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RESUMEN

La construcción de identidad nacional en los jóvenes es un proceso dinámico 
influenciado por diferentes aspectos, entre ellos, la música, tanto por las 
emociones como por el proceso reflexivo que genera en los agentes activos. Por 
ello, el estudio describe la identidad nacional de los universitarios entre 17 y 
24 años del departamento de Piura apelando a la canción Triciclo Perú de la 
banda de rock alternativo Los Mojarras como parte de su objetivo utilizando 
como base la sociología de la música. Los resultados fueron obtenidos con la 
aplicación de una encuesta virtual a 410 estudiantes y evidencian su vigencia 
30 años después de haber sido difundida puesto que el 68% la escuchó alguna 
vez y de este porcentaje, el 46% tiene entre 19 y 21 años. El 49% afirma que, al 
escucharla, siente orgullo cultural y el 21.5% se identifica con la estrofa referida 
a llegar a la cima sin importar el camino. Se concluye que el perfil de identidad 
nacional de la generación Z o centennials piurana está basado principalmente en 
el orgullo cultural. Asimismo, asume metas por las cuales deberá esforzarse y 
aplicar los recursos que disponga.

Palabras clave: Identidad nacional, rock alternativo, sociología de la música.

1   Este artículo forma parte de los resultados de un estudio mayor denominado “Los jóvenes y la identidad nacional”. Se agradece a los 
estudiantes que voluntariamente participaron en el estudio y a los docentes que colaboraron en su aplicación.
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ABSTRACT

The construction of national identity in young people is a dynamic process 
influenced by different aspects, among them, music, both for the emotions and the 
reflective process it generates in the active agents. Therefore, the study describes 
the national identity of university students between 17 and 24 years of age in the 
department of Piura by appealing to the song Triciclo Perú of the alternative rock 
band Los Mojarras as part of its objective using the sociology of music as a basis. 

The results were obtained with the application of a virtual survey to 410 students 
and show its validity 30 years after it was disseminated since 68% of them 
listened to it at some time and of this percentage, 46% are between 19 and 21 
years old. Forty-nine percent say that, upon hearing it, they feel cultural pride and 
21.5% identify with the verse referring to reaching the top no matter the road. It 
is concluded that the national identity profile of Generation Z or centennials from 
Piura is based mainly on cultural pride. Likewise, they assume goals for which 
they should strive and apply the resources available to them.

Keywords: National identity, alternative rock, music sociology.

INTRODUCCIÓN

La globalización, la migración y los cambios sociales y políticos han generado 
desafíos y transformaciones significativas en la identidad nacional en el Siglo 
XXI ya que se trata de un proceso dinámico, en constante evolución y cambio 
al incorporar valores y símbolos provenientes de otras culturas en la práctica 
cotidiana.

A ello se suma que, en los últimos años, se considera que los jóvenes han perdido 
interés en fortalecer su identidad nacional salvo manifestaciones como los 
partidos de fútbol en los cuales evidencian su respaldo al equipo nacional o su 
movilización en situaciones de crisis política. Debe anotarse la estrecha relación 
que tiene con la identidad cultural en tanto ambos están referidos a la percepción 
y valoración de elementos que definen a una comunidad o nación, dan lugar al 
sentido de pertenencia y cohesión, en ese sentido, la música, en particular el 
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rock, a pesar de su origen extranjero, ha permitido que los jóvenes construyan y 
expresen sus identidades.

Sin embargo, este género al igual que otros, se han relativizado y “se ensayan 
distintas formas de transgeneridad  musical” como señala Boix (2018), quien refiere 
que la dinámica del rock, en cuanto a su narrativa, muestra su importancia cuando 
se requiere cuestionar situaciones políticas. Asimismo, destaca su característica 
subterránea en cuanto nace y circula fuera de los circuitos comerciales.

Incluso refiere que, en 1990, Charly García realizó una versión en rock del himno 
nacional argentino, lo que generó polémica, pero finalmente se aceptó ya que 
pretendía fortalecer “el sentimiento patriótico y nacional de los jóvenes” (Boix, 
2018).

Por ello, el estudio se sustentó en la perspectiva de la sociología de la música de 
DeNora (2003), quien plantea a los actores como agentes activos, lo que hacen y 
la forma en que interactúan con la música comportándose ésta como mediadora 
de la vida social. Considera que la música puede actuar en la conciencia de 
acuerdo con un contexto y un tiempo determinado utilizando como referencia 
la memoria ya sea colectiva como individual y al mismo tiempo, es capaz de 
desarrollar emociones únicas.

