
AÍTU 

      
 ó     ú 
U í    

Jordi Lópz-Sintas1, Ercilia García-Álvarz2, Konstantina
Zrva3

1Univrsidad Autónoma d Barclona, España.
2Univrsitat Rovira i Virgili, España.
3Univrsitat d Girona, España.
jordi.lopz@uab.s, mariarcilia.garcia@urv.cat, 
konstantina.zrva@udg.du

Doi: http://dx.doi.org/10.3926/oms.2  85

R  í

ózSia  GaíaÁvaz E & Zva   L i  
ii i  ói     úi: U í 
  i. E ózSia  E L ió i  
iii.BaaEaña:OiaSi8

341

Índice



 ó  íÁ  Z

R 

Las primras invstigacions qu han studiado l comportaminto
ético d los consumidors qu accdn a los bins d inormación
utilizando mdios altrnativos (conomía inormal o intrcambios
socials) no han ncontrado rlación alguna ntr las scalas d ética
utilizadas y l accso a los bins d inormación mdiant mdios
altrnativos. Sin mbargo no han invstigado los argumntos morals
utilizados por los consumidors d música, u otros bins d
inormación, para justiicar su comportaminto o xplicar las accions
qu considran éticas. En sta invstigación nos proponmos studiar
los argumntos morals qu los consumidors sgrimn para justiicar
su modo d accso a la música. Nustros hallazgos sugirn qu los
argumntos morals qu justiican la orma d accso a la cultura
dpndn dl contxto social, conómico y cultural n l qu un
individuo s ha socializado. Llama la atnción qu l contxto social
intractúa con los rcursos conómicos y culturals prsonals a la hora
d inluir n los argumntos morals sgrimidos por los consumidors
para justiicar su comportaminto. Por último, proponmos un modlo
qu xplica las variacions qu obsrvamos n la toría contxtual dl
accso a la música, y qu pud prdcir l comportaminto dl
consumidor n otros paísssi pudn clasiicars n cualquira d los
dos contxtos dlinados n nustra invstigación.

 
Comportaminto ético, consumo d música, accso a la música,

intrcambios socials, toría undamntada, invstigación cualitativa.
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La ética d las ormas d accso a los bins d inormación a través d
mdios altrnativos, ya sa mdiant intrcambios n la conomía inormal o a
través d intrcambiossocials, s ha studiado spcialmnt n l caso dl
accso a los programas inormáticos. Muchos invstigadors han supusto qu
l accso a programas inormáticos, o música, por mdios altrnativos a los
intrcambios d mrcadonos un comportaminto ético. Por sa razón han
tratado d ncontrar una rlación ngativa ntr las scalas d
comportaminto ético y la intnsidad d st tipo d accso a los bins
(Cohn & Cornwll, 1989; Coyl, Gould, Gupta & Gupta, 2009; Kuo & Hsu,
2001; Xiaoh, 2006). Sin mbargo, los rsultados no han ncontrado una
rlación ngativa ntr ética y accso o,n l mjor caso, la rlación no ha
sido stadísticamnt signiicativa. La mayoría d los invstigadors han
adoptado un noqu qu supon qu los consumidors intrprtan l accso a
los bins d inormación por mdios altrnativos como éticamnt
injustiicabl y qu, por tanto, las dirncias d comportaminto tndrían qu
xplicars por las dirncias n las posturas éticas d los consumidors. En
conscuncia, buna part d las invstigacions s han limitado a buscar una
rlación ngativa ntr la posición ética d los consumidors (mdida n una
scala) y su comportaminto (Solomon & O’Brin, 1990; Cohn & Cornwll,
1989; Moor & McMullan, 2004) o s han limitado a dscribir los motivos
sgrimidos por los consumidors (Lau, 2006; Bishop, 2002; Hustd, 2000).
Invstigacions antriors han utilizado mustras nacionals y homogénas n
términos sociodmográicos, por llo no han tnido n cunta xplícitamnt
l contxto social, cultural y conómicos d los consumidors al studiar los
argumntos morals qu utilizan los consumidors para justiicar su
comportaminto, y las accions qu considran éticas y, inalmnt, la rlación
ntr argumntos y accions. Esta situación pon d maniisto nustra scasa
comprnsión d los argumntos morals utilizados por consumidors para
justiicar su comportaminto.

En sta invstigación nos propusimos studiar las dirnts manras n
qu las prsonas accdn a la música (copiar álbums d música d los
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amigos, comprar CDs n la conomía inormar o la dscarga d música d
rds  [P2P]) y los argumntos morals qu utilizan para justiicar
sas ormas d accso. Disñamos una invstigación con l propósito d
dsarrollar una toría undamntada n los argumntos morals d los
consumidors (Glasr& Strauss, 1967) con l objto d concptualizar y l
mcanismosocial qu utilizan losconsumidors para justiicar su manra d
accdr a la música. Est disño d invstigación s propon construir una
toríacapazdxplicaryprdcirlosargumntosyaccionsindividualsqu
sgrimn los consumidors para accdr a los bins simbólicos, como las
produccions musicals, pormdios altrnativos. La toría undamntada
rquir qu l invstigador obtnga unagran cantidad d datos qu pudan
rprsntar dirnts ralidads socials y unts d inormación, con l
objto d intrprtar l signiicado d los incidnts rlvants y comprndr
los comportamintos y argumntossgrimidos (Charmaz, 2000).

Nustra intrprtación sugir qu la moralidad d las accions d las
prsonas rlacionadas con l accso a la música dpnd d su contxto social,
conómico y cultural. En los contxtos socials con abundants rcursos
públicos para accdr a la música los consumidors considran qu la compra
d CDs n la conomía inormal s moralmnt inacptabl, pro, n cambio,
lo considran moralmnt acptabl las prsonas qu vivn n un contxto
socialnotanaortunado.Sinmbargotodoslosntrvistadosconsidraron
moralmnt acptabl l accso a la música através d rds P2P, aunqupor
motivos dirnts. El contxto social y los rcursos prsonals conómicos y
culturals también inluyron n l comportaminto d los inormants y n
sus argumntosmorals. En los paíss con abundants rcursos públicos para
accdr a la música (o la cultura n gnral), las prsonas justiicabanla
dscarga d música utilizando la analogía d los préstamos d una bibliotca,
y admás lo viron como una manra d vitar sr xplotados por las
discográicas qu ls obligan a comprar un álbum complto para podr tnr
la única canción qu ls intrsa, por jmplo. En contrast, las prsonas d
paíss con scasos rcursos públicos para accdr a la música no staban
procupadas por la moralidad d la comprad CDs n l mrcado inormal o
la dscarga d música d rdsP2P (si podían prmitirs una conxión a
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Intrnt) ya qu, como nustra toría sugir, carcían d altrnativas
públicas.

Una vz más, la disponibilidad d rcursos públicos y prsonals para
accdr a la música dividía a los ntrvistados a la hora d cambiar su
comportamintonrspustaaunhipotéticoaumntodsancionslgals
para rducir l uso d las ormasaltrnativas d accdr a la música. Los
inormants con rsidncia n paíss con abundants rcursos públicosdijron
qu rducirían la dscarga d música, o incluso djarían ddscargar música
si las sancions pcuniarias ran altas, mintras qu los ntrvistados no tan
aortunados dijron qu continuarían la dscarga y compra n la conomía
inormal ya qu no tnían otras altrnativas públicas para accdr a la
música.

En síntsis, nustra toría sugir qu los argumntos éticos y morals
sgrimidos para justiicar las accions s vn actados por las dirncias n
los contxtuals socials, culturals y conómicos, admás d los rcursos
prsonals. Por lo tanto, la comprnsión d las dirncias contxtuals s la
clav para xplicar y prdcir las accions qu los consumidors considran
éticasyportantosusaccionsdconsumo.Prsntamosunatoríaqu
xplica las posibls variacions n los argumntos morals y accions
dpndindo dl contxto social n l qu vivn los consumidorsy sugir,
admás, una orma d gnralizar la toría a otros paíss cuando s pudn
clasiicar n uno d los dos contxtos dlinados.

. Ró  

Aunqu n l pasado la música u sobr todo una orma d xprsión
cultural, gradualmnt s convirtión mrcancía intrcambiada a través d
mcanismos d mrcado controlados por grands mprsas discográicas
(Ptrson, 1990, 1997; Ptrson& Brgr, 1975). A principios dl siglo XX las
composicions  intrprtacions prtncían al dominio público y cualquir
intérprt podía hacr su propia vrsión. Para transormar l placr d
scuchar música n l placr dl consumir d música u ncsario stablcr

345



 ó  íÁ  Z

drchos d propidad sobr las cracions  intrprtacions musicals
(Ptrson, 1997).

