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n¡tnooucclÓN

Los medios de comunicación masiva
ocupan un lugar central, junto con otras ins-
tituciones culturales portadoras de sentido,
en Ia construcción social de la realidad. Se
han incorporado en Ia vida cotidiana, no so-
Io como un elemento más de las rutinas dia-
rias, sino como organizador mismo del tiem-
po y de las actividades cotidianas (Morley,
1992, Silverstone, 7994). A nivel internacio-
nal, autores como Buckingham (7993), Bar-

Ciencias Sociales 90-91 : 65-81, (rV-2000^-2001)

ker (7997),  Char l ton y Neumann-Braun
(L990) o Schell, Stolzenburg & Theunert
(199D han puesto de relieve el papel de los
medios de comunicación en la estructuración
de la identidad, en la construcción de las
cogniciones sociales y las representaciones
acerca del mundo social, así como en la or-
ganización de las interacciones, desempe-
ñando un papel relevante -aunque no nece-
sariamente determinante- en el proceso de
socialización, ofreciendo -conjuntamente
con otros agentes socializadoreF estructuras

RESUMEN

El presente artículo hace una caracterización del uso de medios de comunicación
masiva, en particular la televisión, así como identifica algunas relaciones con el
Iugar que éstos ocupan en la organización del tiempo libre en jóvenes de las pro-
vincias de SanJosé y Limón (1118). lgualmente se indagó el papel que juegan al-
gunas variables relevantes (el género, estrato socioeconómico, grupo étnico, pro-
vincia y la edad) en la definición del tiempo libre y en el uso de medios. Final-
mente, se esbozan algunas reflexiones que permitan comprender el uso de me-
dios en el contexto de la globalización cukural.

ABSTMCT

The purpose of this article is to describe the mass media use (principally TV)
among Costa Rican youths from two different provinces, namely, Limón and San

José (N=1118). Special attention is paid on the role of the mass media in the way
in which adolescents amange their leisure time and use the mass media. The arti-
cle also explores several potentiaL factors influencing these processes such as gen-
der, socio-economic status, ethnicity, province of residence and age. The article
ends with some considerations about the use of mass media in context of the cul-
tural globalisation.
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de pensamiento, interacción y acción. Igual-
mente es quizás el principal vehículo de la
globalización cultural, participando tanto en
la formación de culturas globales como en la
escenificación e invención de culturas loca-
les (cfr. Appadurai, 1998; Barker,1999).

El presente artículo pretende hacer
una caracterización del uso de medios de
comunicación, en particular la televisión, así
como identificar algunas relaciones con el
lugar que éstos ocupan en la organización
del tiempo libre en jóvenes de las provincias
de San José y Limón.

Más allá de la comprensión de la ado-
Iescencia como transición o crisis, interesa
abordar a la juventud por un lado, como una
fase dentro del curso de la vida con caracte-
rísticas propias, por el otro, como un grupo
social heterogéneo con formas de estructura-
ción diversas. En particular interesa contri-
buir a Ia comprensión de dicho grupo, desde
sus diversas formas de estructuración, así co-
mo de las tendencias al cambio y su papel
en los procesos de transformación cultural
(cfr. Gríffin,2000, Ferchhoff , 1999).

La investigación acerca del uso de me-
dios de comunicación es un ámbito funda-
mental en la comprensión de la recepción y
apropiación del discurso medial (Livingstone,

1998), ésto aún más si se le incorpora como
parte de la investigación social sobre la ju-
ventud. Diferentes estudios a nivel intema-
cional ponen de relieve el lugar central que
tienen los medios en la estructuración de la
vida cotidiana y su función de apoyo en la
formación de las identidades sociales y per-
sonales de los jóvenes, así como en la confi-
guración de las culturas juveniles (Pasquier,

Buzzi ,  d 'Haemens, Sjóberg,  1!p8; Suess,
Swoninen, Garitaomandia, et al., 1998; Bar-
ker, 7997; Arnett, 1995; Baacke, Sander &
Vollbrecht, 1990). En este sentido, un análi-
sis científico-social de la producción y recep-
ción de los discursos mediales debe ubicarse
más allá de las teorías deterministas del efec-
to. Los aportes de enfoques como el de
"usos y gratificaciones" (Harwood, t999; 1lr-
nett, Larson und Offer, 1.99); el modelo tex-
to-lector (Hall, 1996; Livingstone, 1996) o las
perspectivas etnometodológicas centradas en
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la acción (Charlton & Neumann-Braun, 1992),
subrayan el papel activo del receptor. Para el
caso de la presente investigación se pueden
citar dos factores determinantes del uso: a) EI
uso de un medio se lleva a cabo de corifor-
midad con las necesidades, tareas e intereses
que sobresalen en determinado momento del
curso de la vida y del desarollo de las identi-
dades sociales y personales; b) las caracteís-
ticas del uso y recepción están determinados
de forma estrecha por los contextos en los
que estos se producen. Aquí se juntan facto-
res sociodemográficos (género, estrato so-
cioeconómico, región geográfica), sociocultu-
rales (grupo étnico, participación en estilos
de vida, escenas o grupos sub-culturales par-
ticulares) y psicosociales (el significado de la
familia o los grupos de pares, la fase dentro
del curso de la vida en la que se ubica el su-
jeto, así como el carácfer de las interacciones
parasociales con los medios).

El estudio del uso y recepción de los
medios de comunicación por parte de niños
(as) y jóvenes es un ámbito que ha sido des-
cuidado por la investigación social costarri-
cense. Dentro de las investigaciones realiza-
das hasta la fecha con jóvenes cabe citar los
trabajos de Bermúdez (1987, 1994). La pri-
mera investigación se llevó a cabo en 1985;
en esta ocasión se administró un cuestiona-
rio a 4 988 ióvenes de todo el país, encon-
üándose que:

+ Los jóvenes entre 13 y 18 años que
consumen diariamante la televisión
oscilan entre el 64 y el 820/0, ocupan-
do el primer lugar, seguido por la ra-
dio cuyo uso oscila entre 25 y 79o/o.
Los periódicos ocupan un tercer lu-
gar cuyo consumo se ubica entre el 3
y el 27o/o para el grupo de edad entre
13 y 17 años.

+ La exposición diaria a la televisión es
de una a dos horas (no se informa la
técnica de medición).