Si bien se han realizado estudios utilizando la propuesta de DeNora para 
analizar discos de diferentes autores como en el caso de Fernández (2023) con 
el álbum Pray for My Enemies o para  revisar la articulación de canciones con 
las movilizaciones sociales como en el caso Fuentealba (2021) quien trabajó con 
“El derecho de vivir en paz” de Víctor Jara, y “El baile de los que sobran” de 
Los Prisioneros para las protestas en Chile en el 2019, la investigación cubre 
el aspecto relacionado con la forma en que se construye la identidad cultural a 
través de la música dando paso a la identidad nacional en jóvenes universitarios.

Por ello el objetivo del estudio fue describir la identidad nacional de los 
estudiantes universitarios entre 17 y 24 años del departamento de Piura, a través 
de una encuesta elaborada en formulario de Google que incorpora  enlaces tanto 
a la canción como a la letra de Triciclo Perú.
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La investigación adquiere importancia en un momento de crisis política en el 
Perú, en el cual, la separación de poderes y el respeto a los derechos humanos, 
se han visto violentados. A diferencia de reacciones anteriores como en el 2020, 
los jóvenes no se han movilizado, por lo cual es conveniente observarlos como 
agentes activos que construyen su identidad nacional de diferentes formas y en el 
caso del estudio, con Triciclo Perú, considerada como rock alternativo.

El artículo presenta el vínculo entre la identidad nacional y cultural, su asiento 
teórico en la propuesta de DeNora y la forma en que el rock genera identidad 
nacional, para luego presentar la canción vinculada al estudio. 

Los jóvenes y la música

La música se constituye en uno de los consumos culturales de los jóvenes, 
especialmente de los comprendidos en la generación Z o centennials, quienes 
tienen entre 16 y 24 años y por ser nativos digitales utilizan el streaming para 
disfrutarla en cualquier momento y lugar, ya que cuentan con dispositivos 
electrónicos y plataformas (Lucero-Romero y Arias-Bolzmann, 2019).  Como 
señala Shutsko (2020), se conectan socialmente y entretienen a través de internet.

Esta es la razón por la cual las empresas transnacionales generan música que 
responda a su perfil, pero es una generación que no es muy influida por las 
estrategias clásicas de marketing y ventas (Sequeira, 2023), por ello, también 
aprecian lo que se produce fuera del circuito comercial e influidos por aspectos 
como su formación, la interacción con sus pares, la globalización y su origen 
social, construyen su identidad musical. En ese sentido, Delgado y Farachio 
(2021) consideran que también debe tenerse en cuenta la existencia de lo que 
denominan “grupos primarios” y líderes de opinión que promueven la existencia 
del interés por el rock en sus diferentes subgéneros.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se considera como jóvenes 
a quienes tienen entre 10 y 24 años. A quienes se encuentran entre los 10 y 21 
años se les define como adolescentes y es la etapa en la cual se descubren a sí 
mismos y a su entorno; desarrollan su autonomía, definen sus valores, son críticos 
e inquisitivos, y establecen su ideología. Luego de los 21 y hasta los 24 años, se 
habla de un adulto joven, quien va a buscar consolidarse en un entorno social.
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En líneas generales, a la generación Z le interesa constituir empresas no 
tradicionales que respondan a la disrupción tecnológica y que brinden servicios 
prácticos como respuesta a la falta de empleo (Sequeira, 2023).

La identidad nacional y la identidad cultural

La generación Z se perfila como personas que buscan alcanzar sus objetivos, 
que impulsan estilos de vida saludables, la ecología y de rápido aprendizaje. 
Autodidactas e irreverentes son quienes expresan su respaldo y visibilizan 
situaciones sociales (Ramón, 2020). En lo virtual son efímeros, pero en la vida 
real, aprecian la experiencia sensorial y como ejemplariza Aguilar (2016), le da 
valor a leer un libro o al sonido de un disco de vinilo.

Agrega que, por ello, su comportamiento político se observa como “escasamente 
comprometido”, pero que participará en múltiples canales fácilmente accesibles, 
lo “suficiente para evitar la impunidad de las acciones políticas y para valorar la 
masa crítica de los proyectos políticos casi en tiempo real”, como “más cuestión 
de pequeñas mareas que de grandes tormentas” (Aguilar, 2016, p. 67)

Rodríguez (2021) incluso afirma como resultado de su investigación en jóvenes de 
esta generación en Arequipa, Perú, que son “indiferentes a la valoración nacional, 
en la practicidad de los recursos para consolidar su posición competitiva a nivel 
económico; pero mantienen un sentimiento de orgullo al decir que son peruanos” 
(p. 380).