Con las produccions musicals transormadas n mrcancía l podr d los
studios d música rsidía n l dso d los consumidors por accdr a las
grabacions(Emrson,1962).La intrnacionalización dlconsumo d la
música llvó a las discográicas a ijar los prcios qu maximizaron sus
ingrsos y rdujron al mínimo las transaccions n los mrcados griss
(mrcados algals dond los intrcambios no stán controlados por los
productors). Dbido a qu muchos consumidors considraron qu l prcio
d los álbums d música ra xcsivamnt lvado (Lau, 2006), los
consumidors buscaron ormas altrnativas para accdr a la música: copiar
álbums d los amigos, tomarlos prstados d una bibliotca pública, comprar
copias no autorizadas d los CD y, más rcintmnt, dscargar música dsd
Intrnt.

Estas ormas altrnativas d accdr a la música surgiron
spontánamnt a mdida qu los cambios tcnológicos, culturals,
conómicos, n l drcho y n la socidadintractuaban (Ptrson, 1990),
protambiénhansidoprovocadosporunstrictocontroldlasmprsas
discográicas sobr l mrcado d la música (Spitz & Huntr, 2005; Lau,
2006). En conscuncia, ha surgido l intrés n avriguar si las dirnts
ormas d accso a los bins d inormación (música, programas inormáticos,
tc.) stán asociadas a la ética d los consumidors. Los invstigadors han
propusto qu las prsonas qu s nrntan a problmaséticos intntan
rsolvrlos aplando a las bunas costumbrs y l razonaminto moral (Lau,
2006). La mayoría d las invstigacions ralizadas hasta la cha suponn qu
los valors morals tradicionals y los argumntos éticos son univrsals
(Hndry, 2001), y sta postura rlja parcialmnt los intrss d los sllos
discográicos qu buscan una justiicación ética para coaccionar al consumidor
y modiicar su conducta dsviada (sgún los productors), caliicada d
inmoral (Spitz & Huntr, 2005) y así xigirun cambio lgislativo para
aumntar l castigo (Bishop, 2002).
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En la industria dl sotwar s han llvado a cabo numrosas invstigacions
con l objto ncontrar vidncia a avor dla rlación ntr laética y la
acción. Sin mbargo, l ámbito d la producción y consumo d música las
invstigacions son scasas. Los invstigadors qu utilizan l marco tórico d
la toma d dcisions éticas (Thong & Yap, 1998) han acptado la postura
tradicional d los argumntos y valors morals univrsals para condnar
moralmnt l accso a los productos d sotwar por mdios altrnativos
(Hndry, 2001). Como conscuncia, las invstigacions han tratado d
stablcr una asociación ntr unascala d ética y la conducta prsonal. Sin
mbargo,stasinvstigacionsnohanobtnidolosrsultadossprados(Cohn
& Cornwll, 1989; Lau, 2006; Logsdon, Thompson & Rid, 1994; L, Eining &
Long, 1994; Pac, 1997).

Djando a un lado la prspctiva d la toma d dcisions morals y su
rlación con las ormas d accso a los bins d inormación para uso
prsonal, otros invstigadors han tratado d ncontrar una conxión más
spcíica ntr los motivos, las normas morals y la actividad d copia.
Estos invstigadors ncontraron qu: (1) no habían dirncias signiicativas
n las prácticas d copia d sotwar n unción dl sxo, dad, orintación
rligiosa, l conociminto d los drchos d autor, ladisponibilidad dl
sotwar original y los bnicios prsonals sprados (Simpson, Banrj &
Simpson, 1994; Sims, Chng & Tgn, 1996; Taylor & Shim, 1993; Oz, 2001;
Wagnr & Sandrs, 2001); (2) los consumidors no considraban ilgal ni
inmorallacopiadsotwar(Moor& McMullan,2004;Cohn& Cornwll,
1989; Solomon & O’Brin, 1990), aunqu ncontraron dirncias culturals
n los argumntos morals sgrimidos por los consumidors (Swinyard, Rinn
& Kau, 1990); (3) las crncias individuals con rspcto a la copia d
sotwar–n bas a justiicacions socials, paradigmas y circunstancias
spcials– staban rlacionados con las intncions d copiar l sotwar
(Al-Jabri & Abdul-Gadr, 1997); y (4) la intnción d copiar staba
rlacionada con la quidad o la imparcialidad prcibida por los consumidors
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n l intrcambio comrcial, s dcir, con l quilibrio ntr lo rcibido (l
producto) y lo ntrgado (l prcio) (Glass & Wood, 1996). 

En l contxto spcíico d los intrcambios P2P d música la éticaha
sido introducida n casos limitados. Por jmplo, Xiaoh (2006) dscribl
dsarrollodlosintrcambiosdarchivosP2Pylascontrovrsiasrlativasa
los drchos d autor n China. Est autor ha sugrido qu l intrcambio
P2P d archivos s contrario a la ética d la lgislación y dl drcho d
propidad ya qu priva a los artistas dl drcho a bniciars d su
trabajo. Easly invstigó los problmas éticos qu subyacn cuando s
compartn archivos, concluyndo qu, aunqu la naturalza ilgal dl
intrcambio d archivos staba clara, lo qu no staba tan claro ra l
caráctr poco ético d la práctica. Est autor también custionó l
comportaminto ético d las discográicas qu dmandan a sus clints ants
los juzgados, pro controlan la promoción d la música inluyndo n la
programación d los programas musicals d la radio mdiant l pago d
sobornos() y ijan un prcio d los CDs dmasiado alto a unos
productos qu como conscuncia d las nuvas tcnologías s han
transormado n un bin público (Easly, 2005). 

No obstant, los rsultados d las invstigacions qu han considrado las
opinions d los usuarios d los mdios P2P no son tan controvrtidos n lo
qu rspcta a las custions éticas. Condry (2004) analizó los rsultados d
las ncustas ralizadas n 2003 y 2004a studiants concluyndo qu aunqu
los usuarios d rds P2P ran conscints d qu la dscarga ra ilgal la
justiicaron por su antipatía hacia las discográicas. Adicionalmnt, Gislr y
Pohlmann (2003) ralizaron un análisis dltipo tnográico n la rd d
Intrnt para conocr los signiicados d accdr a la música a través d
Napstr ncontrando qu los usuarios d rds P2P intrprtaron dscargar la
músicad sa mana no ra inmoral, sino qu ra, más bin, unrgalo d
otros compañros.

Shang, Chn y Chn (2008) n una mustra d studiants d scundaria
xploraronlimpactodvariasnormasmoralsnconlicto(anti-piratría,
la idología dl sotwar libr, la rciprocidad, drchos d los
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consumidors y las dcisions éticas dl usuario) nlas divrsas ormas d
utilización d la rd P2P para compartir archivos d música con drchos
d autor y las razons por las cuals las prsonas utilizan l sistma d
dirnts manras. El studio mostró qu los drchos dl consumidor
uron la justiicación principal para compartir; sin mbargo, l studio no
tuvo n cunta la inluncia dl contxto social, rconocindo, admás, qu
l procso d intrcambio ra dmasiado compljo para sranalizado
mdiantncustas.

.. U ó í   
R   

... P       P


La mayoría d las invstigacions ralizadas hasta la cha han tratado d
idntiicar una rlación invrsa ntr una scala ética y las prácticas d copia
d sotwar auto-rportadas (Logsdon t al., 1994; L t al., 1994; Pac,
1997). Dado qu st tipo d invstigación prsupon qu la copia d sotwar
parauso prsonal s una acción moralmnt inacptabl, los consumidors
invstigados nunca uron prguntados acrca d si la acción ra éticamnt
custionabl. No obstant si la mayoría d las prsonas invstigadas no
considran la dscarga éticamnt custionabl, ntoncs los invstigadors no
ncontrarán ninguna asociación ntr la scala ética y la copia d sotwar o
las prácticas d copia d música, y así u. No obstant, algunas
invstigacions s custionaron si las prsonas considraban la copia d
sotwar socialmnt y éticamnt acptabl, ncontrando, al inal, qu la
considraban acptabl (Cohn & Cornwll, 1989; Solomon & O’Brin, 1990).

En rsumn, ninguna invstigación s ha prguntado qué conductas s
considran moralmnt corrctas oincorrctas y l por qué, niha invstigado
cómo las rspustas a stas prguntas pudn variarsgún l contxto social y
la posiciónsocial dl individuo. 
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La mayoría d datos analizados uron rcopiladas n un solo país procdnts
d grupos prosionals homogénos; así, por jmplo, s ha invstigado a los
studiants d prgrado y posgrado n los EE.UU. (Cohn & Cornwll, 1989;.
Coyl t al., 2009; Glass & Wood, 1996; Simpson t al., 1994; Logsdon t al.,
1994; Pac, 1997; Wagnr & Sandrs, 2001), a los studiants d China (L t
al., 1994; Xiaoh, 2006), Singapur (Thong & Yap, 1998; Swinyard t al., 1990), y
Arabia Saudí (Al-Jabri & Abdul-Gadr, 1997), y a los jcutivos d ngocios y
los prosors univrsitarios (Taylor & Shim, 1993; Oz, 2001). La alta d
varidad contxtual hac qu sa imposibl dtrminar l orign d las dirncias
d comportaminto así como d los argumntos éticos asociados, sus motivos y su
intrprtación d la quidad n l intrcambio ntr mprsas  individuos. Est
tipo d disño d invstigación no sólo rduc la variación n la variabl
dpndint (dbido a la homognidad contxtual), sino también n los
prdictors (los argumntos).