+ Los programas preferidos por los jóve-
nes son los musicales, las series, sit-
coms, los documentales y los largome-
trajes (no se informan los porcentaies
correspondientes a cada uno).
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En la investigación de 7993 (Bermú-

de2,1994) se encuestó a 100 jóvenes de ba-
rrios populares de San José. A éstos se les
aplicó un cuestionario con preguntas abier-
tas y cerradas, indagando en: a) Valores que
reconocen los jóvenes en la televisión. b)
Frecuencia de uso de la televisión y la radio
c) Valoración de los programas y personajes
televisivos preferidos por los entrevistados.
d) Programación deseada por los jóvenes y
e) Relación entre planes de vida y estilos de
vida presentados en la televisión. Para los
efectos de la presente invesügación interesa
señalar brevemente los resultados relaciona-
dos con frecuencia de uso y tipo de progra-
ma preferido, encontrándose que:

+ De lunes a viernes, casi la mitad de los
entrevistados ven entre dos y tres ho-
ras diarias, 280/o mira entre cuatro y
cinco horas, mientras que un 170/o de-
dican ocho o más horas. En el fin de
semana, la intensidad de uso aumenta
ya que cerca de la mitad de los jóve-
nes ven entre cuatro y cinco horas por
día, y un 200/o dedican de seis a siete
horas a esta actividad. El porcentaie de
Ios que observan más de ocho horas
se mantiene similar.

+ Soap Operas o series y Sitcoms son Ios
programas preferidos por estos jóve-
nes, seguidos por noticias, deportes y
programas musicales.

Los trabajos de Bermúdez tienen la li-
mitación, por un lado, que parten de una vi-
sión homogenizante del y la joven, sin tomar
en cuenta ninguno de los elementos que los
diferencian (lo cual es, de por sí una limita-
ción de una parte importante de la investiga-
ción sobre juventud en el país). Por otro lado,
toma también como punto de p rtiü una vi
sión determinista de los medios, en donde és-
tos son vistos únicamente como instrumentos
de un discurso ideológico dominante, mien-
tras que los receptores son reducidos a suje-
tos pasivos, puro efecto de dichos discursos.

Problemas de investigación sobre los
cuales gira el presente artículo son los si
guientes:

a. ¿Cuáles son los principales tipos de
actividades realizadas en el tiempo libre?

b. ¿Cuáles son los medios más usados
por los jóvenes entrevistados?

c. ¿Qué aspectos cataüerizan la inten-
sidad de uso de la televisión?

d. ¿Qué tipo de programas son los más
vistos por los jóvenes?

e. ¿Qué papel juegan el género, estrato
socioeconómico, grupo étnico, provincia y la
edad en la determinación del tiempo libre,
en el uso tanto de los "viejos" como de los
"nuevos" medios, así como en la intensidad
de uso de la televisión?

f. ¿Qué semejanzas o diferencias pue-
den establecerse entre los resultados encontra-
dos en esta investigación y los resultados en-
contrados en países industrializados, que per-
mita acercarse a algunos aspectos de la globa-
lización cultural en jóvenes costarricenses?

MÉTODO

r. SUJETOS

Se realizó una encuesta con 1 118 ió-
venes entre 13 y 18 años de San José y Li-
món, pertenecientes a dos grupos étnicos:
mestizos/blancos y afrocaribeños.

El grupo en estudio está compuesto
en su mayoría por mestizos/blancos. I¿s mu-
jeres, los estratos bajos y los provenientes de
Limón representan una ligera mayoría. Asi-
mismo los encuestados en San José son más
jóvenes que aquellos de Limón.

2. PROCEDIMIENTO

Se aplicó un cuestionario en seis cole-
gios públicos de tres czrntones de la provincia
de San José (Desamparados, Goicoechea y San
Pedro) y en tres centros educativos del cantón
central de Limón, en el contexto de una inves-
tigación sobre aculturación y autoestima
(Smith, en preparación). La participación de
los jóvenes fue voluntaria. Ia aplicación de los
cuesüonarios se rs¿lizí en las aulas de los co-
legios, las cuales fueron seleccionadas al azar.
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CUADRO 1

DISTRIBUCIÓN DE IA, EDAD DE IA MUESTRA SEGÚN PROVINCIA

SAN JOSÉ TOTAL NLA

r4
15
r6
t /

r8

20
68

tt4
r59
t72
100

18,6
25,8
25,8
77,3
8,9

18
90

r25
r25
84
43

3,2
10,7
18,0
25,r
)1 )

15,8

38
158
239
2M
¿>o
143

3,4
L4,1
21,4
25,4
22,9
12,89

TOTAI. COL 43,4 t l rS633 56,6

f: Frecuencia.

CUADRO 2

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTM
SEGÚN ESTRATOS SOCIOECONÓUTCOS

CUADRO 3

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTM
SEGÚN GÉNERO

Estratos Baios
Estratos Medios

@4
458

56,9
43,r

Femenino
Masculino

59,r
40,9

66r
s>/

I 062 100 I rr8

Se indagó en los siguientes aspectos:
a) Medí.os de cotnunicación utilizados: se les
presentó a los jóvenes un lista de once me-
dios de comunicación masiva ("nuevos" y
"viejos"). Para cada medio se debía señalar
la frecuencia de uso para lo cual se les pre-
sentó a los(as) jóvenes una escala de cuatro
puntos, cuyo límite inferior era "nunca" y el
superior "siempre".
b) Intersidad en el uso de la tel.euisión: Esta va-
riable siempre presenta dificultades en su me-
dición, sobre todo cuando se pregunta directa-
mente a los usuarios. Por este motivo se deci-
dió indagar en el consumo diario, consultando
por el número de horas diarias de uso de tele-
visión. Para c:.da día se les presentó una escala
de ocho puntos, a saber: [nada], [menos de
una horal, [una hora], [dos horasl, ltres horas],
[cuatro horasl, lcinco horas], lseis horas o más].
c) Tipo de programa obsentado: Se rhostró
una lista de once tipos de programas. Los
entrevistados debían anotar la frecuencia de

uso para cada programa, en una escala de
cuatro puntos, cuyo límite inferior era "nun-
ca" y el superior "siempre".
d) Actiuidades realizadas en el tiempo libre:
parz-- indagar en este punto se partió de una
pregunta abierta, ofreciendo la posibilidad
de anotar tres actividades.