Entonces, la relación entre identidad nacional e identidad cultural parte de 
entender que el término Nación invoca una “comunidad imaginada” que se 
cohesiona en función de los valores de una población que no se corresponde 
con una “comunidad política”, pero que va a distinguir a sus integrantes de otros 
en función de dónde han sido jurídicamente registrados, pero también por el 
reconocimiento social (Jaramillo, 2014).

Precisamente, esta “comunidad imaginada” comparte ideas, percepciones, 
disposiciones conductuales, estereotipos, entre otros aspectos, que dan lugar a 
una identidad nacional, diferenciándose de otros grupos, por ello como indica 
Jaramillo (2014) no son “completamente consistentes, estables e inmutables” (p. 



16

177). Agrega que existen procesos de transferencia de imágenes de identidad a 
través de los mensajes de los medios de comunicación.

De esta manera, con “los mitos, símbolos y rituales de la vida cotidiana” 
compartidos por esta comunidad imaginada se construye la identidad cultural 
asentada en la memoria colectiva dando lugar a significados que van a influir y 
organizar acciones y percepciones de sus integrantes (Jaramillo, 2014, p. 177)

El rock como generador de identidad nacional

El rock es resultado de una hibridación cultural y ha ingresado al mercado como 
producto de una industria global, pero al hacerlo, también ha evolucionado 
reelaborados y resignificando, asumiendo ritmos, valores y contenidos que 
finalmente permiten la “afirmación cultural” de una nación como planteaba Egia 
(1998).

Welschinger (2014) evidenció cómo a través del rock se habilita una específica 
forma de “ser mujer joven” en Argentina la cual le “permite describir, reflexionar, 
nombrar, volver inteligibles, problematizar y materializar ciertos estados 
emocionales, ciertas situaciones, deseos, acciones” (p. 66). Por ello, se sienten 
habilitadas para ingresar al ambiente masculino del rock sin despojarse de su 
femineidad.

Estudios posteriores como el de Mota (2024) en relación con el rock radical 
vasco evidencia que fue utilizado como un instrumento político para publicitar 
su ideario y se impulsó como resultado de los jóvenes que lo promocionaron 
para atraer la atención. En Perú, un estudio realizado en Ayacucho por Castro 
(2024) demuestra que a través de la interacción con sus pares con los cuales 
comparten su preferencia por subgéneros y bandas de rock edifican su identidad, 
lo cual les permite percibir realidades distintas al contexto familiar, expresarse 
y descubrir valores culturales. Aclara que a lo extranjero le suman elementos 
locales culturales.

Triciclo Perú, el himno migrante

Resultado de la fusión entre el rock y la música chicha peruana, Triciclo Perú, fue 
compuesta en los años 90 por Hernán Condori (“Cachuca”), quien formó parte de 
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la banda Los Mojarras como vocalista. 

La banda nació en El Agustino, Lima, conformada por un zapatero, un carpintero, 
un vendedor, un corista de iglesia y un taxista. Su música ha formado parte de 
telenovelas peruanas como “Tribus de la Calle” y surge en un contexto en el cual, 
había hiperinflación en el Perú lo que dio lugar a la migración (Cabello, 2023).

De acuerdo con Pacora et al (2022), su música encajó con el cambio de paradigma 
en Estados Unidos, donde el rock alternativo de bandas como Nirvana habían 
llegado a las radioemisoras, el Billboard y a la cadena MTV. En especial por 
Triciclo Perú, utilizada “como cortina musical en la telenovela Los de arriba y los 
de abajo”, pero la banda no logró mantenerse en el circuito comercial.

Triciclo Perú retrata la vida del migrante y cómo vence la adversidad. Utiliza el 
triciclo como metáfora ya que es utilizado tanto como medio de transporte como 
herramienta de trabajo por los vendedores ambulantes. Se le considera como una 
pieza emblemática del rock peruano.

