) Otra razón. 

Los resultados más relevantes, se organizan en formato tabular y 
en visualizaciones gráficas para una presentación adecuada de los 
hallazgos. Respecto al análisis, se presenta una síntesis de la 
caracterización de la muestra de estudio. Posteriormente, se contrasta el 
nivel de asistencia entre sub grupos de estudio. Al tratarse de una 
variable ordinal, se aplican las pruebas de Wilcoxon para comparación de 
dos medianas independientes, y la prueba de Kruskall Wallis para 
comparaciones de tres o más medianas (Gibbons y Chakraborti 2014). 
Luego, se comparan distintos grupos en términos de sus intereses, 
utilizando la prueba de chi-cuadrado para tablas de contingencia, al 
tratarse de una variable de tipo categórica (Ozturk et al. 2023). 

Para todos los análisis de estadística inferencial, se considera un 
grado de significancia de 0.10. Los resultados se obtienen utilizando un 
script de R, mientras que las visualizaciones gráficas se realizan a través 
del software Microsoft Office Excel. 

 
6.   Resultados y discusión. 
Respecto a la distribución de la muestra de estudio, existe una 

similar cantidad de personas de género masculino (50.5%), y femenino 
(47.1%), mientras que solamente un 2.4% declara género no binario. La 
mayor parte de los(as) encuestados(as) tiene entre 30 a 44 años 
(48.6%), y viven en la Capital Regional (67.8%), en la que se emplaza la 
universidad analizada. A su vez, la mayor parte de las respuestas 
proviene de estudiantes (49.5%). La mayoría de los(as) encuestados(as) 
manifestó que su principal interés son las artes musicales (50.5%), y un 
alto porcentaje declara una participación de 1 a 3 veces a actividades del 
proyecto (41.3%), mientras que el 28.8% indica que aún no atiende a 
dichas actividades. Ver Tabla 2. 
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Tabla 2: Caracterización de la muestra estudiada 
 
Ítem Respuesta Frecuencia Frecuencia (%) 
Género Masculino 105 50.5 

Femenino 98 47.1 

No binario 5 2.4 

Edad Menos de 30 
años 

63 30.3 

De 30 a 44 años 101 48.6 

Más de 44 años 44 21.2 

Comuna de 
residencia 

Capital Regional 141 67.8 

Otra 67 32.3 

Vínculo con la 
Universidad 

Estudiante 103 49.5 

Profesor(a) 49 23.6 

Funcionario(a) 56 26.9 

Principal interés 
indicado 

Artes circenses 15 7.2 
Cine 41 19.7 
Danza 22 10.6 
Música 105 50.5 
Teatro 25 12.0 

Frecuencia de 
asistencia a 
actividades 
durante 2022 

Nunca 60 28.8 

1 a 3 veces 86 41.3 

Más de 3 veces 62 29.8 

Fuente: Autores. 
 

Respecto al nivel de asistencia a actividades, se observan 
diferencias significativas respecto al rango etario de las personas que 
pertenecen al grupo de estudio, al aplicar la prueba de Kruskall-Wallis, 
con un p-valor resultante inferior al 10% (H = 7.54, P = 0.02). 

Como se observa en la Figura 1, las personas mayores a 44 años, 
en general, tienden a no participar en las actividades (41%), mientras 
que las personas menores a 30 años indican participar, en su mayoría, 
entre una a tres veces durante el año 2022 (44%). También es notable 
que, quienes tienen un rango etario de 30 a 44 años, manifiestan la 
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mayor frecuencia de participación, con un 40% que atiende a más de 
tres actividades durante 2022, superando significativamente al número 
de personas con menos de 30 años y mayores a 44, lo que implica que 
hay un mayor interés generalizado por las personas que pertenecen a 
este rango etario. 