Para suprar las limitacions d las invstigacions prvias disñamos una
invstigación cualitativa dstinada a dtrminar: (1) los mdios (convncionals
oaltrnativos) qu los consumidors utilizan para accdr a la música; (2) los
argumntos morals utilizados para justiicar su comportaminto; y (3) las
circunstancias bajo las cuals los individuos starían dispustos a cambiar su
comportaminto.

.í

Las invstigacions ralizadas hasta la cha n l marco tórico d las
dcisions éticas no han sido capacs d idntiicar las accions d los
consumidors considradas éticas admás d los argumntos morals utilizados
justiicar sus accions. Aunqu otros noqus d invstigación, como la
invstigación d la situación, la toría d la quidad y la invstigación
motivacional, han tnido más éxito a la hora d idntiicar los prdictors dl
comportaminto d los consumidors, también han sido incapacs d asociar
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las dirncias n las ormas d accso a la cultura con los dirnts
argumntos morals sgrimidos para justiicarlos ylas condicionssocials n
las qu s utilizan los argumntos. 

El objtivo d nustro trabajo u studiar a las prsonas qu accdn a la
músicapormdiosaltrnativosidntiicarlosmcanismossocialsqunos
xplican la rsolución d las custions morals qu plantan las dirnts
opcions. Nos propusimos gnrar concptos y rlacions qu podrían
ayudarnos a dscribir, intrprtar, xplicar,y prdcir: (1) variacions n
cómo las prsonas accdn a la música a través d mdios altrnativos; y (2)
variacions n los argumntos éticos y morals qu justiican sus accions (s
dcir, los principios utilizados para intrprtaruna acción como corrcta o
incorrcta).

D acurdo con l paradigma intrprtativo l signiicado d la acción
humana y la intracción sólo pudn ntndrs adcuadamnt si s tinn
n cunta las intrprtacions y l sntido común d los actors (Wilson,
1970; Giddns, 1976; Dnzin, 1989). Por llo analizamos los procsos socials
qu nos rlataron los inormants durant su accso a la música a partir d
sus narracions d los inormants,obsrvamos su comportaminto 
intrprtamos sus accions. Para lograr nustro objtivo d dsarrollar una
toría undamntada n las accions y argumntos d los individuos
utilizamos l disño d invstigación d la toría undamntada propusto
por Glasr yStrauss (1967) y dsarrollado más tard por Strauss (1987) y
Charmaz (2000). 

Dado qu cualquir intnto d comprndr una ralidad social db basars
n la xprincia las prsonas (Dnzin & Lincoln, 1994), los concptos, torías
y modlos han d dsarrollars a partir dl conociminto socialmnt
construido por los participants. Esta mtodología ha sido considrada
adcuada para l dsarrollo d las torías basadas n la xprincia dl
consumidor (Goulding, 2000), ya qu hac posibl ntndr las similituds y
dirncias n las xprincias dprsonas qu compartn los mismos vntos
ocircunstancias.
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El accso a la música mdiant ormas altrnativas (copiar álbums d
música tomados prstados d los amigos, tomar prstado d las bibliotcas,
comprarCDsnoautorizadosoladscargadmúsicadsdrdsP2P)suna
práctica popular ntr los jóvns (Shang t al., 2007). Elgimos una
univrsidad spañola como un contxto apropiado para iniciar la construcción
d una mustra htrogéna qu asguraría riquza d datos, con la ida d
intrprtar un amplio spctro d razonaminto moral y su rlación conlas
ormas altrnativas d accdr a la música.El procso d mustro s inició con
individuos qu accdían a la música por mdios altrnativos y lugo continuó
con l procdiminto d la bola d niv, o d ncadnaminto, para accdr a
otros individuos qu compartían l mismo critrio d actividad (Patton 2002).
Est procdiminto utiliza a los primros inormants para idntiicar a los
siguints, los cuals son slccionados d manra qu nos prmitan ormar una
mustra lo suicintmnt htrogéna(n términos d dad, nacionalidad,
prrncias musicals, rcursos conómicos, studios, tc.).

Lamustrainalstuvocompustaporprsonasjóvns(hasta36años),d
dirnts paíss uropos y latinoamricanos, todos rsidnts n Barclona
(España), algunos tmporalmnt, con dirnts condicions d vida social,
cultural y conómica. D los 23 individuos qu componn la nustra mustra, 14
procdn d paíss con rlativamnt abundants rcursos públicos para accdr a
la música (Chil, Grcia y España), y nuv procdían d paíss con scasos
rcursos públicos para accdra la música (Argntina, Brasil, Bulgaria y México).

Hmos llvado a cabo ntrvistas prsonals con stos inormants, quins
habitualmnt accdn a la música por mdios altrnativos. A mdida qu
íbamosdsarrollando la toría undamntada n los datos ncontramos casos
ngativos qu no ncajaban con la toría laborada, lo qu nos indicó qu
ncsitábamos ralizar ntrvistas adicionals (mustro tórico) con l in d:
(1) rormular la toría y acomodar los casos ngativos; o (2) rducir l
alcancxplicativodlatoríayomitirlasobsrvacionsqunoncajancon
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la toría (Glasr & Strauss, 1967; Strauss, 1987). La Tabla 1 dscrib la
mustra inal d 23 individuos.

  P   

N E Nii Ci C Ci Eói

Pau 19 Español Estudios scundarios Alto

Llomár 25 Brasilño Grado univrsitario Alto

Andru 20 Español Estudios scundarios Bajo

Katrina 24 Griga Grado univrsitario Alto

Christos 28 Grigo Grado univrsitario Bajo

Giannis 23 Grigo Posgrado univrsitario Alto

Jan 32 Español Estudios scundarios Alto

Albrt 18 Español Estudios scundarios Bajo

Ana 25 Española Grado univrsitario Bajo

Caytana 14 Mxicano Estudios scundarios Bajo

Alxandros 25 Grigo Grado univrsitario Bajo

Jaum 36 Español Grado univrsitario Bajo

Dolors 28 Chilna Posgrado univrsitario Alto

Joan 23 Español Estudios scundarios Bajo

Elna 27 Búlgara Posgrado univrsitario Alto

Jorg 29 Chilno Posgrado univrsitario Bajo

Carlos 28 Mxicano Posgrado univrsitario Bajo

José 32 Argntino Posgrado univrsitario Alto

Sara 28 Española Estudios scundarios Bajo

Marta 26 Mxicana Posgrado univrsitario Alto

Judith 30 Mxicana Posgrado univrsitario Bajo

Antonio 30 Mxicano Posgrado univrsitario Alto

Lorna 28 Mxicana Posgrado univrsitario Alto
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Las ntrvistas uron ralizadas por l trcr autor n l hogar d los
inormants, oicina o univrsidad (spcialmnt n los lugars dond
tnían su música y sus quipos d rproducción). Los ntrvistados
mostraron al invstigador cómo organizaban sus archivos d música y los
programas d dscarga qu utilizaban. Las ntrvistas prsonals han
proporcionado l matrial narrativo ncsario para dscribir las
xprincias, las rass y xprsions spcíicas ncsarias para
postriormnt intrprtar las razons por las qu stosconsumidors
accdn a la música por mdios altrnativos. Podr obsrvar las structuras
d archivos, l contnido y los procdimintos d dscarga d música nos
ayudó atriangular las intrprtacions.

Ants d iniciar la ntrvista asguramos a los inormants su anonimato
y conidncialidad, ls inormamos dl propósito d la invstigación y d su
drcho a dtnr la grabadora n cualquir momnto. Todos llos diron
su consntiminto. Las ntrvistas, qu duraron ntr 60 y 90 minutos,
uron grabadas digitalmnt (Sony Hi-MD MZ-NH700) y dspués
transcritas litralmnt. Las ntrvistas inicials incorporaron prguntas
compltamnt abirtas, lo qu prmitió a los ntrvistados xprsar su
opinión librmnt y a nosotros nos prmitió idntiicar los tmas más
rlvants para llos; las ntrvistas postriors ya tnían como objtivo
obtnr inormación más dirigida y así uron disñadas sobr la bas d
los concptos gnrados n lasntrvistas inicials y n la búsquda d
vidncias ngativas mdiant la comparación constant d incidnts
positivos y ngativos.

