
 

1 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE COMUNICACIONES 

PROGRAMA ACADÉMICO DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Y 

MEDIOS INTERACTIVOS 

El desarraigo en la tercera y cuarta generación de Nikkei en Lima y la 

comunicación actual 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Comunicación Audiovisual y Medios Interactivos 

AUTOR 

Cárdenas Shigematsu, Linda Harumi (0000-0002-6959-8034)  

 ASESOR 

Caramutti De La Piedra, Rosalía Del Pilar (0000-0002-6228-119X) 

 

Lima, 3 de julio de 2020

https://orcid.org/0000-0002-6959-8034
https://orcid.org/0000-0002-6228-119X


 

2 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

  

A mi mamá, Rosa Linda,  

por su apoyo incondicional, cuidado y preocupación por mi salud.  

A mi papá, Alfredo 

por su interés en mi tema y animarme.  

A mis hermanos, Akira y Hiroshi,  

por darme comodidad y prestarme sus electrónicos. 

A mi mejor amiga, Adriana, 

por sus llamadas y apoyo emocional. 

 

  



 

3 

 

AGRADECIMIENTOS 

  

Agradezco a: 

A mi profesora Lía Caramutti, quien fue mi asesora final, y me ayudó con el desarrollo de 

mi tema. Le agradezco por motivarme a seguir escribiendo con una dirección en mente y por 

ayudarme a saber discernir de información no necesaria. 

A mi profesor Giancarlo Gomero, por ayudarme a limitar mi tema inicial para este proyecto 

de investigación.  

A mi profesor Pavel Solís, por su apoyo y resolución a mis dudas iniciales desde mucho antes 

de iniciar el proyecto de investigación.  

A mi profesor Omar Vite, por sus sugerencias como jurado en mi primera sustentación del 

tema y a motivarme a no perder la esencia de mi interés por el tema a desarrollar. 

Al servicio de bibliotecología de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, por las 

asesorías de investigación y sus materiales. En especial a Sussy Reyes, por su apoyo. 

  



 

4 

RESUMEN  

En la actualidad, está la problemática del desarraigo en la tercera y cuarta generación de 

peruanos descendientes de inmigrantes japoneses, los Nikkei. Este desarraigo de la cultura 

inmigrante es resultado de los factores históricos y socioculturales del siglo XIX y XX que 

atravesaron los primeros inmigrantes japoneses que llegaron a Perú; así como la influencia 

de la cultura receptora (cultura peruana) que se dio con el paso de los años.  

La presente investigación tiene como objetivo identificar cuáles son las estrategias de 

comunicación que han influenciado en el desarrollo de las comunidades peruano japonesas 

en Lima en cuanto a transmitir y difundir su cultura e información a las próximas 

generaciones Nikkei. Además de analizar cuáles son las estrategias de comunicación que son 

utilizadas para captar la atención de la tercera y cuarta generación de descendientes. Para 

ello, se propone una metodología interpretativa con una estrategia metodológica mixta 

compuesta por encuestas y entrevistas semi-estructuradas para los distintos perfiles de 

descendientes: Representantes adultos de la colectividad Nikkei, jóvenes Nikkei 

participantes y jóvenes descendientes en desarraigo.   

La importancia de este estudio se encuentra en el análisis del uso de las herramientas 

comunicacionales para la perduración de la cultura inmigrante y la transmisión de nuevos 

valores e identidad a las próximas generaciones Nikkei que puede servir para el desarrollo 

de planes comunicacionales contra el desarraigo. Además, los resultados pueden servir como 

referencias para otras comunidades en situación similar.  

Palabras clave: Estrategias de comunicación, Difusión de la cultura, Participación cultural, 

Patrimonio cultural inmaterial, Investigación sobre la comunicación 

  

http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5806
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept6968
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5231
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept278
http://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept464
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UPROOTING IN THE THIRD AND FOURTH GENERATION OF NIKKEI IN LIMA 

AND CURRENT COMMUNICATION 

ABSTRACT 

Currently, there is the problem of uprooting in the third and fourth generation of Peruvians 

descendents from Japanese immigrants, the Nikkei. This uprooting present in this migrant 

culture is the result of the historical and sociocultural factors that the first Japanese 

immigrants who arrived to Peru went through between the 19th and 20th centuries. As well 

as the influence of the receiving culture (Peruvian culture) over the years.  

