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R E S U M E N

En este trabajo se estudian las diferencias en la asistencia a las películas extranjeras y 
españolas y se contrasta la hipótesis de sustituibilidad entre ambas. En la primera Sección se 
describe la evolución de la asistencia y los ingresos de las películas españolas y extranjeras 
entre 1968 y 1993 y se observa que la cuota de mercado de las segundas ha pasado de un 
70% al principio del periodo a un 90 en el último año analizado. En la segunda sección, 
usando un modelo de ecuaciones simultáneas, se estiman las funciones de demanda de los dos 
tipos de películas. Los resultados obtenidos permiten evaluar la influencia del precio, la renta, 
la televisión o el video sobre la asistencia al cine; además, se rechaza la hipótesis de 
sustituibilidad entre las películas españolas y extranjeras.

(*) Este trabajo se ha beneficiado de los comentarios hechos por José Baños Pino. Los errores 
que persistan son únicamente responsabilidad del autor.



L INTRODUCCIÓN

La industria de la exhibición cinematográfica en España ha vivido una etapa crítica 
en los últimos veinticinco años. A lo largo de las décadas de 1970 y 1980 ha visto cómo el 
público la abandonaba, cómo la mayor parte de las salas cinematográficas se veían obligadas 
a cerrar y cómo los ingresos del sector, en términos reales, caían de un modo alarmante. 
Aunque en los primeros años 90 ha experimentado un ligera mejoría, la situación del sector 
se resume diciendo que, entre 1968 y 1993, han cerrado el 77% de las salas, el número de 
películas exhibidas al año se ha reducido a la mitad, los ingresos reales han caído el 54%, se 
ha perdido un 77% de los espectadores y la asistencia media por persona ha pasado de once 
veces al año a únicamente dos.

En dos investigaciones anteriores (Baños Pino y Fernández Blanco, 1995 y Fernández 
Blanco, 1996) se ha tratado de explicar esta crisis. Se estimaron funciones de demanda de 
cine individuales y se comprobó que la continua subida del precio, la aparición y 
consolidación de la televisión y el video como sustitutos y la reducción en el número de 
películas exhibidas son factores que explican el abandono del cine por parte del público. 
También se encontraron evidencias que permiten sospechar que la situación es sensiblemente 
distinta para el caso del cine español y del cine extranjero por separado. A primera vista, 
parece entreverse que la crisis del cine español fue sensiblemente más profunda y que el cine 
extranjero, aunque dañado de manera importante en este periodo, disfrutó siempre de una 
posición comparativamente más ventajosa.

El objetivo del presente trabajo es comprobar la veracidad de esta intuición y apuntar 
algunos argumentos que expliquen esa diferencia entre el cine nacional y extranjero durante 
el periodo 1968-1993. Para ello, en la Sección II se comentan los principales datos del cine 
español y extranjero durante el periodo. En la Sección III se especifican las funciones de 
demanda individual para cada una de estas categorías y se estiman usando datos anuales. Así 
se podrá apreciar si la asistencia al cine español se rige por unos parámetros esencialmente 
distintos a los de la asistencia al cine extranjero; adicionalmente, se contrastará la hipótesis 
de; sustituibilidad entre estos dos tipos de cine. Por último, la Sección IV resume las
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principales conclusiones de esta investigación

IL O N E  NACIONAL Y  CINE EXTRANJERO (1968-1993)

En esta sección se ofrecen algunos datos comparativos del cine nacional y extranjero, 
de su peso relativo en el mercado de la exhibición y de su evolución a lo largo del periodo 
estudiado

Cuadro 1.
Evolución del sector de la exhibición cinematográfica

Espectadores
(millones)

C.
Nao.

C.
Ext.

Asistencia 
media por 
persona

C.
Nac.

C.
Ext.

Recaudación* 
(millones ptas. 

ctes)

C. Nac. C. Ext.

N° Películas

C.
Nac.

C.
Ext.

Precio entr.* 
(pts. ctes.)

