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La elección de carrera resulta fundamental en la búsqueda de la ocupación futura, siendo

influenciada por factores individuales y ambientales (Hirschi, 2011; Tessaro y Schmidt, 2017) y

teniendo implicancias en el bienestar personal y desarrollo profesional (Corrales et al., 2020; Ferrer y

Maícas, 2022). En ocasiones, esta se encuentra marcada por indecisión, falta de información,

conflictos interpersonales e incertidumbre en el futuro profesional (Hirschi, 2011). Dicha dificultad

generaría insatisfacción con la elección de carrera, reflejándose en una tasa de deserción universitaria

de 11.5% (Diario El Peruano, 2021), la cual estaría relacionada con la falta de orientación vocacional

y factores socioeconómicos (Viera et al., 2020). Así, los jóvenes deben elegir una carrera en un

contexto dinámico consumista, donde los bienes, relaciones y conocimientos se desechan

rápidamente (Mata, 2022). Respecto a las carreras artísticas como la Música, los estudiantes se

enfrentan a un mercado laboral inestable y, en ocasiones, sujeto a políticas gubernamentales (Bonin y

Rubio, 2019). Si bien muchos deciden estudiar Música por su pasión (Machillot, 2021) y compromiso

con la carrera (Rubio, 2015), elegir la música como profesión conlleva desafíos, especialmente

cuando el reconocimiento y remuneración son limitados por los estereotipos negativos y desatención

estatal que afectan la valoración de esta carrera (Huicho et al., 2015; Machillot, 2021).

La identidad vocacional es la autopercepción a lo largo del tiempo respecto a metas,

intereses y roles ocupacionales a futuro (Skorikov y Vondracek, 1998), relacionándose con la

exploración y el compromiso para el establecimiento de metas y el logro de la identidad vocacional

(Kroger y Marcia, 2011; Savickas, 1999). Así, los intereses por una carrera están influenciados por

factores individuales y contextuales que interactúan entre sí, por lo que los individuos construyen sus

carreras acorde con las oportunidades o limitaciones que los rodean (Savickas, 1995, 1999). En el

contexto peruano, estudios previos encontraron que la exploración vocacional influye

significativamente en la elección de carrera y fortalece la identidad vocacional (Castro, 2015).

Además, tanto familia como escuela poseen un papel fundamental al decidir la ocupación futura

(Ninahuanca; 2019; Paucar, 2021; Urbano, 2018). Por todo ello, la presente investigación tiene como

propósito comprender el proceso de construcción de la identidad vocacional de estudiantes de

Música de universidades públicas. Así, se planteó un diseño narrativo para comprender el desarrollo

de las experiencias relacionadas con la identidad vocacional desde las narrativas individuales

(Pistrang y Barker, 2012).

El grupo de participantes estuvo conformado por cinco estudiantes que cumplieron con los

principales criterios de inclusión, como tener entre 18 y 30 años y ser estudiantes de Música de

universidades públicas. Asimismo, participaron quienes voluntariamente aceptaron ser parte de la

investigación mediante previo consentimiento informado, el cual informaba sobre el propósito del
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estudio, confidencialidad de los datos, voluntariedad de participación, solicitud de grabación de la

entrevista y devolución de resultados.

Así, los participantes tenían entre 21 y 27 años de edad (M= 22.6 años) y cuatro de ellos

eran hombres. Además, la mayoría de los participantes se encontraba cursando su noveno ciclo de la

carrera, tres de ellos en Arequipa, uno de ellos en Lima y otro en Cusco. Considerando el objetivo y

diseño del estudio, se utilizaron entrevistas individuales semiestructuradas, elaborándose

previamente una guía de preguntas. Finalmente, se realizó un análisis temático para identificar,

analizar y organizar sistemáticamente la información (Braun y Clarke, 2012).