Las ntrvistas s llvaron a cabo utilizando l lnguaj cotidiano normal
(vr Sal, 1999: página 34) y las prguntas dl protocolo trataron d
idntiicar los procsos socials subyacnts n las ormas d accso a la
música, incluyndo ormas d accdr a la música, los argumntos utilizados
para justiicar su comportaminto y las prácticas socials d los ntrvistados
n rlación con l disrut d música.
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Las transcripcions d las ntrvistas, notas d obsrvación y datos
scundarios uron importados n l programa MAXQDA, un sotwar d
análisis d datos cualitativos asistido por ordnador (CAQDAS). Tnindo n
cunta l objtivo d la invstigación utilizamos un procso d codiicación
adcuado para la gnración d hipótsis (Kll & Lauri, 1995). El squma
d codiicación s construyó simultánamnt con l procso d análisis d
datos, obtnindo las catgorías analíticas y sus propidads. Para su
ormación hmos aplicado los trs principios ormulados por Richards y
Richards (1995: página 87 y siguints) para structurar l squma d
catgorías analíticas junto con sus propidads: (1) d lo gnral a lo
spcíico, lo qu signiica qu las propidads y dimnsions dbn sr casos
d una catgoría; (2)cohrncia, lo qu signiica qu la dscripción d una
catgoría dtrminada db aplicars a todaslas subcatgorías y capturar las
propidads y dimnsions d nivl inrior; y (3) la parsimonia, lo qu
signiica qu una propidad o ida db ocurrir n un solo lugar n l sistma
d catgorías.

Dbido a qu l mustro y la codiicación tuviron lugar
simultánamnt n un disño d codiicación mrgnt y mustro tórico
con la strcha participación d los invstigadors, los códigos pudn
rljar intrprtacions ssgadas sgún su xprincia. Con l in d
controlar las posibls unts d ssgo (Tschudi, 1989) n la codiicación,
nustro quipo d invstigación stuvo compusto por un invstigador junior,
qu hizol trabajo d campo, un invstigador involucrado n l análisis d
datos cualitativos y n l ámbito sustantivo d la invstigación, y un trcr
analista procdnt dl ámbito d los métodos d invstigación qu actuó
como auditor. Esta htrognidad n la xprincia dl quipo d
invstigación nos prmitió quilibrar las dirnts prspctivas  intrss
tóricos d los trs invstigadors, minimizar l ssgo n la codiicación d
los pasajs d txto y obtnr un squma analítico cohrnt (Kll &
Lauri, 1995: página 27).
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La codiicación abirta la iniciamos con un microanálisis, lína por lína, d
las transcripcions y notas d obsrvación, y rcogimos numrosas citas
ilustrativas para saturar catgorías. Entoncs rinamos nustra lista inicial d
catgorías, ralizamos conxions ntr llas  idntiicamos las propidads d
las catgorías analíticas siguindo l procdiminto d la codiicación axial.
Durant la construcción d la structura d las catgorías analíticas, cada vz
qu surgió una xplicación tórica, dtuvimos la codiicación con l in d
scribirunmmorandoquasociamosconunaomáscatgoríasanalíticas,
sgún l caso (vr Glasr & Strauss, 1967: página 107; Glasr, 1978: página
83). D hcho, las principals idas tóricas surgiron cuando llvamos a cabo
las ass d codiicación abirta y axial (Strauss, 1987; Strauss & Corbin,
1991). Por último, n la as d codiicación slctiva idntiicamos las
catgorías principals y tmas d las qu s drivala toría propusta y
dspués intgramos las distintas hipótsis n la toría y la rinamos. Ants d
inalizar l análisis u ncsario ralizar ntrvistas adicionals a in d
solucionar l problma d los casos ngativos y también u ncsario localizar
unts scundarias qu nos ayudaron a intrprtar nustras catgorías y
acomodar las obsrvacions inicialmnt dsviadas n una toría más rica.

En la construcción d la toría buscamos patrons d comportaminto y
argumntos asociados qu nos prmitiran ntndr cómo variaban las ormas
altrnativasdaccdralamúsicaylosargumntosmoralsutilizadospara
justiicarlas n unción dl contxto social local y lascondicions d vida
prsonals. Tanto los contxtos locals como l capital prsonal intractuaron
para orcr dirnts ncajs ntr acción y argumntos morals y, n
rsumn, para xplicar cómo la gnt accd a la música y por qué. Mintras
ormábamos la structura d catgorías analíticas,y guiados por las notas
tóricas, buscamos rgularidads y condicions qu podrían xplicar y prdcir
l comportaminto y las justiicacions morals. Para llo ralizamos un
análisis d las catgorías analíticas condicionado a las condicions d vida d
los inormants (contxtuals  individuals) y inalmnt ralizamos los
vínculos ncsarios ntr las catgorías analíticas (véas Hubr, 1995; Prin,
Kll & Bird, 1995).
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Todos los ntrvistados coincidiron n qu no tnían ningún dilma
moral por obtnr música por mdios altrnativos, pro mostraron
dirnts argumntos sobr las accions moralmnt acptabls y también
dirnts accions moralmnt acptabls. Esto signiica qu cirtos
comportamintos s considraban éticamnt justiicabls n cirtos
contxtos socials, culturals y conómicos (lo qu Hayk llamó
“condicions d vida”: véas Gick, 2003), pro no n otros contxtos. Los
argumntos morals utilizamos para justiicar la misma acción variaron
sgún l contxto. Las dirncias, d hcho, convrgn n torno al contxto
social, cultural y conómico d los ntrvistados durant su procso inicial
d socialización (adolscncia) y n torno a su posición social actual n
términosd rcursos conómicos y culturals. La Figura 1 mustra la
intracciónntr l contxto social y l capital dl individuo y su inluncia
n l comportaminto.

  í ó        

La justiicación moral para accdr a la música mdiant mdios
altrnativos ra contxtual, s dcir, la custión d qué accionsran corrctas
y cuáls incorrctas dpndía concrtamnt dl momnto y lugar spcíicos.
Por jmplo, n los paíss más dsarrollados matrialmnt los individuos
suln tnr a su disposición una amplia gama d matrial audiovisual
disponibl n las bibliotcas públicas; n conscuncia, dado qu l accso a la
cultura s más univrsal, st accso s prcib como un drcho qu la
socidad garantiza a los individuos. Esto s, las condicions d vida inluyn
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n los squmas individuals d intrprtación d la ralidad y a los hábitos
d los individuos (Bourdiu, 1998[1979]).

En España n l año 2002 s ralizaba un lvado uso dl ondo
audiovisual disponibl n las bibliotcas públicas d las grands ciudads y,
dacurdoconLópz-Manzando(2003),l23,6% dtodoslospréstamos
d las bibliotcas públicas d Madrid ran d CDs d música. En las
bibliotcas públicas d Barclona, los CDs d divrsos génros (tradicional,
jazz, pop-rock, clásica, xprimntal y música inantil) rprsntaban l
10% d las colccions, aunqu la disponibilidad d los títulos más
rcints s una diicultad rconocida. Actualmnt, las bibliotcas son una
solución colctiva al problma privado d accso a la cultura. Sin mbargo,
la gnt n los paíss mnos dsarrollados dbn buscar solucions
individuals para accdr a la música porqu xistn pocas altrnativas
públicas, si s qu hay alguna.

Sorprndntmnt, cuando mpzamos a sgmntar, codiicar y
catgorizar las ntrvistas, ncontramos qu los inormants d Chil no
ncajaban n la divisióninicial ntr contxtos uropos y latinoamricanos.
A psardprocdrdunpaíslatinoamricanosusargumntosmoralsy
comportamintos ran más ains a los uropos qu a los latinoamricanos.
Invstigación adicional sobr cómo s producn y comrcializan los CDsn
Latinoamérica rvló qu Chil tnían un procso más similar aEuropa. Por
otra part, las condicions d vida d los inormants chilnos s parcían
más parcidas a las condicions d los uropos qu a las d los inormants
d otros paíss latinoamricanos (véas también Jaramillo, 2006). En
conscuncia, sustituimos la catgoría analítica d los contxtos culturals
por una catgoría qu rprsntaba las condicions d vida dl contxto
social; por lo tanto, clasiicamos a los inormants procdnt d Chil,
Grcia y España n la catgoría d contxtos socials con abundants
rcursos públicos para l accso a la cultura, mintras qu l rsto d los
inormants (Argntina, Bulgaria, Brasil y México) uron clasiicados n la
catgoría d contxtos con scasos rcursos públicos para l accso a la
cultura.
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Los consumidors tradicionalmnt han accdido a la música mdiant
intrcambios convncionals n los mrcados d la música. La industria
discográica a través d distribuidors y minoristas orc sus produccions
n l mrcado, y los consumidors las compran simpr qu su disposición
a pagar sa igual o suprior al prcio ijado por las mprsas discográicas,
o los minoristas si éstos tinn librtad para ijar prcios, y no xista otra
altrnativa qu ls orzca más valor.Esto s conoc como intrcambio
ngociado, qu también pud ocurrir n la conomía inormal.
Altrnativamnt los consumidors podn utilizar los dnominados
intrcambiosgnralizados(Yamagishi& Cook,1993)oralizarsrgalos.
En la clas d intrcambios gnralizdos los bnicios (n nustro caso, l
accso a la música) luyn hacia y dsd dirnts actors. La
participación n los intrcambios gnralizados rquir qu cada part dl
intrcambio proporcion rcursos y rciba bnicios n otro momnto n l
timpo, pro no ncsariamnt procdnts d la part qu s bnicia d
los rcursos aportados por l primro. La conianza s un componnt
sncial n l bun uncionaminto d stas structuras d intrcambio, qu
pudn variar dsd l intrcambio gnralizado prsonal cuando tin
lugar ntramigos, al intrcambio localmnt gnralizado cuando uno
toma prstada la música d las bibliotcas públicas y al intrcambio
globalmnt gnralizado cuando s accd a través d las rds socials d
Intrnt.