C. C.
Nac. Ext.

1968

1993

% A

123.3 253.3

3.1 79.6

-93.4 -69.6

3.71 7.62

0.21 2.03

-94 -73

16059.0 38140.9

2296.0 23923.0

1405 2390

338 1499

-86 -37 -76 -39

130.2 150.6

117 100

* Los valores constantes se han obtenido aplicando a los valores corrientes el Deflactor Implícito del PIB, con 
base en 1986.

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, tanto el cine nacional como el extranjero han 
sufrido una importante crisis durante el periodo considerado. Sin embargo, la evolución ha 
sido mucho más grave en el caso del primero. El cine español ha perdido el 93% de sus 
espectadores, el 86% de su recaudación y su número de películas exhibidas ha caído un 76%. 
El cine extranjero ha reducido su volumen de espectadores un 70%, pero su recaudación y 
su número de películas han disminuido sólo un 37 y un 39%, respectivamente. El perfil 
temporal de esta evolución también es diferente. En el caso del cine español la caída es 
continuada hasta el inicio déla década de 1990, cuando se aprecian síntomas de sostenimiento
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e incluso un ligero avance. El cine extranjero sufre un suave descenso durante los años setenta 
-ayudado por una cierta recuperación al final de la década provocada por la supresión de la 
censura- y la etapa de crisis grave se produce en los años ochenta para, finalmente, estabilizar 
y mejorar su situación durante los primeros noventa. Entre 1968 y 1993 también se produce 
un encarecimiento relativo del cine español: en 1968 al cine nacional era un 14.5% más 
barato; en 1993 sólo lo es en un 9.5%'. Finalmente, las cifras de asistencia media por persona 
indican que el público ha abandonado prácticamente al cine español, pese a que en los últimos 
años hay una cierta recuperación.

La crisis del cine nacional, en el sector de la exhibición, y la supremacía del cine 
extranjero se resume finalmente en el Cuadro 2 que recoge las cuotas de mercado 
correspondientes. El cine español ha pasado de disponer de un 30% del mercado -en términos 
de espectadores y recaudación- en 1968 ano alcanzar el 10% en 1993,

Cuadro 2
Cuota de mercado del cine español y extranjero

Espectadores (%)

C. Nac. C. Ext.

Recaudación 

C. Nac.
(%) 
C. Ext.

N° Películas (%)

C. Nac. C. Ext.

1968 32.7 67.3 29.6 70.4 37.0 63.0

1993 9.3 90.7 8.8 91.2 18.4 81.6

1 No hay discriminación de precios en función de la nacionalidad de las películas. La diferencia que se 
aprecia se debe a que el predominio del cine extranjero es mayor en las grandes ciudades, en las mejores salas 
y en los circuitos de estreno, donde el precio de la entrada es más elevado. El proceso de aproximación entre 
el precio nacional y extranjero es el resultado de la reducción en el número de salas, especialmente en las zonas 
rurales, en las ciudades pequeñas y en los circuitos de reestreno, donde el cine español tenía mayor cabida. Este 
fenómeno ha inducido un aumento relativo de su presencia en las salas donde el precio de la localidad es más 
elevado
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III. LAS FUNCIONES DE D E M A N D A  DE CINE NACIONAL Y EXTRANJERO

La demanda de cine, igual que la de cualquier otro bien cultural, incorpora los 
elementos básicos de la teoría de la demanda en general. Desde este punto de vista, Baños 
Pino y Fernández Blanco (1995) y Fernández Blanco (1996) han establecido que, en España, 
la cantidad demandada de cine por persona (ASIST) es función del precio del cine 
(PRECINE), de la renta per capita (R E N T A ), de la influencia de la televisión (TV) y el video 
(VIDEO) -que reflejan posibles cambios en las preferencias del consumidor- y del número de 
películas (FILM), que aproxima la amplitud de la oferta disponible por el espectador. Así 
pues, la función de demanda propuesta es:

A S I S T t = F  {P R E C I N E t , R E N T A t , TV,  VIDEO, F I L M t)