El rock alternativo se enfoca en temas políticos, sociales y personales, por ello, 
Delgado-Guembes (2003) señala que, a pesar de ser una minoría en el Perú, 
comunica, expresa y cuestiona, tiene “valor de intercambio en la interacción 
simbólica y fáctica entre los jóvenes” (p. 237). Además “otorga identidad, ofrece 
una garantía, un estatus, ante el otro, el resto, los demás” (p. 237).

Es así como Riveros (2020) considera que los festivales de música alternativa 
se han convertido en “un espacio de descubrimiento, negociación, afirmación 
y disputa de identidades que   interactúan   con   la discriminación limeña de 
elementos culturales de origen provinciano” (p. 132) y en los cuales, “lo cholo 
participa en el rock alternativo” (p. 133) 

DeNora y la sociología de la música 

La significancia de la música en los actores como agentes activos según el 
momento y las circunstancias es defendida por DeNora (2003) influyendo así en 
su identidad, la vida diaria y sus interrelaciones. Asimismo, considera la música 
popular como una forma cultural que nace de la sociedad por lo cual no se puede 
dejar de lado a quien la escucha, en tanto éste tendrá una respuesta o reacciones 
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ante ella.

Es por ello por lo que resignifica el término “affordance” para explicar el uso 
específico que se hace de la música, en tanto “material contra el cual las cosas 
son formadas, moldeadas, elaboradas, a través de acciones prácticas” (Cuestas y 
Hang, 2017, p. 2). Utiliza como punto de partida a Adorno para proponer como 
generadora de diferentes formas de conocimiento, como mecanismo de control, 
como productora de prácticas en situaciones concretas.

Es así como la música, tal como señala Fuentealba (2021) según lo propuesto 
por DeNora (2003), es “dispositivo para la activación de la identidad individual 
y generación de estructuras de acción e identidades futuras, habilitando y 
articulando la acción social” (p. 70).

Metodología

Para el estudio cuantitativo descriptivo se aplicó una encuesta utilizando 
el aplicativo de formularios de Google a una muestra de 410 estudiantes 
universitarios de entre 17 y 24 años del departamento de Piura, por tratarse de 
una población infinita.

El instrumento compuesto por 6 preguntas incorporó enlaces para que los 
participantes escucharan la canción y leyeran la letra, de tal manera, que 
las respuestas obtenidas además de apelar a la recordación también fueran 
confirmadas tanto con la escucha como con la lectura. Fue aplicado entre el 21 y 
31 de julio de 2024.

Luego de la revisión de la base de datos generada, se procedió al procesamiento 
en SPSS y se generaron las frecuencias expresadas en gráficos. Para efectos del 
artículo sólo se presentan los resultados de 3 de las 6 preguntas que se centran 
en los sentimientos generados por la música y la identificación con la letra de la 
canción. Se trabajaron con las dimensiones: orgullo cultural, conciencia social, 
empatía y nostalgia. 

Resultados y discusión

De los 410 estudiantes encuestados, el 68% escuchó alguna vez Triciclo Perú. 
Contrariamente a lo esperado, de este 68% quienes más lo han hecho, son los 
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jóvenes entre 19 y 21 años (46%), es decir, una generación que la ha apreciado 
30 años después de su emisión. En segundo lugar, se encuentran quienes tienen 
entre 16 y 18 años (41%) con los cuales el tiempo es aún mayor. 

Este comportamiento puede explicarse con lo señalado por Lucero-Romero y 
Arias-Bolzmann (2019) en tanto tienen acceso a dispositivos y plataformas que le 
permiten escucharla, y por la existencia de espacios ajenos al circuito comercial 
como los festivales como plantea Riveros (2020).

Un tercer aspecto a tener en cuenta son los líderes de opinión y los “grupos 
primarios” que actúan como promotores del interés por subgéneros del rock en los 
jóvenes según Delgado y Farachio (2021) así como los medios de comunicación 
(Jaramillo, 2014). Asimismo, la interacción entre pares también es un factor de 
influencia en este proceso de construcción que implica compartir preferencias 
musicales (Castro, 2024). 

Orgullo cultural, el sentimiento 

Figura No. 1

Cuando escuchas Triciclo Perú de Los Mojarras sientes:

Nota: Encuesta aplicada a jóvenes universitarios de 19 a 21 años.
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Respecto al sentimiento que genera, el 49.8% indica que es el orgullo cultural 
principalmente, conciencia social (23.9%) y nostalgia (22%). De estos tres 
sentimientos, el que predomina es el de orgullo cultural en los dos grupos 
mencionados anteriormente y seguido de nostalgia entre quienes tienen entre 19 
y 21 años y de conciencia social para los jóvenes de 16 a 18 años.