Aortunadamnt,comosvrámásadlant,lamustradinormants
u lo suicintmnt variada como para dtrminar la importancia d los
contxtos socials, culturals y conómicos n la lcción d lostipos d
intrcambios, gnralizados o ngociados, para accdr a la música.
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...    Pú  A,  
     A

Los individuos socializados n contxtos dond los rcursos públicos ran
abundantsprríansolucionscolctivasparalproblmaprivadodlaccso
a la música. Sara, una spañola d 25 años d dad, con capital conómico y
cultural rducido, nos proporcionó una clara analogía ntr la música obtnida
d las bibliotcas públicas y d las rds P2P n Intrnt, pro rconoc qu
Intrntorc un accso más cómodo, mayor varidad y produccions qu no
stán disponibls n las bibliotcas o tindas, incluyndo grabacions d
concirtos n vivo y colaboracions ntr artistas.

     
í         á   
   é         
 á       
    ó       
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 á   á    
        á  á
 (Sara, párrao 94)

Igual qu Sara, Dolors (nacida n Chil pro qu viv tmporalmnt n
Barclona) accd a la música a través d las trs ormas d intrcambio
gnralizado, s dcir, Intrnt, bibliotcas públicasy amigos.

  é        
   á       
          
ú     é      Y 
        í   
       á   
      á   
               
 ó           
 (Dolors, párrao  66)
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Los ntrvistados d paíss como Brasil y México, n cambio, no tnían a
su disposición rcursos públicos como un mdioaltrnativo para accdr a la
músicaya qu stos rcursos ran prácticamnt inxistntsn sus paíss.
Ellos, sin mbargo, compraban copias ilgals n l mrcado inormal. En
España, st mrcado inormal s llama top manta (Jaramillo, 2006) dbido a
qu los CDs s colocan sobr una manta qu s utiliza para rcogr la
mrcancía cuando llga la policía, lo qu prmit al vnddor scapar más
rápidamnt. Llomár (Brasil) y Carlos (México) airmaron qu la compra d
CDs ilgals ra común n sus paíss y qu lloscontinuaron comprando d
sta manra n España; s qujaron, sin mbargo, d qu lavaridad d CDs
qu s orcn n España s limitada y dmasiado comrcial n comparación
con lo qu s orcía n sus paíss d orign.

  ú         
í á         á   
[ ]        ó  
           … []
(Llomár, párrao 227)

í    []     Y
  ú  á       é 
 á    ú (Carlos, párrao 63-65)

Algunos ntrvistados justiicaron la compra d CDs ilgals con l
argumntodlbniciosocialqugnra,puslacopiayvntadsttipo
d CDs cra una conomía inormal y proporciona ingrsos a muchas amilias,
así como una solución privada al problma privado dl accso a la música. D
acurdo con su punto d vista local, Carlos subrayó tanto los bnicios
prsonals (comodidad y prcio asquibl) como los colctivos (orma d vida
dl vnddor).
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Los individuos socializados n contxtos con abundants rcursos públicos
para l accso a la cultura no vn bin qu muchas amilias sobrvivan gracias
a la vnta d copias no autorizadas d álbums. La structura social d la
conomía inormal, sin mbargo, cambia dpndindo dl dsarrollo matrial
dlpaísncustión.EnChil,Españaymuchosotrospaíssuropos,las
actividads d producción (la copia no autorizada d CDs) y su
comrcialización son ralizadas por dirnts actors: organizacions ilgals y
ocultas copianlos CDs mintras qu los inmigrants ilgals corrn l risgo
d vndrlos n las calls. Por otro lado, n México, Brasil y otros paíss d
América Latina, la producción d CDs y su comrcialización la ralizan
amilias dl mismo país (Bishop, 2002). Estas dirncias socials n la manra
n laqu s organiza la producción probablmnt acta a la calidad y
divrsidad d los CDs qu s orcn. La intrnalización d la producción y
comrcialización aumnta los incntivos para orcr una mayor varidad
(adaptada a los gustos locals) y control d calidad(los vnddors a vcs
incluso orcn su númro d móvil n caso d qu un clint no stá
satischocon l producto) (véas Jaramillo, 2006).

[  ] é    
        
    [ ]   ú (Carlos, párrao
306)

En contxtos con abundants rcursos públicos para l accso a la cultura
la producción cntralizada y las variacions n la idntidad dl vnddor no
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avorcn la calidad o varidad d los CDs no autorizados orcidos por los
top manta. Admás, los individuos n st contxto disponn d solucions
colctivas d accso a la cultura: los amigos tinn más música y las
bibliotcas tinn grands y variadas colccions d música y vidos. Sara u
clara: n lugar d comprar a los top mantas tomaría prstado l álbum d un
amigo. Ana, también spañola, utilizaun argumnto lgal para justiicar su
comportaminto:la vnta d discos no autorizados s dtstabl porqu l
vnddorobtinunagananciadltrabajodlosdmás,mintrasqula
ralización d copias para uso privado a partir d originals obtnidos d
unts públicas o privadas (bibliotcas, los amigos o la rd Intrnt) no
gnra bnicios conómicos y por tanto no dbría sr ilgal. D hcho, los
inormants ralizaron una analogía ntr tomar prstado d la bibliotca y la
dscarga d música d Intrnt.

            
     áY     
 (Sara, párrao 136)

      Y  ú 
     í      
    ó  …   ú
           ¿?(Ana,párrao
166-72)

Dpndindo dlcontxto, los inormants intrprtaban d manra
distinta al vnddor qu copias no autorizadas, s dcir, como “uno d
nosotros”, unos inormants, ocomo “uno d llos”, los otros. En los paíss
dond la vnta d CDs no autorizados la ralizan inmigrants, los
consumidors considraron qu l intrcambio ra inmoral  ilgal, mintras
qu para los inormants procdnts d paíss dond amilias locals llvan a
cabo la producción y la comrcialización l intrcambio ra considrado
moralmnt acptabl aunqu no ura lgal.

D hcho, n contxtos con scasos rcursos públicos para l accso a la
cultura, la compra d copias no autorizadas d CDs no s prcibía lgalmnt
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sospchosa porqu muchas amilias vndn música n stands stabls con una
inrastructura básica (por jmplo, con suministro d lctricidad). Esto
transmit l mnsaj d qu son acptados por la socidad n gnral, por llo
sta orma d producir y vndr copias d CDs comunica a las prsonas qu lo
qu compran stá socialmnt acptado. En contxtos con abundants
rcursos públicos, sin mbargo, l hcho d qu las copias no autorizadas san
vndidas por los inmigrants n las calls aumnta la prcpción d la
inmoralidadalosojosdlasocidad.

..  ,  A 
   

...  

Los argumntos acrca dl uso justo s pudn agrupar n dos: n primr
lugar, l drcho a hacr copias para uso privado, y n sgundo lugar, l
drcho a accdr a un par d cancions sin star obligado a comprar un CD
complto.

El uso justo s nmarca n l contxto social y lgal qu rgula un contrato
socialqurconoclosdrchosdlcradorydlaindustriaarclamaruna
indmnización por sus produccions y también l drcho individual a accdr
a la cultura n un dtrminado contxto social. Por jmplo, la Ly spañola
23/2006, d 7 d julio, d la propidad intlctual (Boltín Oicial dl Estado,
8 d julio d 2006) rgula l uso justo d copias privadas d la siguint
manra (artículos 31.1): “No rquriránautorización dl autor los actos d
rproducción provisional a los qu s rir l artículo 18 qu, admás d
carcr por sí mismos d una signiicación conómica indpndint, san
transitorios o accsorios y ormn part intgrant y sncial d un procso
tcnológico y cuya única inalidad consista n acilitar bin una transmisión
n rd ntr trcras parts por un intrmdiario, bin una utilización lícita,
ntndindo por tal la autorizada por l autor o por la ly. 2. No ncsita
autorización dl autor la rproducción, n cualquir soport, d obras ya
divulgadas cuando s llva cabo por una prsona ísica para su uso privado
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a partir d obras a las qu haya accdido lgalmnt y la copia obtnida no
sa objto d una utilización colctiva ni lucrativa, sin prjuicio d la
compnsación quitativa prvista n l artículo 25, qu dbrá tnr n cunta
si s aplican a tals obras las mdidas a las qu s rir l artículo 161”.