Lo anterior es coherente con otros hallazgos en la literatura 
(Weingartner 2019; Wang, Fu y Hu 2020; Lee, Lin y Hung 2021), ya que 
la edad afecta a los gustos, la forma en que las personas gestionan su 
tiempo y recursos, y otros factores importantes, que condicen su 
participación. Además, Chacur, Serrat y Villar (2022) indican que, en la 
medida que la persona adquiere mayor edad, se presentan mayores 
barreras físicas y culturales para la participación en actividades artísticas 
y culturales, elemento que debe ser resguardado por los gestores de 
espacios y actividades de esta índole, incluyendo las universidades que 
prestan este tipo de servicios. 

 
Figura 1: Distribución de respuestas en torno a la asistencia a actividades 
de extensión artística desarrolladas por el proyecto objeto en estudio 
durante 2022, diferenciadas según el rango etario el encuestado. 
 

 
Fuente: Autores. 
 

Al respecto, es notable que el estamento de profesores(as) y 
funcionarios(as), similarmente, presentan el mayor grado de 
participación, como puede observarse en la Tabla 3.  
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De lo anterior, se infiere que los públicos con mayor interés en 
atender son los(as) profesores(as) con un rango etario entre 30 y 44 
años, mientras los estudiantes, menores a 30 años, son asistentes menos 
regulares. Mientras que, el profesorado y funcionarios(as) mayores a 44 
años, presentan la menor frecuencia de participación, según estos 
hallazgos. 
 
Tabla 3: Niveles de participación en actividades de extensión artística del 
proyecto, en 2022, según estamento y edad. 
 

Estamento y edad Tamaño de 
sub-muestra 

Nivel de asistencia (%) 

Nunca 1 a 3 
veces 

Más de 3 
veces 

Estudiante 103 30 45 25 

Menos de 30 años 89 30 45 25 

De 30 a 44 años 12 17 50 33 

Más de 44 años 2 100 0 0 

Profesor(a) 49 27 35 39 

Menos de 30 años 3 67 33 0 

De 30 a 44 años 23 17 39 43 

Más de 44 años 23 30 30 39 

Funcionario(a) 56 29 41 30 

Menos de 30 años 9 22 33 44 

De 30 a 44 años 28 18 43 39 

Más de 44 años 19 47 42 11 
Fuente: Autores. 
 

Quienes viven en la Capital Regional tienden a participar más en las 
actividades de extensión artística del proyecto que aquellas que habitan 
otras comunas, lo que se respalda según los resultados de la prueba de 
Wilcoxon (W = 4 014.5, P = 0.06).  
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Puntualmente, las personas que no residen en la Capital Regional, 
presentan una tasa de inasistencia de 36% en comparación a un 26% de 
quienes residen en esta. Además, es más frecuente que las personas de 
dicha capital asistan más de tres veces a la programación de actividades 
(33%) que las personas de otras ciudades (22%). Ver Figura 2. 

Lo anterior es coherente con otros hallazgos presentes en la 
literatura. Por ejemplo, Wang, Fu y Hu (2020) concluyen que la 
localización de la vivienda del individuo incide en su nivel de participación 
en actividades culturales, principalmente por la lejanía asociada a los 
espacios. Esto es reforzado por el estudio de Martínez, Reyes y Lombe 
(2021), quienes indican que muchas personas asocian la distancia del 
espacio con el escaso tiempo y recursos con los que deben maniobrar las 
decisiones del día a día, entre ellas, si participar en actividades artísticas 
recreativas o no. Por lo anterior, es relevante considerar estrategias para 
acercar las actividades a los públicos alejados, o apoyar a que las 
personas puedan acceder a la programación. 
 
Figura 2: Distribución de respuestas en torno a la asistencia a actividades 
de extensión artística del proyecto en 2022, según comuna. 
 

 
Fuente: Autores. 
 

En lo que respecta al principal interés manifestado, el género tiene 
un efecto significativo, según reflejan los resultados de la prueba de chi 
cuadrado para tablas de contingencia (χ² = 14.35, P = 0.01). 