This research aims to identify which communication strategies have influenced in the 

development of the Peruvian-Japanese communities in Lima, in terms of transmitting and 

spreading information and their culture through the next Nikkei generations. In addition, it 

analyzes which communication strategies are used to capture the attention of the third and 

fourth generation of Nikkei. For this purpose, an interpretative methodology with a mixed 

methodological strategy is proposed which consist of surveys and semi-structured interviews 

for the different profiles of descendants: adult representatives of the Nikkei community, 

participating young Nikkei and uprooted young descendants. 

The importance of this study is found in the analysis of the use of communication tools for 

the continuance of the immigrant culture and the transcendence of new values and a new 

identity to the next Nikkei generations which can serve to develop new communication plans 

against uprooting. Furthermore, the results can serve as references for other communities in 

a similar situation. 

Keywords: Communication strategies, Diffusion of culture, Cultural participation, Intangible 

cultural heritage, Research on communication 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Introducción 

Dentro del contexto económico y político de la crisis económica, la guerra del Pacífico, La 

Segunda Guerra Mundial y las migraciones de peruanos al extranjero que el Perú atravesó 

alrededor del siglo XIX y el comienzo del siglo XX, se encuentra también la llegada de 

migrantes europeos, chinos y japoneses al Perú por la búsqueda de una mejor vida y 

economía mediante un contrato laboral (Maguiña, 2016, p. 67-90). Debido al surgimiento de 

comunidades que compartían una misma cultura social,  el Perú es considerado un país 

étnico; es así como la ola migratoria japonesa es considerada como fue la más importante por 

la mano de obra en la agricultura y haciendas; así como para el capitalismo (Maguiña, 2016, 

p. 88-90). 

La comunidad Nipona1 predominó y superó a la de los extranjeros europeos y se desempeñó 

en comercio, agricultura, hasta lograr tener sus negocios propios (Maguiña, 2016, p. 86-87). 

Estas generaciones que nacen a partir de los primeros inmigrantes japoneses en Perú se 

caracterizaban por compartir una cultura social proveniente de su etnia japonesa y de su 

entorno demográfico peruano, lo que generó una cultura distinta que combinaba lo peruano 

y lo japonés en un nivel cultural, social y étnico.2 A partir de ello, surge la fusión de la cultura 

japonesa con la cultura receptora, naciendo con ella, no solo una nueva cultura, sino una 

generación de descendientes de japoneses denominados Nikkei.  

Estos descendientes de japoneses nacidos en otros países, los Nikkei, indistintamente de la 

presencia de un mestizaje o la nacionalidad que posean “no fueron valorados ni calificados 

como japoneses legítimos en la sociedad japonesa.” (Matsuyama, 2010, p. 6), porque difieren 

de los japoneses criados y nacidos en territorio japonés, a pesar del intento por mantener la 

cultura y la identidad japonesa por parte de la primera generación de inmigrantes japoneses 

(Issei) (Matsuyama, 2010, p. 6) que llegaron a Perú el 3 de abril de 1899 en el Sakura Maru 

                                                 
1
 Significa comunidad japonesa. La palabra Nipona según la RAE abarca los siguientes significados: 1. adj. 

Natural del Japón, país de Asia. U. t. c. s. 2. adj. Perteneciente o relativo al Japón o a los nipones. 
2
 Un ejemplo de esto es la adaptación que se dio en la comida a partir del reemplazo de los ingredientes 

japoneses que se usaban en las preparaciones de las comidas tradicionales japonesas por ingredientes oriundos 

del Perú, iniciando con ello una fusión del sabor de la comida japonesa con el sabor de la comida peruana.  
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(Maguiña, 2016, p. 85). En consecuencia de este contexto y al inicio de una nueva identidad 

consecuente de un nuevo entorno con predominancia de una cultura receptora, la 

trascendencia de la cultura japonesa y del idioma japonés en las próximas generaciones se 

dificultó.  