En loqurspctaalacopiaprivada,losargumntosmoralsdlos
inormants dirían dpndindo dl contxto. Así los ntrvistados
socializados n un contxto con abundants rcursos públicos para l accso a
la cultura argumntabanqu l uso privado d copias dscargadas d Intrnt
ntraba n l concpto d uso justo porqu llos no vndn la música
dscargada y sólobuscan cancions, no álbums ntros. D hcho, stos
ntrvistados habían intriorizado su drcho al accso a la cultura qu staba
implícito n l hcho d qu las administracions públicas inanciaban las
bibliotcas públicas para la compra d ondos audiovisuals.

Los ntrvistados xtndiron l uso justo a las copias privadas d la
música tomada prstada d los amigos, d la procdnt d la radio, la
tlvisión, bibliotcas  Intrnt. Y por dscontado l uso justo s xtndía a
las copias ralizadas d los álbums comprados n las tindas d música. Las
discográicas,sinmbargo,rstringnldrchodhacrcopiasprivadasd
álbums comprados lgalmnt mdiant la aplicación d métodos qu
diicultan o hacn imposibl la copia privada d CDs. Los compradors,
ntoncs, tinn limitado su drcho d copia privada pus las discográicas
sólo ls prmitn hacr un númro limitado d copias o sólo ls prmitn
rproducir los archivos n una clas concrta d dispositivo (por jmplo, l
iPod o la música comprada a través d iTuns).

í
 í  Y        ó  
      í      
   á   í   í  
           
(Jan, párrao 88)
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Estosinormants, admás, ran más conscints d las conscuncias
jurídicas d la copia d produccions originals para l uso prsonal y dl uso
d produccions accdidas mdiant intrcambios gnralizados.

     á        
             
 ó            ó
             
  í          
           
        ñ (Joan, párrao
160) 

En cuanto al drcho d accso a cancions spcíicas sin tnr qu
comprar l CD, los inormants considraron justo compartir cancions dbido
a qu nmuchos casos un consumidor podría qurrsólo una o dos cancions
d un CD. Por llo considraban injusto vrs obligados a comprar l CD
ntro. Muchos consumidors rcurdan con nostalgia los discos d 45 rpm
con sólo dos cancions, como altrnativaa la compra d un disco d larga
duración d 33 rpm  (LP). Los ntrvistados considraban qu su
comportaminto ra moralmnt acptabl porqu las discográicas ya no
orcn discos con un par d cancions. Aunqu ahora s posibl comprar
cancions individuals a través d distribuidoras d música digital, como
iTuns, no todas las discográicas comrcializan así su producción. D hcho,
los consumidors considran qu la dscarga (d Intrnt) o copia d música
(d amigos, programas d radio o bibliotcas) s similar a la otocopia d
capítulos d libros prstados d las bibliotcas. Muchos ditors acptan sta
práctica comouso justo y han ijado prcios más altos para las suscripcions
d rvistas y libros d tapadura con l in d tnr n cunta l valor
sprado d las uturas copiasd artículos o capítulos, d orma indpndint
dl númro d copias.

… 
í        45 []
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        [    
á]          ó
í   á       []
áá
ú (Jan, párrao 213)

... A  ó 

Los ntrvistados con mnos capital prsonal o procdnts d un contxto
con scasos rcursos públicos para accdr a la cultura no sgrimiron
argumntos d uso justo para justiicar su comportaminto. Más bin, por lo
gnral, sugiriron qu la situación ls bnició prsonalmnt, cada
inormantaprovchó individualmntlasoportunidadsqulorcía la
tcnología y culparon a las discográicas d políticas inadcuadas. Estos
ntrvistados aprovcharon la situación xistnt, sin signos d dilma moral
apart d unos comntarios supricials sobr las conscuncias para los
artistas.

            
       í      
        ‘    
’      ‘    ú ’
        ¿ é  ?
     á é  á  
           
            
       (José, párrao 102,
116)
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La principal justiicación s basan la disponibilidad d más altrnativas
conómicas para accdr a la música (l accso a la música con l mnor cost
posibl), n lugar d cualquir considración sobr lo qu stá bin o mal. Por
starazón, stosinormants dicn aprovchars d lo qu considran una
situación tmporal. Mintras qu l razonaminto moral parcía sr un lujo al
alcanc d los qu podían prmitírslo, l problma para algunas prsonas ra
simplmnt podr accdr a la música, no si ra moralmnt corrcto accdr
alamúsicadlamanranlaqulohacían.Estargumntodaccsos
hac más vidnt cuando comparamos l cost d un CD y los salarios d
dirnts paíss, como Brasil y los EE.UU, por jmplo (vr Bishop, 2002:
páginas 8-9). El salario mínimo mnsual n l Brasil n 2002 u d alrddor
d 200 Rals, yl cost d un CD 24,90 Rals; l salario quivalnt n los
EE.UU. u d 892,66 dólars, y un CD costaba 17.99 dólars. Por lo tanto, n
Brasil un CD costaba alrddor d un 12% dl salario mínimo mnsual, n
comparación con sólo l 2% n los EE.UU. 

Jorg s hac co d la situación cuando nos dic:

í    á    í    á
 á         
            
  á         
       
        ú  
      í   í    
 ú  á  (Jorg, párrao 213)

Apart d aprovchars d la situación, los ntrvistados ludiron la
rsponsabilidad prsonal con l argumnto d qu si la dscarga ra posibl,
ntoncsra porqu staba prmitido. En cirto modo, s lud cualquir
argumntación acrca d lo qu stábin o mal al culpar a las discográicas
qu han prmitido la xpansión d los programas P2P.
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  ú á         
   ó     á  
(Llomár, párrao 164)

             
   (Albrt, párrao 189)

..  ,  
   

...        


Los argumntos d los inormants indican qu los cambios n l
comportaminto uturo d los ntrvistados dpndrán d su contxto
social, cultural y conómico. En un contxto con abundants rcursos
públicos para l accso a la cultura,las prsonas buscan un quilibrio ntr
la comodidad y la varidad qu orc Intrnt y l accso público orcido
por las bibliotcas. Si la dscarga d música d Intrnt signiicara multas
lvadas, stos ntrvistados starían dispustos a modiicar su
comportaminto y tomar prstado d las altrnativas tradicionals (d
bibliotcas o d amigos). La disponibilidad d altrnativas públicas rduc la
dpndncia d los consumidors d los intrcambios ngociados n los
mrcados ormals  inormals. Las prsonas habituadas a las rds P2P s
sntían más sguras porqu crían qu ra poco probabl qu las
discográicas pudiran rastrar las dscargas, dada la norm cantidad d
gnt n todo l mundo qu dscarga música y l anonimato qu orcn
stos programas. Por lo tanto, dado l cálculo qu ralizaron d los costs y
bnicios d cada altrnativa, ligiron la opción qu al inal ls hizo sntir
más sguros.

 ó         í  í
           
ó  ú          í
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    é          
   Y í       
   í        
       é   á 
 (Sara, párrao 126)

 Y í        í
   í í       ú 
         í (Albrt, párrao
198-99)

         í
   ó       
          á
      é      ó
  (Christos,párrao 140)

Algunos ntrvistados ralizaron una analogía con otros casos (como los
ntrvistados spañols con la ly contra l tabaco n los stablcimintos
públicos y privados), n la crncia d qu la conomía inormal sguirá
xistindo incluso a psar d una rspusta d las discográicas. La
comparación d los argumntos d los ntrvistados nos prmitió stablcr,
sin mbargo, una distinción clara ntr los comportamintos qu spraban n
los EE.UU. y n Europa. Aunqu los inormants acptaron la ncsidad d
garantías jurídicas para los autors, también crn qu la dscargad música
s db prmitir. Los ntrvistados sugiriron qu los consumidors uropos
s opondrían irmmnt a cualquir surzo para prohibir la dscarga, ya
qu crían qu s ormarían agrupacions d consumidors para inluir n los
políticos y vitar qu la dscarga d música para uso privado ura
considrada un acto criminal.