Hay dos variables que son habituales en las funciones de demanda, especialmente en 
el caso de bienes culturales, que han quedado fuera de la función propuesta: el precio de los 
bienes sustitutivos y la calidad del producto. En el primer caso, es necesario precisar qué 
bienes pueden considerarse como sustitutivos. En nuestro país la televisión y el video son, sin 
duda, dos buenos sustitutivos del cine, pero no existen datos publicados sobre el precio de 
consumo de ambos tipos de bienes. Por este motivo, su influencia se ha incorporado, por vías 
distintas de los precios, a través de dos variables binarias TV y VIDEO2. La primera toma 
valor uno a partir de 1984 y cero en los años anteriores, tratando de reflejar el aumento de 
la oferta televisiva ocasionada especialmente por la aparición de los canales de televisión 
autonómicos en ese año. La segunda toma valor uno a partir de 1980, primer año en el que 
hay datos significativos del parque de magnetoscopios domésticos en España. Las actividades 
de ocio también son otro sustituto común y, por ello, se ha contrastado la influencia directa 
del precio del ocio, medido en términos de ganancia media por hora trabajada (Owen, 1969), 
pero los resultados no fueron satisfactorios por lo que se ha decidido no incluirlo en las 
funciones de demanda.

2 En Dunnett (1990, pp. 43 y 44) pueden consultarse algunos datos internacionales de la influencia 
del video y la televisión sobre la asistencia al cine.

5



La importancia de la variable de calidad en los estudios de la demanda de bienes 
culturales es ampliamente reconocida a nivel teórico, así como sus dificultades de medición 
objetiva en el trabajo empírico (Throsby, 1994). Además, cuando se realiza un análisis de 
serie temporal, cabe suponer que la calidad de las películas, por término medio, es más o 
menos homogénea todos los años. En estas condiciones, se ha decidido prescindir de esta 
variable en la especificación de la función de demanda.

En este estudio se pretende analizar las posibles diferencias entre la demanda de cine 
nacional y de cine extranjero, luego hay que especificar una función de demanda para cada 
uno de ellos. Además, también se intenta comprobar la sustituibilidad entre ambos, por tanto 
cada función incorporará entre sus argumentos la asistencia a películas de la otra nacionalidad. 
En resumen, se plantean las siguientes funciones de demanda para el cine nacional y 
extranjero respectivamente:

A S I S T N A C t = F  (P R E C I N A C t , R E N T A t , F ILM NACt , VIDEO, TV,  A S I S T E X t )

y

A S I S T E X t = F (P R E C I N E X t , R E N T A t , F I L M E X t , , VIDEO, TV,  A S I S T N A C t )

La definición de las variables utilizadas puede consultarse en el Anexo I.

De este modo queda definido un sistema de ecuaciones simultáneas. La forma 
funcional elegida es la doble-log, o de elasticidad constante. Esta forma funcional, que ha 
resultado de buen comportamiento en diversos estudios sobre teoría del consumo en general 
y sobre demanda de bienes culturales en particular (Withers,1980, Abbé-Decarroux, 1994, 
Krebbs y Pommerehne, 1995), se ha utilizado con éxito en las estimaciones de la demanda 
de cine en España. Se han suprimido algunas variables de las ecuaciones iniciales porque no 
resultaron significativas o introducían problemas de multicolinealidad. El sistema planteado 
no considera endogeneidad en la variable precios. Junto a las razones teóricas esgrimidas por 
Withers (1980), en Baños Pino y Fernández Blanco (1995, p. 17) se comprobó que, en el caso
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de la demanda de cine en España, no puede rechazarse la hipótesis de exogeneidad débil de 
la variable precio. El sistema de ecuaciones que se ha procedido a estimar finalmente es el 
siguiente:

logASISTNACt ■=«*, + v.2logPRECINACt + a3logRENTAt + aJogFILMNAC, + aJogASISTEXf + e( 