De esta manera, lo indicado por Jaramillo (2014) cobra vigencia en tanto los 
universitarios apelan a la “comunidad imaginada” de nación, recuperando 
percepciones sobre su identidad nacional y símbolos de la identidad cultural 
provenientes de su propia experiencia, su familia o de los integrantes de la 
colectividad con la que se sienten identificados como plantea DeNora (2003). 
Por ello, nostalgia y conciencia social son los sentimientos que suceden a orgullo 
cultural, confirmando esta predominancia cómo encontró Rodríguez (2021) en 
los jóvenes arequipeños.

Todos a la cima, la mayor identificación 

Figura No. 2 

¿Con qué parte de la canción te identificas?

Nota: Encuesta aplicada a jóvenes universitarios de 19 a 21 años.
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La estrofa 5 de acuerdo con los universitarios que respondieron esta pregunta 
alcanza el 21.5% de identificación y dice lo siguiente:

Todos a la cima, todos quieren llegar 
No importa el camino, todos van a llegar a la cima 
¡Felicidad!

Ramón (2020) y Rodríguez (2021) señalan que lograr objetivos utilizando todos 
los recursos disponibles es parte del perfil de la generación Z y se confirma con 
los resultados obtenidos en la Tabla 2. Además, se debe señalar que se encuentran 
precisamente en la construcción del futuro y en el proceso de desarrollo de su 
autonomía, pero que se reconocen como parte de una colectividad que se esfuerza 
por alcanzar el éxito, en particular, con el objetivo de tener una empresa ya que es 
consciente de la crisis económica y falta de empleo (Sequeira, 2023).

CONCLUSIONES

El estudio se propuso, a partir de la canción Triciclo Perú y de los planteamientos 
de la sociología de la música de DeNora, describir la identidad nacional de los 
universitarios entre 17 y 24 años del departamento de Piura. Los resultados, de dos 
de las 6 preguntas planteadas a la muestra de 410 estudiantes que se presentan en 
el estudio, perfilan qué es el orgullo cultural el que asienta la identidad nacional 
en la generación Z o millennials. 

Representa, por lo tanto, un indicador de la necesidad de observar con mayor 
detenimiento cómo es esta “comunidad imaginada” a la que llamamos 
nación, especialmente, en un país que no termina de consolidar sus principios 
democráticos ni estabilizarse económicamente y porque no se trata de una 
generación originalmente migrante sino de hijos o nietos de aquellos que tuvieron 
que movilizarse en busca de oportunidades.

A ello se suma, la atención a espacios alternativos, líderes de opinión y “grupos 
primarios” que participan en esta construcción de identidad nacional de los 
jóvenes, puesto que usualmente los estudios se concentran en el uso de medios 
electrónicos y plataformas, dado el perfil de nativo digital de esta generación.
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Este primer resultado conduce a un segundo indicador: la mirada de futuro, en 
la cual se registra la aspiración a lograr metas aun cuando tenga que realizar 
sacrificios, desarrollar competencias y habilidades necesarias para alcanzarlas 
en un contexto de dificultades. Por ello, se puede deducir que el rasgo de esta 
identidad es la competitividad.
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ANEXO
Letra con canción identificando coros y estrofas

Triciclo Perú

Estrofa 1: 

Triciclo con zapatos 
Un vaso de chicha, un buen reloj 

Camisas, chucherías 
De todo en las calles y en montón

Estrofa 2:

Persigna la primera venta 
Las calles están repletas 

Impulsa el triciclo ambulante 
Llamado Perú

Estrofa 3: 

Los micros están repletos 
La gente se apresta a trabajar 

Obreros, empleados 
Doctor, enfermera y hasta un capitán

Estrofa 4:

Van mirando sus relojes 
Mientras el microbusero 

Impulsa esos pistones 
Llamados Perú

Estrofa 5:

Todos a la cima, todos quieren llegar 
No importa el camino, todos van a llegar a la cima 

¡Felicidad!

Coro 1:

El pobre es el rico, el rico es el rey 
El rey a la gloria, la gloria inmortal resurrección 

¡Vuelve a empezar! 
Muchos zapatos vamos a gastar para llegar

Coro 2: 

Alma para conquistarte 
Corazón para quererte 

Y vida para vivirla junto a ti

Estrofa 8:

¡Sí, Perú!
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