Para cada uno de los ámbitos analiza-
dos se evaluó el papel que juega el género,
la edad, el estrato socioeconómico, la pro-
vincia. y el gnrpo étnico de los entrevistados.
Con respecto a la edad, se dividió la muestra
en dos grlrpos: uno de 13 

^ 
75 años y otro

de 76 a 18 años. En cuanto al estrato socioe-
conómico se clasificó a la muestra en dos es-
trirtos: medio y bajo. La definición de los es-
tratos se hizo sobre la base del oficio o pro-
fesión del o la jefa de familia a la que perte-
necen los jóvenes entrevistados; para esto se
recurrió a dos jueces o evaluadores que de
forma independiente clasificaron las profe-
siones según cada estrato. Diferencias en la
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clasificación, fueron resueltas por un tercer
evaluador. La investigación en la que se apo-
yó el'presente trabaio (Smith, en prepara-
ción) definió tanto las provincias como los
grupos étnicos en estudio. No obstante, se
integran dentro del interés básico que guía
esta investigación, es decir, el análisis de fac-
tores determinantes del uso de medios y en
particular de la televisión. En cuanto al grupo
étnico, los análisis se concentran en: mestizos
(grupo étnico mayoritario en el país) y afro-
caribeños (el grupo étnico minoritario más
grande). Con respecto a la provincia, la com-
paración San José-Limón resulta interesante,
ya que ambas regiones presentan diferencias
a nivel socioeconómico, de composición ét-
nica y socioculturales, las cuales podrían te-
ner algún efecto en el uso de medios.

Se realizaron análisis descriptivos (fre-
cuencias, promedios, desviación estándar),
correlaciones bivariadas y análisis de varian-
za (¡Nov¡). Como parte de los análisis de
vatianza, se recurrió, en Ios casos que así lo
requirieron, al "análisis de efecto principal
simple" (Simple Main Effect).

RESULTADOS

1. TIEMPO LIBRE

El tiempo libre está constituido por
una combinación de actividades y espacios

sociales en los que estos jóvenes participan
(ver cuadro 4). Uso de medios de comuni-
cación, amigos y la práctica de algún de-
porte son las principales actividades de es-
tos lóvenes en el t iempo libre. En un se-
gundo plano, se encuentran el descanso y
las actividades familiares. El significado del
grupo de pares respecto a la famllia, así co-
mo el uso de diferentes medios son aspec-
tos que han sido puestos de relieve en di-
ferentes investigaciones como configurado-
res de la vida cotidiana en países de cultu-
ras occidentales (cfr .  Büchner,  7995: Li-
vingstone, 1998).

Es interesante que en el grupo inves-
tigado solo el género juega un papel dife-
renciador de las actividades del tiempo li-
bre (ver cuadros 5 a 7). Estrato socioeconó-
mico, edad, grupo étnico o provincia, pare-
cen no tener un papel decisivo. Tanto en
hombres como en mujeres los medios jue-
gan por igual r-rn papel fundamental, sien-
do el deporte y los amigos las actividades
sobre las que se enfoca la diferencia. Los
hombres concentran una parte significativa
de su t ien-rpo en act iv idades deport ivas,
mientras que en las mujeres se puede dis-
t inguir  más claramente la dedicación de
mayor tiempo a los amigos y la participa-
ción en otras actividades complementarias,
como el descanso o la familia o la partici-
pación en grupos religiosos o la realización
de actividades artísticas.

CUADRO 4

ACTIVIDADES REATIZADAS EN EL TIEMPO LIBRE

ACTIVIDADES RESPUESTA T RESPUESTA 2 RESPUESTA 3

o/o

Amigos
Uso de medios
Deportes
Grupos religiosos
Artisticas
Descansar
Familia

278
334
131
17
22
90
)o

724
539
235

lo

20
6r
1.4

13,2
52,9
23,r
1,6
2,0
6,0
r,4

221
482
167

20
40
38

22,3
4ü,)

16,8

2,O
4,O
3,ti

30,0
36,0
14,1
1,8
2,4

6,o
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CUADRO 5

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TIEMPO LIBRE POR LAS MUTERES

ACTTVIDADES B€SPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3

o/oo/o

Amigos

Uso de medios
Depones
Grupos religiosos
AItísticas
Descansar
Familia

166
287
59
16
15

27

106
370

40

l l

12
43
11

6r,5
8,1
1,8

7,7
1,8

27,9
48,2
9,9
2,7

4.5

202
187
49
1.3
15
49
40

36,4

8,8
t4,

)1

8,8

CUADRO 6

ACTTVIDADES REALIZADAS EN EL TIEMPO LIBRE POR LOS HOMBRES

ACTIVIDADES RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3

Amigos
Uso de medios
Depones

Grupos religiosos
Artísticas
Descansar
Familia

76
r47
82

4

7
41
1.6

28
169
r86

5
8

18
3

tJ, /

40,5
44,6

1)

1c)

4,3
0.7

55
195
108

o

15
1i

13,8
49,O
27,1.

1,3
3,8
2,8

20,4
39,4
22,0
1,1
1c)

11,0
4,3

CUADRO 7

ACTIVIDADES EN EL TIEMPO LIBRE SEGÚN GÉNERO
RESULTADOS DEL CHI CUADRADO

PEARSON GRADOS DE LIBERTAD SIGNIFICANCIA

Respuesta (1)

Respuesta (2)

Respuesta (3)

L90,79577
67,45782
55,31559

6
o
(l

,00000
,00000
,00000

2. USO DE MEDIOS

Identificado el lugar de los medios de
comunicación en la organización del tiempo
libre, prosigue ahora distinguir el papel que
juegan determinados medios en particular
(ver cuadro 8). Dentro de los medios visua-
les, la televisión es empleada más frecuente-

mente que el vídeo. En el caso de los me-
dios auditivos, los cassettes y sobre todo la
radio son utilizados muy frecuentemente,
mientras que el empleo de cos es notable-
mente inferior. En cuanto a los medios im-
presos, los periódicos son los más utilizados
seguidos por las revistas y los libros, cuya
frecuencia de uso es más heterogénea que
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MEDIOS

CUADRO 8

FRECUENCIA DE USO DE MEDIOS

PROMEDIO DESV. STD

Televisión
Radio
Cassettes
Periódicos
CDs
Revistas
Vídeo
Libros

Juegos Vídeo

Juegos Computadora
Internet

3,61'
3,@
a 1c)

)1<

2,72
2,62
2,59
)<)

2,24
2,13
1,,69

DESV.STD. Desviación estándar

en el caso de los periódicos como se puede
apreciar en su desviación estandar. Los lla-
mados multimedia ocupan la última posición
en cuanto a uso, siendo el menos empleado
el internet, mientras que los juegos de com-
putadora o vídeo se ubican con un nivel de
uso medio, pero más disperso. En general, la
televisión y la radio ocupan los primeros lu-
gares de ocupación medial, seguidos por los
cassettes y los periódicos.