Como forma aclaratoria para el estudio, el término Nikkei tiene una connotación muy amplia, 

si bien en este caso se da para denominar a los descendientes de japoneses nacidos y criados 

fuera de Japón, el significado de este término varía dependiendo de la situación, del 

momento, del trato, entre otros factores (Matsuyama, 2010). Por ello, el término Nikkei 

implicaría la fusión de lo japonés con otra cultura; entres ellos se encuentran términos como 

la comida Nikkei, la cultura Nikkei, la descendencia Nikkei, entre otros. En el caso de la 

identidad Nikkei, esta se ve afectada por el contexto social e histórico (Michida, 2016; Tsuda, 

2000).  

A partir de lo mencionado anteriormente, las migraciones tienen una mayor repercusión en 

las siguientes generaciones al comenzar la búsqueda de una identidad a través de lazos con 

sus antepasados o como migrantes y al ser esta identidad percibida como extraña (Márquez 

y Correa 2015, p. 167-189), se vuelve importante la búsqueda de una identidad que los 

conecte con sus orígenes, nacionalidad y demografía, en la que se resalta la pérdida de cultura 

de la etnia inmigrante, entre otros desarraigos (Betrones, 2011, p. 141-147; Rubio, 2012, p. 

2-3).  

En la actualidad, está la problemática de las generaciones más jóvenes de peruanos Nikkei 

de tercera y cuarta categoría quienes desconocen sus raíces, orígenes y posiblemente la 

inmersión de su cultura es menor, entre las cuales resalta la pérdida del idioma japonés (Rácz, 

2019, p. 60-61; Niland, 2012, p. 33-91). Por ello, no es inusual que algunos descendientes 

peruanos japoneses no se identifiquen como Nikkei, mientras que personas criadas en un 

entorno Nikkei sin sangre en ellos sí se identifiquen como tales; y para poder diferenciar la 

identidad Nikkei de la descendencia Nikkei, surge la palabra Nikkeijin que literalmente 

significa “persona”3 descendiente de japoneses. Adicionalmente, esta problemática destaca 

la pérdida o falta de transmisión de la cultura japonesa o de la cultura Nikkei peruana que 

                                                 
3
 Esta palabra de persona tiene una asociación semántica que implica una herencia sanguínea japonesa.  
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combina ambas facetas. Así como la percepción de la falta de participación y comunicación 

de los descendientes con su comunidad y el desarraigo de algunos que surge por diversos 

motivos.  

Históricamente, estos motivos encuentran sus raíces en la alianza del Perú con Estados 

Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, para lo cual hubo una persecución y deportación 

de japoneses y Nikkei de primera generación a los campos de concentración estadounidenses 

en 1945; así como prohibiciones del habla del japonés, destrucción de propiedades y 

expropiación de instituciones educativas japonesas. Esto fue un hito que tuvo repercusión en 

la comunidad Nikkei; lo cual se puede observar claramente entre los Nissei peruanos nacidos 

antes de la guerra y aquellos nacidos después de la guerra puesto que presentaron crianzas 

distintas. A nivel social y cultural, estuvo la discriminación (Shintani, 2017; Aoyama, 2011; 

Naupari, 2011) y el descontento con la comunidad japonesa por sus negocios propios que 

generó en su momento manifestaciones violentas (Maguiña, 2016, p. 87) las cuales eran la 

destrucción de propiedades y negocios. Como resultado del miedo y de la cultura Nikkei, la 

difusión de la herencia cultural y el idioma fue limitada.  A su vez, la carencia de 

participación cultural y comunicación trajo como consecuencia, en algunos de ellos, una 

desconexión con la comunidad, lo que generó que en la actualidad sus descendientes 

presenten dificultad para integrarse nuevamente a la colectividad peruano japonesa o a una 

comunidad en específico dentro de ésta.  