La música se presenta como el área de interés principal para las 
personas del grupo de estudio, tanto de género masculino (55.1%) como 
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femenino (45.7%), y el cine resulta en ambos casos la segunda área de 
interés principal, con un 19% de las mujeres y 19.4% de hombres 
declarando aquello. Por otro lado, la danza es el interés principal del 
18.1% de las mujeres, en comparación a un 3.1% de los hombres. 
Mientras que los hombres en general demuestran mayor interés en el 
teatro (16.3%) que las mujeres (8.6%). Ver Figura 3. 

Los resultados anteriormente expuestos son consistentes con otros 
hallazgos presentes en la literatura (Christin 2012; De la Vega et al. 
2020). Los estudios apuntan a que las preferencias de mujeres difieren a 
las de hombres de manera significativa, lo que también repercute en un 
abanico de intereses más amplio. En general, las mujeres tienden a 
asignar mayor importancia al ámbito artístico-cultural (Grossi et al. 2013), 
que hombres. 

Lo anterior, se debe principalmente a barreras culturales, asociadas 
al tipo de valores y formación recibida, y depende fuertemente del tipo 
de ambiente en el que se desarrollan niños(as), jóvenes y adultos, sea 
por la cultura familiar, escolar, o laboral. En el caso de esta investigación, 
ello se puede reflejar en la gran diferencia que existe respecto al interés 
por las actividades de danza, que podría deberse a las barreras culturales 
mencionadas por los autores. 
 
Figura 3: Distribución de respuestas frente al principal interés en las artes 
escénicas, musicales y cinematográficas manifestado, según género. 
 

 
Fuente: Autores. 
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Con todo, al cruzar el género, los intereses y la participación, se 
observa que las mujeres interesadas en la danza son quiénes reportaron 
la mayor tasa de no asistencia (42.1%), además destaca que las mujeres 
interesadas en la música tienden a asistir de forma menos regular que 
los hombres con este mismo interés. Respecto a estos últimos, a su vez, 
quienes están interesados en el cine tendieron a participar con mayor 
regularidad respecto a aquellos que presentan interés por el teatro, si 
bien esta segunda disciplina les suscita mayor interés generalizado. Ver 
Tabla 4. 
 
Tabla 4: Niveles de participación según género e intereses. 
 

Género e interés Composición de 
sub-muestra 

Nivel de asistencia 

Nunca 1 a 3 
veces 

Más de 3 
veces 

 Femenino  105 28.6 46.7 24.8 

Artes circenses  9 22.2 44.4 33.3 

Cine  20 20.0 45.0 35.0 

Danza 19 42.1 47.4 10.5 

Música 48 33.3 50.0 16.7 

Teatro  9 0.0 33.3 66.7 

 Masculino  98 28.6 34.7 36.7 

Artes circenses  6 0.0 33.3 66.7 

Cine  19 36.8 31.6 31.6 

Danza  3 0.0 33.3 66.7 

Música 54 29.6 33.3 37.0 

Teatro 16 31.3 43.8 25.0 
Fuente: Autores. 
 

A su vez, el vínculo contractual con la Universidad tiene un efecto 
en el interés frente a distintas disciplinas artísticas, según los resultados 
de la prueba de chi-cuadrado (χ² = 21.92, P = 0.001). En concreto, si 
bien la música se mantiene como la disciplina que despierta el mayor 
interés en las audiencias, cabe destacar que los(as) estudiantes 
presentan la mayor heterogeneidad en torno a los intereses 
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manifestados, prefiriendo el cine (13.6%), danza (12.6%), artes 
circenses (10.7%) y teatro (9.7%) en similar medida. Por su parte, 
los(as) profesores(as) muestran tener intereses más marcados, con un 
alto interés hacia el cine (24.5%), lo que es compartido con el estamento 
de funcionarios(as) (26.8%). En segundo lugar, y en menor medida, 
los(as) profesores(as) y funcionarios(as) muestran interés en el teatro. 
Por otro lado, la danza tiende a ser más valorada por los(as) 
funcionarios(as) (16.1%) que otros estamentos, más aún, ningún(a) 
profesor(a) declaró tener interés por la danza. Ver Figura 4. 
 