 é            
é á             ó
 í é í    [] ‘  
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é    ’ ó    é 
á      (Joan, párrao 175-76)

  [ ]  í    
    á  í   í ú
  ó    á ó  
       í     
í  í       [í
 ]          
í  í í        í
      á        
    (Inés, párrao 144)

...    A   á
  ú    

La intrprtación d las narracions d losindividuos socializados n un
contxto con scasos rcursos públicos para l accso a la cultura sugir qu
éstos continuarían la dscarga d música. Por un lado, no crn qu las
discográicas raccionaran d la misma orma n Europa dadala posibl
movilización pública qu limitaría los podrs d la industria discográica. No
obstant, algunos paíss uropos ya han comnzado a lgislar para limitar las
dscargas; Francia, por jmplo, introdujo una nuva rgulación n 2007 qu
impon multas por dscargar música d Intrnt. Esos mismos inormants
pasan a otras prsonas la rsponsabilidad d lo qu llos hiciron, o a los
programas P2P qu acilitan dscargas d música. También las discográicas y
las socidads rcolctoras d drchos d autor utilizan stos argumntos
para pdir lgislacions más duras contra los provdors d P2P, pro por
dirnts motivos; ls gustaría qu los provdors d srvicios d dscarga
uran obligados aidntiicar los srvicios d P2P –crn qu sría más
rntabl actuar contra los srvicios dP2P qu contra d los consumidors
individuals.
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?           
     í [] (Elna, párrao
141-42)

. ó  

Hmos ncontrado qu los argumntos morals d los consumidors
rspcto a las ormas altrnativas d accdr a la música dpndn d su
contxto social y dl capital prsonal (conómico y cultural) d cada
prsona. A dirncia d invstigacions antriors (Kuo & Hsu, 2001;
Xiaoh, 2006; Solomon & O’Brin, 1990; Cohn & Cornwll, 1989; Moor &
McMullan, 2004; Lau, 2006; Hustd, 2000), hmos invstigado a individuos
procdnts d dirnts contxtos socials y con dirnts nivls d
capital prsonal, los cuals han xprsado sus propios argumntos morals
conrspctoasusormasdaccsoalacultura.Lacomposicióndla
mustra ha sido lo suicintmnt variada como para, a través d la
comparación constant, podr idntiicar lo qu las prsonas considran
éticamnt corrcto y cómo su intrprtación dpndía d su contxto
sociocultural y d sus rcursos prsonals. Las invstigacions antriors, n
cambio, dbido a la homognidad d sus mustras han sido incapacs d
stablcr una rlación clara ntr la scala ética qu utilizaron para
rprsntar la postura moral d losindividuos y la propnsión acopiar
sotwar o música para uso prsonal. Nustra invstigación mustra qu, n
lo qu rspcta a las ormas altrnativas d accdr a los bins d

373



 ó  íÁ  Z

inormación, lo qu la industria d la música considra moralmnt
inacptabl no s ncsariamnt consistnt con lo qu los consumidors
considran qu stá bin o mal. D hcho, lo qu los consumidors
considran qu s corrcto o incorrcto variaba d acurdo con los rcursos
públicos disponibls para accdra la cultura.

Tnindo n cunta qu los argumntos morals rlacionados con las
accions dpndn dl contxto ral n lqu un individuo ha sido
socializado, stamos d acurdo con los argumntos d Swinyard t al. (1990)
y Bishop (2002) acrca d qu la comparación dlas accions y argumntos
morals ntr dirnts contxtos socials y conómicos nos rvlará d qué
dpnd lo qu stá bin o mal n rlación a la ormad accdr a la música.
En invstigacions antriors los contxtos socioculturals ran dmasiado
similars (studiants d grado od posgrado n los EE.UU., o la población
China) para podr idntiicar n los comportamintos loqu los consumidors
considran corrcto y l por qué.

Aunqu invstigacions prvias han dmostrado una conxión ntr la
copia d sotwar, por una part y, por otra, los valors morals (Logsdon
tal.,1994),ladmograíaylasnormassocials(Moor& McMullan,
2004; Simpson t al., 1994; Al-Jabri & Abdul-Gadr, 1997), las habilidads
inormáticas (Taylor & Shim, 1993; Oz, 2001; Wagnr & Sandrs, 2001), los
bnicios prsonals buscados (Swinyard t al., 1990; Glass & Wood,
1996), nosotros nos hmos propusto idntiicar los actors socials qu
inluyn n lo qu las prsonas considran ético rspcto a las orma d
accso a la música, simpr sgún los consumidors. Hasta la actualidad
sólo s hainvstigado la inluncia dl actor conómico como motivación
paraaccdr por mdios altrnativos (Bishop, 2002; Condry, 2004; Easly,
2005). En nustro studio, sin mbargo, también hmos tnido n cunta la
inluncia dl contxto social y cultural n l qu las prsonas han
dsarrollado los argumntos morals n los qu basan sus actos.

La comparación constant d incidnts d inormants procdnts d
dirntscontxtossugirqunloscontxtossocialsconabundants
rcursos públicos para l accso a la cultura los individuos disponn d una
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orma lgal d accso a la música, la bibliotca pública, utilizada
principalmnt por prsonas con mnos rcursos conómicos, a part dl
intrcambio ngociado n l mrcado qu orcn las grands discográicas.
La biblitca rduc signiicativamnt la dpndncia d las prsonas n la
orta d la industria discográica. En contxtos con scasos rcursos
públicos, sin mbargo, la única altrnativa lgal s la compra d CDs
originals con un prcio nominal similar al qu tinn n los mrcados más
ricos.EstohacquntérminosralsunCD sacomparativamntmás
caro n sos contxtos cuando tnmos n cunta l nivl d ingrsos d los
individuos n ambas conomías, o la compra d copias n l mrcado
inormal.

En al Tabla 2 mostramos las ormas d accso a la música sgún su
contxto social y cultural (scasoso abundants rcursos públicos para
accdr a la cultura) y los rcursos prsonals (capital lvado vrsus rducido
comparativamnt), mintas qu n la Tabla 3 mostramos los argumntos
morals qu sgrimn los inormants para justiicar su comportaminto. Así,
la Tabla 2 mustra qu, n un contxto con abundants rcursos públicos,
indpndintmnt d los rcursos prsonals, la gnt compart música a
través d Intrnt o ntr amigos. Sólo las prsonas con alto capital conómico
suln comprar habitualmnt CDs originals, y aunqu las prsonas con
mnoscapitalconómicocompran ocasionalmntoriginals(normalmnt
con dscunto), por lo gnral prirn tomar prstado d amigos o
bibliotcas públicas. En contxtos con scasos rcursos públicos, y con
indpndncia d los rcursos prsonals d los inormants, stos solían
comprar CDs ilgals o pdirlos prstados a los amigos. Sólo los consumidors
con suicint capital conómico dscargaban música d Intrnt o compraban
CDs n l mrcado ormal.

Los argumntos morals s mustran n la Tabla 3. Las prsonas qu
vivn n contxtos con abundantsrcursos públicos para accdr a la
cultura suln adquirir los CDs originals por su valor simbólico, pro
también dindn su drcho a accdr a la música sgún la doctrina dl
uso justo. Estos inormants argumntan qu usan l Intrnt d una
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manra justa (las copias son para uso prsonal y normalmnt sólo accdn
a algunas cancions dun álbum). Sin mbargo, aparcn discrpancias
ntr los inormants con lvados rcursos prsonals y los inormants
con mnos rcursos rspcto a las dscargas d música d Intrnt. Los
primros argumntan qu a través d Intrnt accdn a la música qu no
stá disponibl n las tindas, mintras qu los inormants con mnos
rcursos prsonals argumntan qu s aprovchan d la situación. En los
contxtossocialsconscasosrcursospúblicos,losargumntosmorals
son idénticos para todos los inormants, indpndintmnt d sus
rcursos prsonals: la compra d CDs ilgals ayuda a otras prsonas a
ganars la vida y dscargar dIntrnt s algo qu hay qu aprovchar
mintras spuda. 

       ú ú        


Cx i 

R
P

  ú
    

  ú 
   


Tomar prstado d amigos
Dscargar d Intrnt

Compras n mrcados ormals

Compras n mrcados inormals
Tomar prstado d amigos
Dscargar d Intrnt 



Prstado d amigos
Prstado d las bibliotcas

Bajar por Intrnt
Compras ormals

Compras n mrcados inormals
Tomar prstado d amigos

Nota: los comportamintos s prsntan n ordn d importancia.

Nustro análisis sugir qu n contxtos con abundants rcursos públicos,
la compra d CDs n la conomía inormal no stá bin vista, cosa qu no
ocurr n los contxtos socials dond los individuos disponn d scasos
rcursos públicos para accdr a la cultura. Estructuralmnt la práctica d
comprar CDs n la conomía inormal diir n ambos contxtos: (1) n
contxtos con abundants rcursos públicos comprar n los top manta s
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considra una práctica custionabl dbido a la manra d su producción (por
mprsas ilgals)y cómo s vnd (inmigrants), rsultando n CDs ilgals
no iabls y con varidad musical limitada; y (2) n contxtos d scasos
rcursos públicos la producción y la comrcialización d copias no autorizadas
d los CDs s una práctica usual qu ayuda a otras amilias a obtnr un
sustnto, rsultando n unamayor varidad d CDs y d más calidad. Estas
dirncias n cómo s organiza socialmnt la producción y la
comrcializacióndCDsilgalsjuntoconladirnciadrcursospúblicos
para accdr a la cultura, spara las intrprtacions éticas rspcto a la
compra d copias d álbums. Las dirncias n los ingrsos prsonals y n
la disponibilidad d los rcursos públicos xplican n gran mdida las
dirncias n lo qu las prsonas considran qu s éticamnt corrcto o
incorrcto. 