La dificultad de integración que existe por parte de aquellos descendientes peruanos-

japoneses que no pertenecen a una comunidad dentro de la colectividad peruano japonesa, es 

muy indistinta de la presencia del lazo sanguíneo como descendientes, se debe posiblemente 

al no haberse criado o experimentado el lazo cultural dentro de la comunidad a lo largo de su 

vida (Matsuyama, 2010).  

Por ello, surge la siguiente pregunta de investigación ¿Cuáles son las estrategias de 

comunicación utilizadas en las comunidades Nikkei en Lima hacia sus nuevas generaciones 

(3era y 4ta categoría) con respecto a la transmisión de una cultura para evitar el desarraigo? 

porque este estudio busca identificar cuáles son las estrategias de comunicación que han 

influenciado en el desarrollo de las comunidades Nikkei en Lima en cuanto a transmitir y 

difundir su cultura en sus nuevas generaciones (3era y 4ta categoría) para evitar el desarraigo 
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entre éstas. A partir de la cual, se describen las técnicas que se han utilizado para captar el 

interés de las nuevas generaciones y se analizan las percepciones culturales y sociales que se 

transmiten mediante las estrategias comunicacionales a las nuevas generaciones.  

Finalmente, la presente investigación está delimitada al tema desarraigo y a las estrategias 

comunicacionales encontradas en la colectividad Nikkei peruana, por lo tanto, los resultados 

obtenidos a partir de las herramientas servirán para que las comunidades peruano japonesas 

puedan adaptar sus planes comunicacionales actuales para captar la atención de sus nuevas 

generaciones y poder transmitir su cultura e información. De la misma manera, a nivel 

profesional contribuye de forma en las cuáles las herramientas de comunicación son 

utilizadas para la perduración de comunidades en desarraigo; por tanto, servirá para aquellas 

comunidades en una situación problemática similar y el desarrollo de un plan comunicacional 

que les ayude a conservar su cultura con el paso del tiempo y a conectar con sus próximas 

generaciones con la influencia de la cultura receptora.   

1.2. Situación problemática 

En la actualidad, está la problemática de las nuevas generaciones Nikkei en desarraigo de la 

cultura e idioma japonés (Rácz, 2019, p. 60-61) por estar en un entorno demográfico y socio-

cultural distinto a las de sus antepasados, los primeros inmigrantes japoneses. En el caso de 

Perú, este desarraigo está presente en sus generaciones más jóvenes de peruanos 

descendientes de japoneses de tercera y cuarta generación, es decir, en los nietos y bisnietos 

de los primeros inmigrantes japoneses que llegaron a Perú el 3 de abril de 1899 al puerto del 

Callao a bordo del barco Sakura Maru (Maguiña, 2016). Estos jóvenes posiblemente 

desconocen o conocen muy poco de sus raíces y orígenes; por tanto, la inmersión de su 

cultura es menor y la pérdida del idioma japonés está presente (Rácz, 2019, p. 60-61; Niland, 

2012, p. 33-91).  

Por ello, algunos descendientes Nikkei no se identifican como peruanos descendientes de 

japonés en relación a la cultura y costumbres, mientras que aquellas personas criadas en un 

entorno Nikkei, a pesar de no portar en ellos la sangre japonesa, sí se identifiquen como tales. 

Para poder diferenciar la identidad Nikkei de la descendencia Nikkei, surge la palabra 
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Nikkeijin que literalmente significa “persona” (jin) descendiente de japoneses4. Todo esto 

consecuente de la problemática de la pérdida de la cultura japonesa o cultura Nikkei peruana, 

en la cual existe una falta de participación y comunicación de los descendientes con su 

comunidad y el desarraigo de algunos que surge por diversos motivos.  