Ahora bien, esta descripción, hasta el
momento homogenizante, del grupo en estu-
dio debe especificarse , p ra lo cual se proce-
de a indicar el papel que iuegan el género,
el estrato socioeconómico, el grupo étnico,
la edad y la provincia como elementos dife-
renciadores del uso de medios:

2.1. MEDIOS VISUALES'

la teleuisión es el medio empleado de
forma más generalizaü por los jóvenes encues-
tados. Edad, género, estrato socioeconómico,

En la presentación de los datos aparecen las si-
guientes siglas:
M: Media
F: En el análisis de varianza, F ¡esulta de la divi-
sión de la varianza entre los grupos con la va-
rianza dentro de los grupos. Esta razón es com-
parada con la tabla F con el fin de conocer su
signifi cancia estadística.
gl: Grados de libertad
p: Probabilidad

etnia o provincia, no tienen poder diferenciador
por sí solos. No obstante, es posible identificar
condicionantes del uso de la televisión que son
producto de relaciones entre algunas de estas
variables. A este respecto se encontró que la
interacción entre grupo étnico y edad parece
ser un elemento diferenciador, encontrándo-
se las siguientes diferencias significativas:

a) Dentro del grupo de jóvenes entre
t3 y 75 años, utilizan más frecuentemente la
televisión los mestizos,/blancos (M= 3,75)
que los afrocaribeños (M=3,53) (F= 8,77;
gl:1/7046, p<.005).

b) En el grupo de 76 a 78 años ocurre
esto de manera inversa: son los afrocaribeños
(M=3,66 vs. 3,53 de los mestizos,/blancos) Ios
que emplean más frecuentemente este medio
(F= 6,09; 9l=I/7046, p< .05).

c) Dentro del grupo de los mestizos
,/blancos son los(as) más jóvenes (M= 3,75
vs. 3,53 correspondiente al grupo entre 16 y
18 años) los que consumen más televisión
(F= 19,77; gl=1/7046, p< .0001).

En cuanto al uídeo se encontró un efec-
to significativo del género (F= 7,77; gl=1./937,
p< .005) y del  estrato socioeconómico
(F= 6,78; gl=1,/937, p< .05), resultando que
los hombres (M= 2,72) usan más este medio
que las mujeres (M= 2,46) y los provenientes
de sectores medios (M= 2,77) más que las y
los pertenecientes a estratos baios (M=2,46).

Igualmente se encontró una interacción en-
tre estrato socioeconómico, género y edad
(F= 4,69; fl=7/931, p< .05), identificándose que:

a) hombres y mujeres de estratos bajos
entre 16 y 18 años se diferencian en el uso
del vídeo, de modo que los hombres hacen
uso más frecuente de este medio que las mu-
jeres (F= 74,34; 9l=7/960, p< .0001. M= 2,72
vs. 2,32). Esto no sucede así, sin embargo, en
los estratos medios (F= ,13; 9l=1/960, p< .5).

b) Asimismo, en este grupo de edad,
el efecto del estrato socioeconómico sobre el
uso de este medio fue significativo para mu-
jeres pero no para hombres, es decir, los
hombres de clase media no necesariamente
utilizan el vídeo más que los de clases bajas
(F= ,04; gl=7/9@, p< .5. M= 2,72 vs. 2,71) como
sí sucede en el caso de las mujeres (F=74,72;

9l=7/960, p< .0001. M= 2,72 vs. 2,77).

,68
,66
o?

,96
1,07
r,03
1,02
r,00
1,10
1,05
.99



1)

2.2. MEDIOS AUDITIVOS

En lo que respecta aIa radio se identi-
f icaron diferencias por género (F= 4,62;
gl=t/978, p< .05) y por estraro socioeconó-
mico (p= 26,43; gl=l/978, p< .0001), encon-
trándose que son las mujeres (M= 3,70 para
las mujeres y 3,44 para los hombres) y los
pertenecientes a los estratos medios (M=3,62
para estratos medios y 3,57 para estratos ba-
jos) los que Ia utilizan más frecuentemente.
Además, se pudo identificar interacciones
entre la provincia y el grupo étnico y entre
la edad y el grupo étnico, encontrándose las
siguientes diferencias significativas:

a) En el caso del grupo afrocaribeño
(F= 4,48; gl=7/1.003, p< .05) los lóvenes de
San José usan con más frecuencia la radio
que los de Limón (M= 3,65 vs. 3,50).

b) Mientras en el grupo mestizo/blanco
(F= 6,97; gI=1/1003, p< .0001) son los(as) de
Limón los que la emplean más, en compara-
ción con los(as) de San José (M=3,70 vs. 3,55).

c) Dentro del grupo de 13 a 15 años son
los(as) mestizos/blancos (M= 3,63 vs.3,40) los
que mantienen un uso más frecuente si se les
compara con los(as) afroc¿ribeños (F= 10,77;
gl=1/1003, p< .005). d) Dentro del grupo de
afrocaribeños (F= 7,'1.6; gl=7/7C/Jl3, p< .0001) la
mayor frecuencia de uso recae en los jóve-
nes entre 16 a 18 años (M=3,62vs.3,40).

El grupo étnico (F= 72,42; gI=7/979, p<
.0001) es el aspecto que determina el em-
pleo de cassettes, siendo los(as) afrocaribe-
ños(as) los que Io utilizan más frecuente-
mente (M= 3,35 vs. 3,39). paralelamente se
observa una interacción significativa entre
estrato socioeconómico, provincia y edad
(F= 4,90; gl=7/979, p< .05), encontrándose
que los jóvenes entre 13 y 15 años de estra-
tos medios (M= 3,40) de la provincia de Li-
món son los que usan más frecuentemente
este medio, en comparación con los jóvenes
de la misma edad, también de Limón pero
de estratos baios (M= 2,97).

Tanto la provincia (F= 7,60; gl=1./952,
p< .0001), el estrato (F= 10,02; gl=l/952,
p< .005) como el grupo étnico (F: 10,87;
gl=7/952, p< .0001) determinan indepen-
dientemente el uso de cDs, Jóvenes de la
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provincia de San José usan cotidianamente
más ctrs que en Limón (M=2,74 vs. 2,67); jó-
venes de sectores medios los emplean más
que de estratos bajos (M= 2,94 vs, 2,52) y los
afrocaribeños hacen un uso más frecuente
de dicho medio que los mesrizos,/blancos
(M= 2,89 vs. 2,61).