Figura 4: Distribución de respuestas frente al principal interés 
manifestado, según vínculo con la universidad. 
 

Fuente: Autores. 
 

Al revisar con quién(es) asisten las personas a las actividades de 
extensión artística del proyecto objeto en estudio, se visualiza que existe 
una alta tendencia a la asistencia de forma colectiva, en donde un 75.7% 
de los(as) encuestados(as) señala acudir acompañado(a) de otra(s) 
persona(s), mientras que el 16.2% asiste sin compañía a dichas 
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actividades, y un 8.1% atiende a los eventos tanto con otras personas 
como de forma individual. En este aspecto, una alta cantidad de 
encuestados(as) declara ir a las actividades con amistades (31.7%), 
seguido de compañeros(as) de trabajo (20.2%), y/o pareja (17.8%). Ver 
Figura 5. 
 

Figura 5: Distribución de respuestas sobre grupo(s) con los que asisten 
las personas, que participaron en las actividades de extensión artística 
del proyecto en 2022. 
 

 
Fuente: Autores. 
 

Las personas con edades entre 30 a 44 años (40%) y mayores a 
40 años (20%) asistieron principalmente con sus compañeros(as) de 
trabajo, y en menor medida con amistades. Mientras que las personas 
menores a 30 años asisten, en primer orden de preferencia, con sus 
amistades, y en segundo orden con sus compañeros(as) de estudio (39% 
y 28% respectivamente). Existen evidencias estadísticas que respaldan 
dichos hallazgos, respecto a la relación entre edad y la asistencia con 
amistades (χ² = 10.93, P = 0.004), con compañeros(as) de trabajo (χ² 
= 24.29, P < 0.0001), y de estudios (χ² = 25.90, P < 0.0001). Ver Figura 
6. 
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Figura 6: Distribución de respuestas sobre grupo(s) con los que asisten 
las personas, que participaron en las actividades de extensión artística 
del proyecto en 2022, según rango etario. 
 

 
Fuente: Autores. 
 

Por último, quiénes no asisten, presentan por principal argumento 
el poco tiempo para participar (32%), horarios que no se ajustan a sus 
agendas (27%), no haberse enterado de la programación (23%), el poco 
atractivo de las actividades (10%), y otras razones varias (8%). Ver 
Figura 7. 
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Figura 7: Distribución de respuestas respecto a la principal razón de no 
participación. 

 
Fuente: Autores. 
 

7.   Conclusiones 

Desarrollar un estudio inicial sobre la participación en actividades 
artísticas en contextos universitarios, es el primer paso para generar 
conocimiento en este campo poco explorado en entornos educativos, 
entendiendo que la Universidad como comunidad es un espacio diverso 
de vida cultural, con un importante rol de extensión y vinculación con el 
medio, que debe conducir a la generación de las condiciones para 
propiciar la participación cultural, desde un trabajo planificado y con base 
en información real. 

Con base en este estudio se puede concluir que los factores 
demográficos son críticos para comprender el fenómeno de la 
participación en actividades de extensión cultural. Tal y como se logró 
establecer a través de los hallazgos de esta investigación, la edad de las 
personas es un elemento particularmente relevante al momento de 
configurar los productos culturales. Por lo que se debe resguardar que 
existan políticas y prácticas que permitan, por ejemplo, la participación 
de personas adultas mayores, personas en situación de discapacidad, 
etc., además de asegurar que exista un acercamiento sistemático a los 
distintos públicos, tendiente a mitigar las barreras geográficas asociadas. 
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Más aún, es relevante destacar que esta investigación permitió 
establecer, en un nivel inicial, la asociación del estamento o relación con 
la universidad, con los intereses y la participación efectiva. En particular, 
el profesorado con edades entre los 30 y 44 años tiende a participar de 
manera más frecuente, mientras que los(as) funcionarios(as) 
administrativos con más de 44 años, participan escasamente en las 
actividades. Esto puede vincularse tanto a elementos como el capital 
cultural, el interés relacionado con las propuestas artísticas innovadoras, 
o de formación de redes, elementos que pueden ser profundizados en 
futuros estudios. 