Según los textos de Shintani (2017), Aoyama (2011) y Naupari (2011), los motivos se 

encuentran a nivel histórico y socio-cultural. El hito histórico que influenció mucho en el 

rumbo de la comunidad Nikkei fue la Segunda Guerra Mundial bajo la alianza del Perú con 

Estados Unidos; mediante la cual se inicia una persecución y deportación de japoneses y 

Nikkeis a los campos de concentración estadounidenses en 1945. Como parte de la coyuntura, 

también se prohibió el habla japonesa y los mismos japoneses como forma de integración 

optaron por no enseñarlo; al paralelo hubo la destrucción de propiedades y expropiación de 

instituciones educativas japonesas como colegios japoneses. Un resultado claro de esto fue 

la diferencia de los Nissei peruanos nacidos en el periodo anterior a la guerra y aquellos 

nacidos posteriormente.  

A su vez, existió la discriminación y el descontento con la comunidad japonesa por sus 

negocios propios que generó en su momento manifestaciones violentas, las cuales eran la 

destrucción de propiedades y negocios (Maguiña, 2016, p. 87). Y como resultado, toda 

difusión de cultura e identidad fue difícil; existiendo una desconexión con la comunidad. Por 

ello, en las generaciones posteriores, existen descendientes que no están integrados a una 

comunidad o no participan en la colectividad peruano japonesa y la búsqueda de integración 

es casi inexistente.  

Estos descendientes peruanos Nikkei que presentan desarraigo y que no participan en alguna 

comunidad o en la colectividad presentan dificultad para integrarse a estas comunidades. A 

pesar que la presencia del lazo sanguíneo japonés es un índice de conexión, éste no genera 

una identidad similar si no se han criado o han experimentado la cultura que se adquiere en 

comunidad (Matsuyama, 2010).  

                                                 
4
 La palabra Nikkei implica semánticamente a una persona descendiente o a una identidad peruano japonesa, 

mientras que la palabra Nikkeijin hace una conjugación de la palabra Nikkei y la palabra de persona en japonés 

“jin”, que implica una asociación semántica a la herencia sanguínea japonesa independiente de la identidad que 

se posea.  
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1.3. Justificación 

La presente investigación está delimitada al tema del desarraigo en las nuevas generaciones 

Nikkei de colectividad peruano japonesa en el Perú, realizando en éste un análisis 

comunicacional. Investigar este tema permitirá identificar las estrategias que se usan dentro 

de la colectividad en distintos niveles; a un nivel general, a medida que se evalúa las 

herramientas que las comunidades o instituciones usan para comunicarse con el público en 

general y sus integrantes Nikkei, así como as un nivel específico dentro de estas 

comunidades.  

Por otro lado, permitirá evaluar a partir de las realidades subjetivas socioculturales y 

objetivas encontradas qué herramientas comunicacionales son más usadas o cuáles de éstas 

permiten transmitir información de una manera adecuada, así como percibir cuáles de las 

herramientas de comunicación ayudan a combatir el desarraigo presente en las comunidades. 

Desde un punto de vista externo, a través de los datos de las perspectivas obtenidas, se puede 

dar un análisis de la funcionalidad que estás tienen en cada comunidad y en sus integrantes. 

Además de evaluar quiénes son los que utilizan ciertas herramientas más que otras sin 

prejuicio alguno. Todo esto permitirá poder obtener resultados que cada comunidad suele 

omitir por el mismo entorno sociocultural en el que se encuentran.  

Investigar este tema es vital porque el análisis de los datos obtenidos a través la investigación 

no solo aportará a la comunicación como herramienta comunicacional en comunidades para 

su perduración en el tiempo y la transmisión de cultura y valores a las futuras generaciones 

Nikkei; sino que, esta puede aportar como una herramienta contra el desarraigo en las nuevas 

generaciones de las comunidades en general, sobretodo en comunidades de minorías o etnias 

dentro de un contexto demográfico distinto al de sus orígenes. Además, es posible evaluar 

qué tipo de influencia tiene el uso de estas herramientas en la transmisión de información a 

los integrantes de una comunidad, así como es el ayudar a la conexión de nuevos o posibles 

miembros que busquen una reinserción a sus orígenes. 