2.3. MEDIOS ESCRITOS

El uso de periódicos está determina-
do por la prouincia (F= 34,53; gl--7/979,
p< .0001) y la edad (F= 3,96; gl=t/979,
p< .0001), de modo que, los jóvenes de Li-
món leen más frecuentemente periódicos
que los de San José (M= 2,)J vs. 2,51) y los
entrevistados entre 16 y 18 años lo emplean
más a menudo que los de 13 a 15 (M= 2,80
vs. 2,65), Se encontró una interacción entre
provincia y edad, distinguiéndose que en
Limón los hombres leen más periódicos que
Ias mujeres (F= 7,02; gl=l/7004, p< .0001.
M= 3,10 vs. 2,84). Esto no sucede así, sin em-
bargo, en San José (¡= ,63; gl=I/1004, p. .5).
Se pudo distinguir además una interacción
entre grupo étnico, provincia, edad y estrato
socioeconómico, encontrándose que:

a) dentro de los(as) jóvenes de estra-
tos medios de la provincia de Limón, entre
13 y 15 años, son los mestizos/blancos los
que leen más frecuentemente periódicos, en
comparación con los afrocaribeños con las
mismas características (F= 5,87; 9l=7/1006,
p< .05. M= 3,10 vs.2,56).

b) En el caso de jóvenes de estratos
bajos entre 16 y 18 años de la provincia de
San José, es el grupo afrocaribeño el que usa
más este medio si se le compara con jóvenes
mestizo/blancos con iguales características
(F= 71,57; 9l=1/1006, p< .005. M= 3,10 vs.2,84).

Prouincia (F= 6,80; dt=t/963, p< .0001),
grupo étnico (F= 7,76; 9l=1/963, p< .0001) y
género (F= 36,37; 9l=l/963, p< .0001) de-
terminan la frecr.lencia de uso de revistas:
Los(as) jóvenes entrevistados en Limón leen
con más frecuencia revistas que en San José
(M= 2,77 vs. 2,42); por otro lado, las mujeres
usan más este medio que los hombres
(M=2,77 vs. 2,53). Asimismo los(as) jóvenes
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afrocaribeños(as) hacen uso más frecuente-
mente de este medio que los mestizos,/blan-
cos (l\i l= 2,77 vs.2,53).

En cuanto a Ios libros, se pudo deter-
minar que es el grupo de mayor edad el que
hace uso más frecuente del medio (F= 4,52;
gl=7/95l, p< .05. M= 2,58 vs. 2,40). Además
se encontró una interacción significativa en-
tre provincia y género, distinguiéndose que,
en el caso de Ios hombres. son los de Limón
los que, leen más que los de San José
(F= 11,51; gl=1h029, p< .005. M= 2,63 vs.
2,28), ésto no sucede así con las mujeres (F=
3,65; gl=I/7029, p< .05).

2.4. MULTIMEDIA

En relación con los juegos de uídeo es
interesante que la única variable que tiene un
efecto diferenciador es el género (F= 81,30;
gl=l/954, p< .0001), resultando que los hom-
bres son los que los usan con mayor frecuen-
cia que las mujeres (M= 1,94 vs. 2,67).

En el caso de los juegos de computa-
dora además del género (F= 18,54; gI=7/959,
p< .0001) tiene un efecto diferenciador el es-
trato socioeconómico (F= 13,88; gl=1/959,
p< .0001), de modo que no solo son lcs
hombres los que los utilizan más frecuente-
mente (M= 2,36 vs. '1,97), sino también los
estratos socioeconómicos medios (M= 2,36
vs. 1,95).

En lo que respecta al uso de la Inter-
net,  junto con el  género (F= 18,16;
gI=1'/953, p< .0001) y el estrato socioeconó-
mico (p= 76,04; gl=l /953, p< .0001),  t ie-
ne un efecto determinante la provincia
(F = 5,74; 9l=L/953, p< .05): los hombres la
utilizan más frecuentemente que las mujeres
(M= 1,89 vs. 1,56), los estratos medios más
que los bajos (M= 1,90 vs. 1,54) y los(as) ió-
venes de San José más que los(as) de Limón
(M= 1,84 vs. 1,57). Además se identificó una
interacción entre provincia, edad, etnicidad y
estrato socioeconómico, encontrándose que,
en el caso de los(as) ióvenes de Limón entre
1,3 y 1,5 años pertenecientes al grupo afroca-
ribeño, son los de estratos medios {omo es
de esperar- los que utilizan más este medio

que los de estratos bajos (F= 5,56; gl=1/982,
p< .05. M= 2,09 vs. 1,52). Esto no sucede así,
sin embargo, en el caso de los(as) jóvenes
de San José con las mismas características
(F= ,26; gl=7/982, p< .5).

3. INTENSIDAD DE USO DE LA TETEVISIÓN

Acerca de la intensidad de uso de la
televisión, se pueden señalar los siguientes
resultados:

a) Existe un uso diferenciado de la te-
levisión en el transcurso de la semana. De
lunes a jueves se consume menos televisión
que los fines de semana, donde el consumo
aumenta considerablemente (ver Gráfico 1).

De lunes a jueves, los jóvenes tienden
a consumir entre dos y tres horas por día
(ver cuadro 9). Mientras que de viernes a
domingo la tendencia es a consumir entre
tres y cuatro horas diarias. Tomando como
referencia los promedios de intensidad de
uso de jóvenes en otros países (van der
Voort, Beentjes, Bovill, Gaskell, et al. 1998;
Gerhards & \Tinkler 199D y evitando caer
en clasificaciones valorativas o normativas,
se puede dividir la escala en cuatro catego-
rias, a saber: 1) intensidad de uso baja (me-
nos de una hora), 2) intensidad de uso mo-
derada baja (entre una y dos horas), 3) in-
tensidad de uso moderada media (entre tres
y cuatro horas) e intensidad de uso alta (más

GRÁFICO 1

INTENSIDAD DE USO DE LA TELEVISIÓN
DUMNTE LA SEMANA
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CUADRO 9

INTENSIDAD DEL USO DE I.A TELEVISIÓN

Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

VoVo

nada
menos I hora
I hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas o más