logASISTEXt = pj + P 2logPRECJNEXt + £>3VlDEO + P47V + $ slogASISTEX( +

El sistema propuesto se estima por el método de Mínimos Cuadrados en tres etapas, 
empleando datos anuales correspondientes al periodo 1968-1993. Este método estima cada 
ecuación del sistema utilizando la información de todas las variables exógenas y 
predeterminadas, así como la correspondiente a las demás variables endógenas que aparecen 
en el sistema, pero no en la ecuación correspondiente; también permite eliminar las 
correlaciones cruzadas de los residuos (Judge, et al., 1988, p. 646). Previamente, se ha 
estudiado el orden de integración de las variables utilizadas (véase Anexo II). Se ha 
comprobado que todas son integradas de primer orden. En estas condiciones, se puede aceptar 
que los residuos de las ecuaciones son estacionarios y proceder a la aplicación de Mínimos 
Cuadrados.

Los resultados ofrecidos en el Cuadro 3 sugieren que las ecuaciones propuestas 
explican aceptablemente la asistencia al cine nacional y al cine extranjero en nuestro país. El 
R 2 ajustado se sitúa en 0.97 y 0.98, respectivamente. No se han detectado problemas de 
heterocedasticidad ni tampoco de autocorrelación, aunque es conveniente reconocer que, en 
el caso de la demanda de cine extranjero, se observa una cierta correlación de segundo orden, 
si bien el estadístico Ljung-Box correspondiente (Box y Pierce, 1970) queda dentro de los 
límites admisibles.

En la estimación de la demanda de cine español se puede comprobar la influencia 
negativa del precio y positiva de la renta per capita. El cine español es inelástico respecto a
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Cuadro 3
Demandas de cine español y de cine extranjero (1968-1993): 

Variable dependiente: Asistencia media por persona

DEMANDA DE CINE 
ESPAÑOL

DEMANDA DE CINE 
EXTRANJERO

VARIABLE COEFICIENTE COEFICIENTE
CONSTANTE -18.842

(-2.31)
7.4120
(6.90)

PRECINAC -0.7795
(-1.32)

PRECINEX -1.0861
(-5.64)

RENTA 1.2175
(1.63)

TV -0.3741
(-3.28)

VIDEO -0.1702
(-5.63)

FILMNAC 0.6938
(4.74)

ASISTNAC 0.0429
(0.59)

ASISTEX 1.5559
(6.79)

Método de Estimación Mínimos Cuadrados en Tres Etapas
N° de obs. 26 26
R2 ajustado 0.9765 0.9805
Durbin-Watson 1.7517 1.7307
Jarque-Bera 11.114 0.7693
Ljung-Box Q(l) 0.3532 0.1889
Ljung-Box Q(2) 2.2389 3.0712
Ljung-Box Q(3) 2.8972 3.0755
Ljung-Box Q(4) 4.8760 3.6647
Nota: Entre paréntesis se presentan los estadísticos t. Todas las variables están en logaritmos.



su precio, en el corto plazo, y se comporta como un bien de lujo. Sin embargo, estas 
conclusiones deben tomarse con precaución debido al bajo nivel de signifícatividad de estas 
variables, particularmente en el caso del precio.

La amplitud de la oferta de cine español disponible por el espectador, aproximada por 
la variable número de películas (FILMNA C), ejerce un efecto positivo y significativo sobre 
la asistencia al cine. Pot tnato, la drástica disminución del número de películas españolas 
exhibidas durante el periodo estudiado debe haber influido en la reducción en la asistencia 
del público.

La asistencia a ver películas extranjeras tiene un influencia directa y significativa sobre 
la demanda de cine nacional. No existe sustituibilidad entre cine español y cine extranjero 
sino que parece observarse que los espectadores que acuden a ver películas extranjeras van, 
adicionalmente, a ver películas españolas. Este efecto positivo es, además, cuantitativamente 
muy considerable. El coeficiente de la variable A SISTEX, que recoge la elasticidad a corto 
plazo de la asistencia al cine nacional respecto a la asistencia al cine extranjero, toma un valor 
1.56 que indica que un aumento del 100% en la asistencia a películas extranjeras origina un 
aumento del 156% en la asistencia al cine nacional3.