Continuando con la idea anterior, los resultados obtenidos se pueden utilizar para otros 

estudios con mismos fines y para implementación de mejoras en los planes comunicacionales 

de comunidades minoritarias de particulares intereses, cultura o fines. Además, contribuirá 
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de forma significativa en desarrollo y mantenimiento de comunidades ya existentes o como 

un ejemplo para comunidades surgentes en otros países por corrientes migratorias. En cuanto 

a otros estudios, estos pueden ser aquello próximos al tema de las comunicaciones y sus 

elementos comunicacionales.  

Dentro de estos elementos comunicacionales se puede observar el desarrollo de éstos en 

distintos entornos, dentro de comunidades, instituciones, organizaciones, entre otros. Y se 

puede analizar y mejorar la forma cómo contribuyen a estos entornos y generan un cambio 

gradual en ellos. En el caso de las instituciones que “se centran en utilizar sus conocimientos 

para procurar soluciones apropiadas y garantizar así el éxito de su gestión.” (Sanchez, 2016, 

p. 238), el comprender a las nuevas generaciones Nikkei y la forma en la que son usadas las 

comunicaciones en la colectividad peruano japonesa aportará de manera significativa al 

desarrollo de modelos de comunicación. Y el conocer las herramientas tecnológicas presentes 

o por utilizarse en las comunidades está paralelo al desarrollo y mantenimiento de la 

comunidad. 

Sin duda, el conocimiento y la información son elementos decisivos en todos los 

modos de desarrollo, ya que el proceso de producción siempre se basa sobre cierto 

grado de conocimiento y en el procesamiento de la información. Sin embargo, lo que 

es específico del modo de desarrollo informacional es la acción del conocimiento 

sobre sí mismo como principal fuente de productividad. (Castells 2000 en Sánchez, 

2016, p. 238) 

Estos grados de conocimiento por adquirir a través de los datos recolectados del estudio 

sirven para un mejor conocimiento de la colectividad y para un mejor entendimiento de los 

procesos comunicacionales utilizados y por implementar en lo referente a sus distintos 

ámbitos de conocimiento. Ya que, desde el contexto histórico, la comunidad Nikkei ha 

pasado de una comunidad con presencia de cultura nipona a una comunidad con una cultura 

y entorno cambiante (peruano-japonesa) y esto implica cambios de las interacciones 

socioculturales e influencia de otra cultura distinta a la del origen migrante de generaciones 

pasadas; lo cual implica un cambio en la forma de transmitir información y un cambio como 

sociedad receptora (Matsuyama, 2010, p. 6). A un grado de especificación, es la comunidad 

Nikkei, la que presenta una sociedad cambiante. 
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Así como se da en la comunidad Nikkei y a pesar de “los esfuerzos de los isseis (inmigrantes 

de primera generación) por mantener las maneras, las acciones y su identidad como 

japoneses, los Nikkeis no fueron valorados ni calificados como japoneses legítimos en la 

sociedad japonesa.” (Matsuyama, 2010, p. 6), en la actualidad el desarraigo de sus 

descendientes representado mediante la pérdida del idioma y cultura (Rácz, 2019); esto puede 

darse en otras comunidades. 

Finalmente, al ser este estudio tratado desde el punto de vista neutral de la investigación hacia 

los componentes y datos obtenidos es factible brindar una visión externa de la problemática 

de una manera más neutra para las comunidades de la colectividad peruano japonesa. De esta 

manera, las comunidades pueden desarrollar un plan comunicacional que les ayude a 

conservar su cultura con el paso del tiempo y a conectar con las próximas generaciones 

Nikkei.  

1.4. Pregunta general y específicas5 

1.4.1. Pregunta general 

● ¿Cuáles son las estrategias de comunicación utilizadas en las comunidades Nikkei en 

Lima hacia sus nuevas generaciones (3era y 4ta categoría) con respecto a la 

transmisión de una cultura para evitar el desarraigo? 

1.4.2. Preguntas específicas 

● ¿Cuáles son las características de las herramientas de comunicación que han utilizado 

estas estrategias comunicacionales en los últimos 3 años?  