32 3,r
85 8,2

r33 r2,8
202 r9,5
225 2r,7
132 r2,7
92 8,9

r35 13,0

52
59

ro7
l t2
r05
r42
r47
322

43 4,2 49
6 6,4 47
99 9,6 9r

r48 "t4,4 100
185 r8,0 116
r75 r7,O r57
r34 r3,0 152
r79 17,4 326

3r
79

t27
187
2t0
r59
102
r36

4r
69

748
205
r8ó
r43
103
138

48
t>

r40
2r8
2t5
r40
u

r22

4,6
7,2

13,4
20,9
20,6
13,4
8,1

ll,7

4,0
6,7

14,3
r9,8
r8,0
13,8
lo,o
13,4

3,0
7,7

12,3
l8,l
20,4
r5,4
9,9

13,2

4,7
4,5
8,8
9,6

tt,2
r5,r
14,6
3r,4

5,0
>,/

10,3
10,8
10,1
73,7
13,6
31,0

TOTAI, 1042 100,0 1036 100,0 to33 100,0 1031 100,0 1029 100,0 1038 100,0 100,0

ds'
$
c:
r$
N
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de cinco horas). De esta forma, los jóvenes
encuestados se ubicarían entre una intensi-
dad de uso moderada baja -particLllarinente
de lunes a jueves- y una intensidad modera-
da alta -fines de semana- . Cabe anotar tam-
bién que de lunes a jueves el porcentaje de
los jóvenes qLle usan la televisión en el nivel
de intensidad alta se mantiene constante (en-

tre 2Io/o y 250/o). No obstante, de viernes a
domingo aumenta considerablemente entre
30o/o y 460/0. Es posible qr-re las personas qLre
tienen una intensidad alta de consumo du-
rante la selnana lectiva, la mantengan taltt-
bién el fin de semana. En el caso del por-
centaie de los jóvenes clrya intensidad de
consumo es baja, éste se mantiene durante
toda la semana constante (entre 10% y 7lo/o).

De forma similar a los resultados sobre
uso de la televisión a nivel internacional (cfr.

Lukesch, 1997), se encontró que la intensidad
del uso de lunes a jueues var'ía según Ia edad
(F= 6,06; 9l=1/964, p< .05), de modo que los
más jóvenes consumen más tiempo televisión
que los de mayor edad (M: 4,78 vs. 3,73i).
Igualmente se encontl?ron diferencias entre
Ios grupos étnicos en estudio (F= 10,48;

9l=7/964, p< .005), resr.rltando que los jóve-
nes pertenecientes al grupo afrocaribeño ven
más tiempo la televisión que los mestizos
/blancos (M: 4,24 vs. 3,74). Las otras varia-
bles de interés, es decir, género, provincia y
estrato socioeconól-nico, no ejercen de forrna
independiente un efecto diferenciador. Paia-
ielamente se identificó una interacción entre
edad y grupo étnico, encontrándose que:

a) para el grupo mestizos,/blancos,
Ios(as) más jóvenes utilizan por más tiempo
este medio que los de mayor edad (F=
20,20; gI=I /1045, p< .0001. M= 4,08 vs.
3,51), esto no sucede así en el grupo afroca-
ribeño (¡'= ,5; gl=7/7045, p< .5.M= 4,42vs.4,14).

b) Dentro del grupo de edad entre 16
y 18 años son los(as) pertenecientes al gru-
po afrocaribeño los que usan más intensa-
mente la televisión (F= 23,16; gl=l/I045,
p< .0001. M- 4,14 vs. 3,51). Esta diferencia
no se encuentfa, sin embargo, en el caso de
los(as) jóvenes entre 13 y 15 años (F: ,20;
91=1,/1045, p< .5. M:4,42 vs. 4,08).

En lo que respecta a la intensidad de
uso en el fin de semana se encontró que son
la provincia de Limón (F= 10,29; 9l:1/968,
p< .005) y el  grupo étnico (F= 4,65;

9l=1/968, p< .05) las variables que tiene un
efecto diferenciador en el grupo encuestado,
resr¡ltando qr¡e en los(as) jóvenes cle esta
provincia miran más la televisión qLre aqL¡e-
llos de San José (M= 4,76 vs. 4,36) y, de ma-
nera similar a la intensidad de r-rso en la "se-
mana lectiva", son los jóvenes pertenecientes
al grupo afrocaribeño los que tienden a usar
rnás tiempo dicho medio (M= 4,89 vs. 4,43).

4. GRADO DE RECEPCIÓN SEGÚN TIPO
DE PROGMMA OBSERVADO

Los canales o programas musicales
son las ofertas televisivas más vistas por los
jóvenes. Junto con ellos están las pelícr,rlas,
séries, caricaturas y comedias como otros
programas de ar¡diencia permanente. Depor-
tes y telenovelas se ubican en una segunda
posición, mientras que los conclrrsos y los
programas educativos se colocan en el últr-
mo lugar (cuadro 10).

Los análisis de varianza muestran.pa-
ra el grupo encuestado los sigr-rientes l 'e-
sr-rltados:

a) El género determina el r¡so de los
programas mr-rs icales (F:  9,25; gl : l /959,
p< .005), Ias caricatulas (F= 7,JJ; gl=l/973,

CUADRO 10

TIPOS DE PROGRAMAS Ir,IÁS VISTOS

Programas Prornedio Desv. estanchr

Música
Filmes
Series
Caricaturas
Cornedias
Deportes
Telenovelas
Noticieros
Concursos
Educativos

3,50

3,09
3,08
2,62
2,48
)  Á2,

)Á1

2,1.8

,81

,74
,93
,91
| ,12
1,16
,42
1,00
,90
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p< .0001), los deportes (F= 245,09; 914./968,
p< .0001) y las telenovelas (F= 1.86,47;
9l=l/968, p< .0001). Las mujeres miran más
programas musicales (M= 3,56 vs. 3,40) y te-
lenovelas (M= 2,97 vs. 1.,82), mientras que los
hombres consumen más deportes (M= 3,35
vs.2,14) y caricaturas (M= 3,24 vs. 3,01).

b) La prouincia es un elemento dife-
renciador del  uso de ser ies (F= 4,88;
gl=I /970, p< .05),  comedias (F= 4,79,
gl=L/96t, p< .05), programas educativos
(F= 77,27; gl=1/970, p< .005) y noticieros
(F= 7,85; gl=1./977, p< .0001), encontrándose
que los jóvenes de San José ven más series
(M= 3,23 vs. 3,13), mientras que los de Li-
món se ocupan más de comedias (M= 2,53
vs. 2,29) programas educativos (M= 2,31 vs.
2,02) y de noticieros (M= 2,52 vs. 2,Jl).

c) El grupo étnico está ligado con el ni-
vel de recepción de comedias (F= 1,3,23;
9l=I/961, p< .0001) y deportes (F= 3,97;
9l=1./968, p< .05), resultando que los jóvenes
pertenecientes al grupo afrocaribeño (M= 3,11
comedias y 2,77 deportes) tienden a ver más
ambos programas que los del grupo mestizo-
/blanco (M= 3,07 comedias y 2,55 deportes).

d) La edad determina el uso de noti-
cieros (F= 1.5,96; gl=7/977, p<.0001): el gru-
po de mayor edad mira más noticias que los
de menor edad (M=2,53 vs. 2,26). El estrato
socioeconómico no mostró en este caso nin-
gún efecto diferenciador en el nivel de re-
cepción de los programas televisivos.