En el caso de la demanda de cine extranjero se comprueba la influencia negativa y 
significativa del precio. El valor del coeficiente de esta variable (-1.09) señala que la demanda 
de cine extranjero es ligeramente elástica, a corto plazo. Otro resultado interesante es 
comprobar que la asistencia al cine español no tiene influencia en la asistencia al cine 
extranjero. Así pues, se aprecia una influencia positiva del consumo de cine extranjero sobre 
el español, pero no a la inversa. Esta dirección en la causalidad también se confirma tras 
aplica un test de causalidad de Granger (Granger, 1982), cuyos resultados pueden observarse 
en el Anexo III.

También se constata la influencia negativa de la televisión y el video sobre la 
asistencia al cine extranjero. Además, dada la importancia que tiene esta variable sobre la

3 Las variables VIDEO y TV que recogen los posibles cambios en los gustos ocasionados por el video y 
la televisión se han retirado de la estimación final porque ocasionaban problemas de multicolinealidad
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asistencia al cine nacional, se puede pensar que ésta también se ve afectada por la presencia 
del video y la televisión, cuyas variables representativas no se introdujeron porque provocan 
problemas de multicolinealidad. Así pues, durante el periodo analizado, la aparición del video 
y el aumento de la oferta televisiva, con la aparición de los canales autonómicos y privados, 
han cumplido su papel de sustitutivos del cine y han contribuido a modificar las preferencias 
de los consumidores alejándoles de las pantallas cinematográficas.

En resumen, se ha comprobado el efecto negativo del precio sobre las demandas de 
cine español y extranjero; ésta última es, además, ligeramente elástica. La renta y el tamaño 
de la oferta de películas son factores que afectan positivamente a la asistencia al cine español, 
pero no ejercen un efecto significativo sobre el cine extranjero. La televisión y el video 
parecen haber cumplido sobradamente su papel de sustitutivos del cine y han favorecido la 
disminución de su consumo, especialmente en el caso del cine extranjero. Además se ha 
rechazado la hipótesis de sustituibilidad entre cine español y cine extranjero. Se hallado una 
influencia positiva, significativa y apreciable del consumo de cine extranjero sobre el cine 
nacional, pero no a la inversa, de modo que la caída en el primero ha motivado una 
disminución más que proporcional en el segundo..

IV . CONCLUSIONES

En este trabajo se ha intentado identificar algunos factores que influyen en la asistencia 
al cine nacional y al cine extranjero y se ha contrastado la hipótesis de sustituibilidad entre 
estos dos tipos de cine. Para ello se ha definido un sistema de ecuaciones simultáneas en el 
que se recogen las funciones de demanda individuales de cine nacional y de cine extranjero. 
Este sistema se ha estimado por el procedimiento de Mínimos Cuadrados en tres etapas. Las 
conclusiones más relevantes que se han obtenido son las siguientes:

1. La subida de precios y los cambios en las preferencias de los consumidores - 
motivados por la aparición del video y por la ampliación de la oferta televisiva- son factores 
que contribuyen a explicar la caída en la asistencia al cine, español y extranjero, durante el 
periodo 1968-1993. También parece observarse que los espectadores renuncian antes, y en
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mayor medida, al cine español.

2. No hay sustituibilidad entre cine español y cine extranjero. El consumidor de cine 
en España es, esencialmente, un espectador de cine extranjero que, adicionalmente, acude a 
ver películas españolas. En estas condiciones la reducción en la asistencia al cine extranjero, 
en el periodo estudiado, ha tenido un efecto multiplicativo sobre el abandono del cine español. 
Como resultado final, se puede sospechar que el cine español no tiene un público propio y 
fiel y que el cine extranjero ayuda a crear unos hábitos que, en último término, favorecen 
también el consumo de cine nacional.

3. Finalmente, de los resultados anteriores se deduce que, desde el punto de vista del 
espectador, el establecimiento de cuotas de pantalla para las películas españolas no es un 
instrumento eficaz para atraer al público al cine nacional.
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ANEXO I

Definición de las variables utilizadas

En este Anexo se definen las variables utilizadas en las funciones de demanda de cine 
nacional y extranjero estimadas.