A
 ú ú      

Cx i 

R
P

  ú


  ú 




Compra d CD originals por sus
propidads simbólicas
Uso justo: copiar para uso

prsonal
Uso justo: la música no stá
disponibl n tindas

Compra d CDs ilgals para
ayudar a la gnt a ganars la

vida
Aprovchars d la situación:
dscargar d Intrnt y tomar

prstado d amigos



Comprar original por sus
propidads simbólicas
Uso justo: copiar por uso

prsonal
Aprovchar d la situación: bajar

por Intrnt

Compra d CDs ilgals para
ayudar a la gnt a ganars la

vida
Aprovchars d la situación:
Dscargar d Intrnt y tomar

prstado d amigos

Nota: Los argumntos morals s prsntan n ordn d importancia.
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Junto con los rcursos dl individuo (conómicos y culturals) l contxto
social también inluy n los argumntos morals para justiicarlas accions.
En los paíss con abundants rcursos públicos, las prsonas ralizan una
analogía con las bibliotcas públicas para justiicar la dscargad música d
Intrnt pus “s lo mismo, pro más cómodo” qu tomar prstado d la
bibliotca. Accdr por mdios altrnativos también lo considran como una
manra d vitar sr xplotados por lasdiscográicas cuando sólo ls intrsa
unaounaspocascancionsdunálbum.Alparcrnoncuntrandirncias
n los argumntos morals a avor d obtnr una copia d unas pocas
cancions d un álbum, cualquira qu sa l orign, d un original comprado,
dl CD d un amigo, dl ondo audiovisual d las bibliotcas públicas o d
Intrnt. Considran qu s una manra d consumir sólo l producto quls
gusta y no tnr qu comprar todo l álbum a un prcio dsorbitado, como
también sugirn los rsultados d la invstigación d Condry (2004), Easly
(2005) y Lau (2006). Los individuos ducados n paíss con scasos rcursos
públicos, sin mbargo, no stán procupados por la moralidad d la compra d
CDs n l mrcado inormal o d su dscarga d una rd P2P (si podían
prmitirs una conxión a Intrnt), stos individuos carcn d altrnativas
públicas d accso a la cultura. En st contxto la única altrnativa a la
compra d CDsoriginals s d obtnr copias conómicas (n l mrcado
inormal) o gratuitas (tomando prstados los originals). Los inormants
manistaron sntirs atrapados cuando no había manra d accdr a la
música qu no us la compra, por lo qu optaron por ormas no autorizadas
daccdralamúsica,uncomportamintotambiénmncionadoporSwinyard
t al. (1990) y Bishop (2002).

La naturalza moralmnt acptabl d la ralización d copias privadas d
los CDs d los amigos o d la radio s ha xtndido a las dscargas d música
d Intrnt, justiicadas sobr la bas d qu los usuarios no tinn ninguna
intnción d obtnr bnicio conómico d la copia. Nustros ntrvistados
no s vn a sí mismos como quivalnts a los vnddors ilgals, ni por su
actividad d copia ni por su motivación para ralizar la copia, sino como como
consumidors justos cuyo comportaminto s moralmnt acptabl. En
particular las prsonas qu vivían n un contxto con abundants rcursos
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públicos paraaccdr a la cultura considraron qu tomar la música prstada
d las bibliotcas s una actividad quivalnt a dscargar la música d
Intrnt (rds P2P). La única dirncia mncionada s qu dscargar d
Intrnt s más cómodo y tins a tu disposición un catálogo d música
mucho más amplio. Los inorms dl mismo contxto con abundants rcursos
pro con mnos rcursos prsonals qu staban dispustos a pagar mnos por
un CD original considraron qu la dscarga d Intrnts una oportunidad
tcnológicaquhayquaprovcharmintrasdur,nlacrnciadqucon
l timpo sa opción dsaparcrá cuando l d las discográicas consiga
qu los lgisladors dl país cambin las lys. Los usuarios con más
conocimintos inormáticos tnían claro qu la dscarga d música d Intrnt
no ra una ocasión tmporal (crían qu crcría con l timpo), ni una
actividad idntiicabl (dijron sabr cómo vitarlo), sintiéndos así
rlativamnt a salvo.

La disponibilidad d los rcursos públicos para l accso a la música y d
capital prsonal también divid los ntrvistados cuando s trata d la custión
dl cambio d comportaminto n rspusta a un hipotético aumnto d las
sancions por l uso d ormas altrnativas d accdr a la música. Los
individuos n contxtos d scasos rcursos públicos no s sntían, dijron,
intimidados porlas sancions anunciadas por las industrias discográicas,
ngandocualquirintncióndcambiarsucomportaminto.Estosigniicaqu
dijron continuar con la dscarga d música o la compra d CDsn la conomía
inormal y pasaron la rsponsabilidad d la dscarga a los cradors d sotwar
P2P; sta justiicación vita asumirla rsponsabilidad individual d las
accions n stos contxtos  inund a los usuarios una snsación d sguridad.
Los más aortunados n términos d rcursos públicos para accdr a la cultura
dijron qu dtndrían la dscarga d música si las sancions pcuniarias uran
suicintmnt altas, probablmnt dbido a qu vivn n uncontxto qu ls
orc otras opcions lgals d accso a la música (como las bibliotcas
públicas) –una conclusión también sugrida por Glass y Wood (1996).

Nustros rsultados también apuntan al hcho d qu, n caso dl accso a
la música, los individuos lign los mdios qu más ls bnician pro qu son
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moralmnt cohrnts con su orma d intrprtar los actos individuals n
un dtrminado contxto social. Hay qu dstacar qu l contxto social
intractúa con l capital individual, conómico y cultural, a la hora d inluir
n las accions d los consumidors y n los argumntos morals para
justiicar sus accions. Dsd l punto d vista tórico, parc qu la toría d
intrcambio social (Emrson, 1962; Yamagishi & Cook, 1993) s la qu mjor
dscrib la toma d dcisions individuals y su valuaciónmoral, ya qu tin
n cunta lanálisissubjtivo d costsy bniciosralizado porlos
individuos cuando comparan altrnativas. Hmos visto qu n cada contxto
xist una clara distinción ntr l mrcado d la música oicial y l inormal.
El mrcado inormal d la música s simplmnt una racción a la capacidad
d lcción (o la alta d lcción) qu orc l mrcado ormal.

En rsumn, nustros rsultados sugirn qu para idntiicar las ormas d
accso a la cultura, comprndr los argumntos morals qu los consumidors
utilizan para justiicar sus accions y dscribir los mcanismos socials qu
nos xplican las ormas d accso a la cultura los inormants dbn sr
htrogénas dado qulas accions individuals y los argumntos utilizados
para justiicarlas s vn actadas por los contxtos socials y las
circunstancias prsonals. La toría qu mrg d nustros datos sugir qu
no sólo la moralidad d las dirnts ormas daccso a la cultura por mdios
altrnativosdpnddlcontxtosocial,culturalyconómiconlquun
individuo intracciona, sino qu también l contxto social d un individuo
intractúa con su capital conómico y cultural y , n última instancia, con los
argumntos moralspara justiicar accions spcíicas. Es ncsario, sin
mbargo, ralizar más invstigacions comparando los productors y/o
consumidors n dirnts contxtos socials, culturals y conómicos con l
in d idntiicar nuvas dimnsions dl razonaminto moral y l
comportaminto d los consumidors.

A lo largo d nustra invstigación nos hmos tratado d aplicar las
dirctrics propustas por Gotz y LCompt (1988[1984]) n lo qu rspcta
a la capacidad d los invstigadors d rplicar los hallazgos obtnidos por
otros grupos d invstigación. No obstant, dbmos mncionar qu si otros

380



       ó     ú:
 í    

invstigadors siguiran xactamnt los mismos procdimintos dscritos n
st artículo, aún así sría prácticamnt imposibl rproducir las condicions
originals n las qu s rcogiron los datos (véas Strauss & Corbin, 1991:
página 266). Esto s así porqu la música s dscarga n dirnts contxtos
socials y s ha convrtido n un nómno univrsal. Sin mbargo,
invstigacions ralizadas n otras catgorías d producto con ormas d
accso similars a las studiadas aquí (como la dscarga d sotwar u otros
binsdinormación)tóricamntpodríanrplicarnustrainvstigacióny
gnralizar la toría (Sal, 1999). Nustros rsultados, por lo tanto, podrían
sr transridos a otroscontxtos socials, pro, si y sólo si, sta transrncia
s raliza con l propósito d xplicar y prdcir l comportaminto y los
argumntos qu apoyan sa conducta. En otras palabras, s podría dsarrollar
una toría qu podría gnralizar a otros dominios sustantivos –tals como,
por jmplo, l accso a sotwar usando mdios no convncionals– la toría
sustantiva dsarrollada aquí.
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