● ¿Cuáles son las técnicas que han utilizado estas estrategias comunicacionales para 

captar el interés de las nuevas generaciones?  

● ¿Cuáles son los elementos culturales y sociales que se transmiten mediante las 

estrategias comunicacionales a las nuevas generaciones? 

                                                 
5
 Ver Anexo 1: Matriz de consistencia. 



 

17 

1.5. Objetivo general y específicos 

1.5.1. Objetivo general 

● Identificar cuáles son las estrategias de comunicación que han influenciado en el 

desarrollo de las comunidades Nikkei en Lima en cuanto a transmitir y difundir su 

cultura en sus nuevas generaciones (3era y 4ta). 

1.5.2. Objetivos específicos 

● Identificar las características de comunicación que se usan en las estrategias 

comunicacionales.  

● Describir las técnicas que han utilizado estas estrategias comunicacionales para captar 

el interés de las nuevas generaciones.  

● Analizar las percepciones culturales y sociales que se transmiten mediante las 

estrategias comunicacionales a las nuevas generaciones.  

1.6. Supuestos  

Para poder lograr los objetivos se deberá tomar en cuenta los siguientes supuestos: 

● En el Perú, muchos Nikkei no saben hablar japonés avanzado.  

● En el Perú, existen Nikkei que posiblemente tuvieron una crianza y experiencias 

dentro de un entorno sociocultural distinto a uno expuesto ante la cultura japonesa; 

por tanto, desconocen de la cultura japonesa (valores y costumbres) y posiblemente 

no presenten contacto con sus comunidades japonesas o Nikkei. 

● Existen Nikkei sin contacto alguno con los centros peruano-japonés y sus 

comunidades; por tanto, el idioma se pierde por la falta de enseñanza dentro de su 

familia.  

● En algunas generaciones se rompió la conexión con sus comunidades; por tanto no 

pertenecen a alguna comunidad.  
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● La comunidad es cerrada, una vez perdido el contacto es difícil volver a entrar en 

generaciones posteriores. 

1.7. Limitaciones 

Esta investigación presenta limitaciones a nivel personal y a nivel de investigador. A nivel 

personal, el vínculo con la comunidad japonesa se perdió con la muerte del único japonés de 

la familia, el abuelo materno, hijo de padres japoneses inmigrantes de la prefectura Fukuoka; 

perdiendo así la cultura, el idioma y las costumbres. También está el elemento de cultura 

Nikkei presente en lo cotidiano a un nivel institucional y autodidáctico. Así como la 

integración al Kenjinkai6 de Fukuoka en Perú, siendo la reciente integración posible por la 

carencia de participación de sus integrantes. Logrando una participación mediante comités.  

Finalmente, a nivel de investigador, el conseguir un testimonio con los representantes de las 

comunidades/asociaciones peruano-japonesas podría ser difícil por la influencia que este 

podría tener sobre la comunidad y su imagen. Además de los permisos pertinentes a conseguir 

con cada representante y la disponibilidad de sus horarios, los cuales deben ser previamente 

coordinados, por lo que se requerirá que se inicie el proceso de investigación desde antes.  

1.8. Resultados Esperados 

● Identificar cómo el trabajo de la comunicación ha contribuido con estas comunidades 

a base de su comunicación. 

● Identificar la compatibilidad de la comunicación en comunidades ante el desarraigo; 

y su futuro uso.   

                                                 
6
 Kenjinkai (県人会) literalmente significa: 県: Prefectura y 人会:Asociación. Según Nikkeicity.com, 

Kenjinkai es una “Asociación que representa a los japoneses que arribaron de alguna prefectura (ken) específica 

del Japón y sus descendientes.” 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN (ANTECEDENTES) 

Las primeras migraciones extranjeras que se dieron en Perú fueron entre los siglos XIX y el 

comienzo del siglo XX por diversos motivos históricos. Encontrándose aquí la primera 

migración de 790 japoneses que llegó al Perú el 3 de abril de 1899 al puerto del Callao a 

bordo del barco Sakura Maru (Maguiña, 2016). Estos primeros migrantes vinieron por 

oportunidades laborales que se dieron en agricultura y comercio, posteriormente gracias a 

esos primeros migrantes se iniciaron más inmigraciones de japoneses al Perú, logrando una 

comunidad de japoneses que compartían una cultura e identidad, surgiendo así la comunidad 

Nikkei, una comunidad de peruanos descendientes de los primeros japoneses que llegaron a 

Perú. 