ASISTNAC: Asistencia media por persona al cine nacional. Es el cociente entre el 
número de espectadores de películas nacionales en un año y el volumen de población 
correspondiente.

ASISTEX: Asistencia media por persona al cine al cine extranjero. Es el cociente entre 
el número de espectadores de películas extranjeras en un año y el volumen de población 
correspondiente.

PRECINAC: Precio del cine nacional. Es el cociente entre la recaudación total de las 
películas nacionales, en pesetas constantes, y el número de espectadores correspondientes a 
cada año.

PRECINEX. Precio del cine nacional. Es el cociente entre la recaudación total de las 
películas extranjeras, en pesetas constantes, y el número de espectadores correspondientes a 
cada año.

FILMNA C: Número de películas nacionales exhibidas en el país en cada año. Como 
ya se ha dicho, con esta variable se trata de recoger la amplitud de la oferta que se le ofrece 
al espectador de acuerdo con la hipótesis de que un mayor número de películas, al aumentar 
las posibilidades del espectador, debe incentivar la demanda de cine4.

FILMEX: Número de películas nacionales exhibidas en el país en cada año. Su
objetivo es el mismo que en el caso anterior.

4 La variable número de películas fue utilizada con una filosofía similar en POMMEREHNE y 
KIRSCHGASSNER (1987).
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Los datos correspondientes a estas cinco variables proceden del Ministerio de Cultura, 
especialmente de su serie Cinematografía. Datos estadísticos.

R E N T A : Renta disponible per capita, según los Informes publicados por el Banco 
Bilbao Vizcaya.

TV: Variable binaria que recoge los efectos de la televisión sobre la asistencia al cine. 
Durante el período estudiado, el mayor impacto de la televisión es el ocasionado por la 
ampliación de la oferta televisiva, con la puesta en marcha de los canales autonómicos, en 
1984, y de las cadenas autonómicas en 1989. Por esta razón, la variable TV toma valor uno 
a partir de 19845.

VIDEO: Variable binaria que recoge los efectos del video sobre la asistencia al cine. 
Debido a la ausencia de datos públicos sobre el precio o la cantidad de películas de video 
compradas o alquiladas, se ha tenido en cuenta el parque de aparatos de video domésticos. 
Según las cifras ofrecidos en los Anuarios del diario "El País", estos aparatos comienzan a 
estar presentes en los hogares españoles a partir de 1980 y, en consecuencia, la variable 
VIDEO toma valor uno a partir de ese año.

5 Se han probado otras especificaciones de la variable TV como, por ejemplo, el número de receptores por 
cada 10.000 habitantes o los datos de audiencia (publicados en los Anuarios del diario "El País", pero que no 
contemplan todo el periodo muestral); incluso se ha elaborado un Índice sintético que combina el número de 
canales disponibles y la población a la que dan cobertura. Ninguna de estas opciones ha ofrecido mejores 
resultados estadísticos que la variable "dummy" definida. También se ha tenido en cuenta el aumento de la 
oferta televisiva experimentado en 1989 con la puesta en antena de tres canales privados de televisión. Para ello 
se definió una nueva variable binaria -con valor uno a partir de 1989- que tampoco ha resultado significativa.
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ANEXO n  

Test ADF de Raíces Unitarias

Para determinar el orden de integración de las variables del modelo se ha aplicado los 

contrastes de Dickey-Fuller y Dickey-Fuller ampliado (Dickey y Fuller (1981)), según la 

ecuación

AX{ = \l + Y*f_i + £  6 <A*r-l + er
¿=l

De acuerdo con los resultados ofrecidos en el Cuadro A.II.l, se rechaza que las series 

utilizadas sean integradas de orden dos, pero no puede rechazarse que lo sean de orden uno.
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Cuadro A.EL1 

Test de Raíces Unitarias

VARIABLE ADF CONSTANTE RETARDOS DW Q(4)

A ASISTNAC -4.46

(-2.99)

SI 0 2.13 3.99

A ASISTEX -5.00

(-2.99)