DISCUSIÓN

En general, la organización del tiempo
libre gira en torno al uso de medios, los ami-
gos y los deportes. Excepto por la práctica
de los deportes, las actividades realizadas
son compartidas por todos los(as) jóvenes
entrevistados de forma homogénea. De
acuerdo a las variables de interés, están pre-
sentes con igual importancia independienté-
mente del grupo étnico, el estrato socioeco-
nómico, el género o la edad. Sin embargo,
en el caso del deporte si es posible encon-
trar claras diferencias según género, de mo-
do que son los hombres los que se dedican
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más a esta actividad que las mujeres. La fami-
lia, por otro lado, ocupa un segundo plano
dentro de las actividades o espacios sociales
que estos(as) jóvenes ponen de relieve.

El uso de medios, en particular la tele-
visión, es la actividad que más claramente
sobresale del resto. Estos resultados ponen
de relieve la importancia de investigar tanto
los programas que observan los jóvenes co-
mo las características del proceso de recep-
ción y apropiación de los contenidos televi
sivos, y su papel en la construcción de las
identidades personales y sociales.

Estos resultados se encuentran tam-
bién en países industrializados (Suess, ef a/.,
1998, Lemish, et al. 1998 y van Eimeren &
Maiere-Lesch, 1,997), en donde Ia diada ami-
gos-medios ocupa un lugar central en la vida
de los jóvenes. A este respecto sería impor-
tante indagar, sin perder de vista la investi-
gación de carácter intercultural, en el conte-
nido y la forma en la que se estructura no
solo el tiempo libre sino la vida cotidiana en
general y su impacto en la transformación de
los procesos de socialización tradicionales.
En este sentido, es importante estudiar en el
país las características de los grupos de pares
y sus diferentes formas de escenificación, de
igual manera resulta importante investigar las
formas de recepción y de uso, así como los
contextos ligados a la interacción con me-
dios de comunicación. Como otras investiga-
ciones señalan (cfr. Pérez, en preparación),
el uso de medios, en particular radio y tele-
visión se llevan a cabo no solo en tanto que
actividad principal sino como complemento
o transfondo de otras actividades, ya sea en
el contexto familiar o del grupo de pares.

Los(as) jóvenes investigados hacen un
uso múltiple de los medios de comunicación
recurriendo tanto a medios visuales, auditi-
vos, impresos o a multimedia -en los casos
en los que se pueda tener acceso a dichos
medios-. Los usados con mayor frecuencia
son la televisión y la radio, así como otros
medios que permiten la reproducción o re-
gistro de mirsica. Este resultado también ha
sido encontrado en países occidentales (cfr.
¡Ro-Forschr.rngsdienst, 1999, van Eimeren &
Maiere-Lesch, 1997, Arnett, 1995, Larson,
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1995). Ahora bien, el uso de medios solo se
puede entender en contexto, es decir, aten-
diendo a los diferentes factores determinan-
tes o condicionantes.

Así por ejemplo, en el caso de los
Multimedia y del vídeo, no solo el estrato so-
cioeconómico -como es de esperar- deter-
mina la frecuencia de uso, sino también el
género. Como ya se ha indicado son los es-
tratos medios y los hombres los que hacen
un mayor uso de dichos medios. En lo que
respecta particularmente al uso de vídeo, se
encontró, sin embargo, que en los(as) jóve-
nes entre 16 y 18 años de estratos medios no
hay una diferencia entre hombres y mujeres.
En el caso del Internet, hay que agregar ade-
más la provincia como otra variable determi-
nante, siendo en San José donde se concen-
tra el mayor uso. En lo referente a la radio
también entran en juego el estrato socioeco-
nómico y el género, encontrándose que son
las mujeres y Ios sectores medios los que los
usan más frecuentemente. En el caso de los
cDs su uso es mayor en jóvenes de estratos
medios y en la provincia de San José, pani-
cularmente en los(as) jóvenes penenecientes
al grupo afrocaribeño. Lo mismo sucede con
los,cassettes. los cuales son utilizados más
frecuentemente por los afrocaribeños. En el
uso de los medios anteriormente señalados
entran en juego tanto determinantes socioe-
conómicos como culturales, de modo que,
aunque en varios de estos medios, las posi-
bilidades de acceso son un factor decisivo
para su uso, entran también aspectos ligados
a formas grupales particulares de organiza-
ción del tiempo libre, que promueven un
mayor uso de esos medios.

la televisión es quiás el medio cuya fre-
cuencia de uso es el más homogéneo en el
grupo estudiado. No obstante, el nexo edad
/grupo étnico parece tener un efecto diferen-
ciador, resultando que los que consumen más
frecuentemente este medio son los(as) mesti-
zoslblancos(as) entre 13 y 15 años y los afroca-
ribeños entre 16 y 18. Este rezultado podría es-
tar ligado a diferentes formas de socialización
medial que favorecen el uso de la televisión en
diferentes momentos del periodo juvenil. No
obstante, esa suposición debe investigarse.

La edad es también un determinante
del uso de libros y periódicos, siendo que
los jóvenes entre 16 y 18 son los que em-
plean más frecuentemente estos medios. En
el caso de los periódicos y las revistas entra
en juego la provincia, específicamente es en
Limón donde se lee más frecuentemente este
medio. Con respecto a las revistas son deter-
minantes también el género y el grupo étni-
co, encontrándose que las mujeres y los(as)
pertenecientes al grupo afrocaribeño son los
que más las emplean. El hecho de que la
edad tenga un peso tan importante en el uso
de los medios escritos podría estar ligado
con aspectos como escolarización o el desa-
rrollo de competencias cognoscitivas, sin
embargo, los factores socio-culturales tienen
aquí de nuevo r,rn papel determinante.