A partir del análisis, se identificaron cinco temas en el proceso de construcción de identidad

vocacional. El primer tema reflejó el primer acercamiento a la música, comenzando en la infancia y

siendo influenciado por factores contextuales y sociales como la familia y el colegio. En este proceso,

los participantes ocuparon espacios que les permitieron explorar la música y la interpretación de

instrumentos (Savickas, 2002; Super & Jordaan, 1973). Asimismo, desarrollaron un vínculo con su

instrumento principal, aspecto favorable para el compromiso con la carrera (Montes, 2017; Paucar,

2021; Rebolledo, 2018). Así, exploraron sus intereses y preferencias en el ámbito musical, mientras

que establecieron compromisos con actividades afines que permitieron aproximarse al ejercicio de la

profesión futura (Kroger y Marcia, 2011).

El segundo tema abarcó el proceso de toma de decisiones para comenzar la carrera, la cual

fue influenciada por maestros, pares y la oferta disponible de universidades nacionales, siendo el

nivel socioeconómico un factor relevante (Hernandez y Padilla, 2019) y un obstáculo inicial para

poder continuar con su decisión. Del mismo modo, otros obstáculos fueron la percepción social

negativa sobre el rol del músico (Machillot, 2018, 2021; Ponce, 2020) y la resistencia inicial de

algunos familiares para estudiar la carrera. Pese a ello, la mayoría de los participantes presentaron una

gran convicción durante su adolescencia y tomaron la decisión de postular a una universidad

nacional y estudiar Música. El tercer tema comprende la relación con la carrera de Música durante la

universidad, siendo influenciada por distintos factores. Es así que comienzan a identificar retos en

torno al ámbito laboral de la carrera, como la ausencia de condiciones para una empleabilidad

estable (Bonin y Rubio, 2019), afectando la remuneración económica (INEI, 2015) y exigiendo a los

músicos recurrir a la multiactividad (Guadarrama, 2014). Pese a esta y otras dificultades, la decisión

de continuar estudiando la carrera estaría marcada por el sentido de vocación (Abbing, 2002) y

motivación relacionada con continuar aprendiendo sobre la música (Polanco, 2013; Tripiana, 2010).

En el cuarto tema, se revisaron las metas y aspiraciones futuras en relación a la carrera de

Música. De ese modo, los entrevistados son capaces de proyectarse a futuro dentro del mundo
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musical, reflejando una identidad vinculada a la música y un compromiso con la elección de carrera

(Phan, 2015). Además, expresan satisfacción y emoción por su desarrollo profesional futuro, lo cual

se relaciona con un sentido de autorrealización (Rodríguez-Hernández, 2020). Por otro lado, pese a

la incertidumbre del campo laboral, los participantes se muestran motivados por continuar en el

camino musical (Ninahuanca, 2019). Ello podría indicar el compromiso que presentan con su

desarrollo profesional. Finalmente, el quinto tema abarcó los cambios que experimentaron en su

relación con la carrera de Música y su visión de los músicos. Así, señalan la importancia de la música

durante su vida, la cual genera alegría, placer y satisfacción. Ello pudo servir como motivador para

explorar a profundidad la carrera, siendo fundamental para la construcción de la identidad

vocacional (Arnott y Saunders, 2008; Kroger y Marcia, 2011). Asimismo, la visión sobre los músicos

fue volviéndose más compleja, apreciando la creatividad, la práctica constante y la capacidad analítica

requeridas. De ese modo, pudieron ver afectados sus autoconceptos como músicos, lo cual se

relaciona con el mismo proceso de identidad vocacional (Skorikov y Vondracek, 1998).

En conclusión, la identidad vocacional se construye a partir de los intereses, valores y

percepciones respecto a la música, elemento transversal en sus vidas en aspectos internos y externos.

Así, los aspectos internos sirvieron de motivación para estudiar y ejercer la música a nivel

profesional. Entre los factores externos, por un lado, destaca el apoyo de la familia, docentes y pares

que influyeron positivamente en el desarrollo vocacional. Por otro lado, destacan las creencias

negativas alrededor de la carrera de Música que limitaron al principio el apoyo familiar. Por

consiguiente, este estudio contribuye con la limitada literatura existente sobre la identidad vocacional

en estudiantes de Música, particularmente en universidades públicas. Asimismo, resalta el

reconocimiento social a las carreras artísticas frente al panorama político actual que limita el

presupuesto al campo artístico. Finalmente, la principal limitación del estudio fue la baja

representación femenina entre los participantes, recomendándose considerar un enfoque de género

para futuras investigaciones.
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