A su vez, el género no demuestra un efecto directo en la 
participación, pero sí en los intereses. Los hombres manifiestan más 
interés en el teatro que las mujeres, quienes también declaran mayor 
interés en la danza. Con todo, se observa que el mayor interés en ciertas 
disciplinas no necesariamente favorece una mayor participación, por 
ejemplo, las mujeres interesadas en la danza presentan una alta tasa de 
no asistencia, y los hombres interesados en el teatro tienden a participar 
menos en la programación que, por ejemplo, quienes se interesan por el 
cine. Esto da luces de posibles demandas no satisfechas, lo que tiene 
implicancias relevantes para la gestión universitaria de las artes y las 
culturas. 

Un dato importante que entrega este estudio es conocer que la 
participación cultural es un fenómeno social y colectivo, concluyendo que 
las personas principalmente acuden en compañía de otras a actividades 
artísticas. Otros estudios han dado evidencia de este fenómeno colectivo, 
como la Encuesta Nacional de Participación Cultural año 2017, elaborada 
por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, la cual 
llega a conclusiones similares en los ámbitos de la asistencia al teatro, la 
danza, el cine, la música y las artes circenses, afirmando por lo tanto que 
la participación cultural es un fenómeno social y compartido. 

En cuanto a las razones de la no participación, resulta interesante 
visualizar que el mayor porcentaje de las causas de no participación se 
debe a la falta de tiempo y la baja pertinencia de los horarios, los cuales 
no se ajustan a los tiempos en que las personas pueden participar. 
Entendiendo que el tiempo es un recurso limitado, los horarios de las 
actividades representan un elemento relevante al estudiar la no 
participación, dato que se ha declarado también en la Encuesta Nacional 
de Participación Cultural (2017), donde se manifiesta que el principal 
motivo que señala la población chilena para no participar en actividades 
de esta índole es la falta de tiempo, lo que demanda un desafío 
importante y urgente para la gestión cultural pública, en cuanto al 
desarrollo de espacios para la participación pertinentes y en sintonía con 
los tiempos de las personas. En este aspecto, se vuelve urgente la 
profesionalización de la gestión cultural como una dimensión más de la 
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administración de una institución de educación superior, a fin de 
responder de forma oportuna y adecuada a las necesidades de 
participación cultural, en sintonía con el rol de una Universidad Estatal. 

A partir de este estudio, se considera fundamental contar con una 
mayor cantidad de datos estructurados (información) para una adecuada 
toma de decisiones, respecto a los públicos y las comunidades, sus 
características e intereses. Aquello demanda perfilar adecuadamente los 
públicos, para poder configurar productos que, manteniendo su propósito 
de promoción de las culturas y las artes, faciliten el acceso y la 
interiorización por parte de quienes asisten a actividades de extensión de 
las artes en la Universidad, sean estas obras de teatro, espectáculos de 
danza, películas, conciertos de música, etc. 

En este sentido, se alienta a futuros y futuras investigadores(as) a 
profundizar en los intereses como variable mediadora entre los factores 
demográficos y de participación efectiva, replicando y aplicando nuevas 
técnicas estadísticas para poder contribuir al campo de estudio de la 
gestión de las culturas en contextos Universitarios, especialmente en 
Latinoamérica, en cuanto se requiere de mayores estudios para fortalecer 
el sector.  
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