En este sentido, se encontró que el
uso de medios específicos o de grupos de
medios no solo está condicionado por el
efecto independiente de alguna de las varia-
bles estudiadas, sino que las variaciones en
su uso son el producto de las relaciones en-
tre varias variables: este es el caso del víncu-
lo entre el grupo de edad y el estrato socioe-
conómico o entre el grupo étnico y la pro-
vincia o entre la edad y el grupo étnico o
entre el género y el estrato socioeconómico,
para poner algr,rnos ejemplos. Este resultado
pone de relieve la imposibilidad de apelar a
un modelo causalista o determinista para el
estudio del uso de los medios, menos aún
el recurrir a interpretaciones de pretensio-
nes globalizantes que eliminan las diferen-
cias y matices existentes en los vínculos en-
tre los(as) jóvenes y los medios y que impi-
de hacer referencia al joven en general, diri-
giendo la atención más bien a los y las jóve-
nes y la pluralidad que los caracteriza.

En cuanto a la intensidad del uso de la
televisión los resultados muestran una recep-
ción diferenciada, la cual -desde un primer
acercamiento- está definida por las activida-
des escolares, lo que promueve la separa-
ción entre el consumo televisivo de lunes a
jueves y el consumo durante el fin de sema-
na. Durante la "semana escolar" la intensidad
de uso es moderada baja (dos y tres horas
por día) mientras que en el fin de semana, el
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uso asciende a tres o cuatro horas en prome-
dio (intensidad moderada alta). En países in-
dustrializados el promedio diario es de dos a
tres horas: en Alemania, por ejemplo, la in-
tensidad de uso de lunes a jueves es menor
a dos horas, mientras que en el fin de sema-
na alcanza casi las dos horas y media. En es-
te caso las variaciones entre semana lectiva y
fin de semana no son tan altas (cfr. Gerhards
& Klinger, I99D. En el Reino Unido el pro-
medio semanal es de dos horas y media
mientras que en Holanda es de menos de
dos horas (cfr. van der Voort, et al., 1998).
En Estados Unidos el promedio diario es de
dos horas (Arnett, 799). EI foco de mayor
diferencia se encuentra en el consumo tele-
visivo durante el f in de semana. Larson
(I99) describe algunos de los resultados de
sus investigaciones señalando que los jóve-

nes que consumen más televisión tienden a
estar orientados más a Ia vida familiar, que
los que consumen menos. Según su hipóte-
sis, en el marco de Ios procesos de indivi-
dualización que se llevan a cabo en los paí-
ses industrializados, la tendencia sería a un
uso menor de la televisiín, ya que el apego
o los vínculos fuertes con la familia disminu-
yen más tempranamente en el curso de la fa-
se juvenil. En el caso de las juventudes cos-
tarricenses las cuales se encuentran en un
momento de transición o subsistencia simul-
tanea de formas tradicionales y formas mo-
dernizantes de estructuración, resultaría de
gran importancia analizar el consumo telev!
sivo desde esta perspectiva.

Igualmente, fue posible también dis-
tinguir entre dos grupos extremos: aquellos
que de forma estable mantienen una intensi-
dad de uso baja y los que mantienen una al-
ta. El resto de los jóvenes, como se ha visto,
varían la intensidad de uso dependiendo del
día de Ia semana.

Durante la semana lectiva son la edad
y el grupo étnico los que determinan el con-
sumo, siendo los más jóvenes y los pertene-
cientes al grupo afrocaribeño, los que hacen
uso más intenso de este medio. Estos resul-
tados a su vez están condicionados por las
relaciones entre ambas variables. En el fin de
semana, los(as) ióvenes afrocaribeños(as)
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también tienden a ver más üempo televisión,
la edad, sin embargo, ya no juega un papel
determinante, sino más bien la provincia,
siendo los de Limón los que Ia usan por ma-
yor tiempo. Como se ha comentado con ante-
rioridad, los resultados.aquí encontrados re-
quieren de mayor investigación, Io que impli-
ca indagar en otros determinantes como pue-
den ser: diferencias en los patrones de sociali-
zación (medial), el acceso a diferentes ofertas
y posibilidades de ocupación del tiempo li-
bre, diferencias en la configuración de la vida
cotidiana, así como en la significación atribui-
da a las actividades que Ia conforman.

Música, filmes y series son los progra-
mas más vistos por los jóvenes. Los filmes
tienen una cobertura generalizada en las
preferencias de los(as) jóvenes entrevista-
dos. Mientras que el consumo de los otros
programas estudiados están deterrninados
por factores diversos: Como se expuso en
los resultados, el género determina el uso
de programas musicales, deportes, caricatu-
ras y telenovelas. La provincia está ligada
más bien a la recepción de series, comedias
y programas educativos y noticieros. El gru-
po étnico, por otro lado, es un elemento di-
ferenciador del consumo de comedias y de-
portes, mientras que la edad determina el
uso de noticieros. Determinantes culturales,
de socialización y de desarrollo parecen te-
ner el principal peso en el consumo de pro-
gramas televisivos. Así por ejemplo, los pro-
gramas deportivos parecen ser consumidos
fundamentalmente por hombres, mientras
que las telenovelas por mujeres. Estos son
quizás los programas más claramente dife-
renciables. Es notable que el estrato socioe-
conómico no ocupa en esta muestra un lu-
gar determinante.

Arnett Q99, señala cinco ámbitos li-
gados al uso de medios que sería importante
indagar en el contexto costarricense: a) el
uso ligado al entretenimiento, b) su papel en
la construcción de las identidades, c) las
emociones vinculadas al consumo. d) su lu-
gar en la formación y aplicación de estrate-
gias de enfrentamiento de problemas y d) su
relación con la identificación o participación
en culturas juveniles.
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Más allá de la identificación de algu-
nas características del uso de medios en jó-
venes de dos provincias en Costa Rica, el
presente artículo ha permitido identificar
problemas de investigación y áreas de inter-
vención que son fundamentales para la com-
prensión del papel de los medios en el pe-
riodo juvenil. Interesantes son también las
semejanzas entre los resultados aquí encon-
trados con países industrializados, lo que
permite acercarse al carácter globalizante de
los medios de comunicación, particularmente
en lo que se refiere al uso de la televisión,
uno de los principales portadores de la glo-
balizaciín cultural. tanto en lo referente a la
formación de una cultura global como en la
afirmación de las culturas locales (Appadurai,
1998). Diferencia importante es, sin embar-
go, la intensidad de uso -más alta en el caso
costarricense- , la cual como ya se ha sugeri-
do podría estar ligada, en este caso, a formas
de organización de la vida cotidiana centra-
das en la familia y que podría escenificar la
transición entre tradición y modernización
de formas de vida ligadas a los(as) jóvenes,
una de las experiencias centrales de la glo-
balización cultural. Este fenómeno debe tam-
bién investigarse.
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