SI 0 1.86 2.57

A PRECINAC -3.33

(-1.96)

NO 0 1.89 2.76

A PRECINEX -4.99

(-2.99)

SI 0 1.97 3.76

A RENTA -2.03

(-1.96)

NO 2 2.07 1.38

A FILMNAC3 -6.80

(-3.61)

SI 0 1.74 4.27

ASISTNAC -0.35

(-2.99)

SI 0 1.88 5.28

ASISTEX -1.41

(-2.99)

SI 0 2.19 3.13

PRECINAC -2.66

(-2.99)

SI 0 2.22 4.45

PRECINEX -2.97

(-3.01)

SI 4 2.03 1.23

RENTA -1.50

(-3.00)

SI 2 1.79 1.64

FILMNAC -1.10

(-1.96)

NO 1 2.11 1.46

Nota: Todas las variables están en logaritmos. El ADF es un estadístico "t" de Student y tiene valor crítico al 5% 
igual a -2.99. Los estadísticos Durbin-Watson y Q(4) de Ljung-Box se han calculado sobre los residuos de la ecuación 
anterior.
a Incluye también una tendencia temporal
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ANEXO m 
Otras estimaciones

En este Anexo se recogen otros contrastes referidos al sistema descrito en el Cuadro

A) Test de Causalidad de Granger

Este test (Granger, 1982) trata de detectar la posible dirección de causalidad entre dos 

variables X e Y. Para ello analiza qué parte de los valores presentes de Y pueden ser 

explicados por sus valores pasados y en qué medida la introducción de valores retardados de 

X pueden mejorar esta explicación. Existe causalidad de la variable X sobre la variable Y, en 

el sentido de Granger, cuando X contribuye a explicar o predecir Y; es decir, cuando los 

coeficientes de la variable X retrasada son estadísticamente significativos. Conviene advertir 

que la causalidad en el sentido de Granger no implica que Y sea efecto o resultado de X.

El test de Granger analiza todas las posibles direcciones de la causalidad. En el Cuadro 

A.III.l se presentan los resultados de este test entre la asistencia al cine nacional 

(ASISTNAC) y extranjero (ASISTEX), utilizando un único retardo.

3.

Cuadro A.IEL1 

Test de Causalidad de Granger

HIPÓTESIS NULA N° DE 

OBSERV.

ESTADÍSTICO

F

VALOR 

CRÍTICO (5%)

No hay causalidad de 

ASISTEX sobre ASISTNAC 25 22.59 7.88

No hay causalidad de 

ASISTNAC sobre ASISTEX 25 0.15 7.88

Nota: Todas las variables están en logaritmos

Se rechaza la hipótesis nula de ausencia de causalidad de la asistencia al cine
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extranjero sobre la asistencia al cine nacional

B) Análisis de la estabilidad de los parámetros

También se ha tratado de obtener alguna información sobre la estabilidad de los 

parámetros de las regresiones. Para ello se han aplicado los test de suma cumulativa de los 

residuos (CUSUM) y suma cumulativa de los residuos al cuadrado (CUSUM de Cuadrados) 

(Brown et al., 1975)a las ecuaciones del sistema estimadas por MCO. Los resultados 

obtenidos no sugieren inestabilidad.

Gráfico A.IQ.l 
Test CUSUM para la 

demanda de cine nacional

--- CUSUM---- Signifícatividad 5%

Gráfico A.IÜ.2 
Test CUSUM de Cuadrados para la 

demanda de cine nacional

--- CUSUM de cuadrados ----Signifícatividad 5%

Gráfico A.m.3 
Test CUSUM para la 

demanda de cine extranjero

--- CUSUM ----Signifícatividad 5%

Gráfico A.III.4 
Test CUSUM de Cuadrados para la 

demanda de cine extranjero1.5

1.0 -

0.5 - -

0.0

-0.5 4___ ,___ ,___ ,___ ,----- ,----- ,----- .-----.
85 86 87 88 89 90 91 92 93
--- CUSUM de Cuadrados ........Signifícatividad 5%
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