Para comprender mejor la historia actual de las comunidades Nikkeis y sus desarraigos a 

través de la historia, será utilizado el texto “Un acercamiento al estudio de las inmigraciones 

extranjeras en el Perú durante las inmigraciones extranjeras en el Perú durante el siglo XIX 

y las primeras décadas del siglo XX” de Maguiña (2010); el cual, explica la influencia de las 

inmigraciones japonesas al Perú desde sus inicios así como el contexto histórico-económico 

del Perú y entorno social en el cual se dieron. A su vez menciona, las repercusiones en la 

comunidad japonesa y a la comunidad peruana que tuvieron en su momento; así como la 

influencia en la cultura del País. 

Como parte de la investigación; la transmisión de cultura para evitar el desarraigo es una 

premisa en la cual están basados las preguntas de investigación y sus objetivos; por ello es 

importante ir primero a lo que implica realmente el desarraigo, el cual surge a como una 

repercusión de las inmigraciones cuando hay la pérdida de la etnia inmigrante y donde 

paralelamente se inicia la búsqueda de una identidad que los conecte a sus orígenes 

nacionalidad y demografía. Para esto, serán los textos de Márquez y Correa (2015), Bretones, 

F. D. y González-González, J. M. (2011), Michida, T. (2016), y Rubio (2012) los que serán 

utilizados para comprender las perspectivas encontradas en las nuevas generaciones, hijos de 

los inmigrantes, en otros países distintos a la etnia de origen. 

En el caso de Bretones y Gonzáles, indican que el estudio de estas identidades transnacionales 

debería ser analizado bajo otros contextos, ya que la formación de cada identidad se ve 
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afectada por el fenómeno de la migración y la nueva generación dentro de diversos factores 

sociales y factores individuales; como lo es en el caso de los hispanos crecidos en 

norteamérica, que no se sienten norteamericanos y que han sido etiquetados bajo hispanos o 

latinos, lo cual ha influenciado en la construcción de su nueva identidad como hispanos en 

Estados Unidos. 

Siguiendo con la idea de migrantes descendientes en otros países, es bueno considerar la idea 

de estas nuevas generaciones que portan la ciudadanía de los países a los que se migró bajo 

el retorno al país del que se emigró generaciones después; por ello, está el caso de los Nikkei 

que vuelven a sus orígenes. Estos Nikkei con nacionalidad distinta a la japonesa que migran 

al Japón se considera una migración de retornantes, observado en el texto de Michida (2016) 

“Japanese souls and Brazilian hearts: an exploration of the ethnic identities and mental 

wellbeing of Japanese Brazilian return-return migrants”; el cual habla de una identidad étnica 

de 38 brasileños descendientes japoneses que retornan al Japón y quienes no son 

considerados japoneses ni brasileros por lo que experimentaron no solo factores culturales y 

nuevos por la inmigración sino factores sociales bajo su identidad como descendientes y 

ciudadanos brasileños. Aquí, se encuentran percepciones, que posiblemente se hayan visto 

afectadas por el nivel emocional de cada individuo, y un estudio que exploró la identidad 

étnica de estos inmigrantes japoneses brasileños que regresaron al Japón bajo su entorno 

social y cultural; y logrando un autodescubrimiento.  

Esto mismo se puede apreciar claramente en el texto de Matsuyama (2010): 

Chou (1984) considera que a pesar de que la ideología colonialista defendía y elogiaba 

las inmigraciones, a medida que adquirían el idioma y las costumbres de otros países, 

se fortalecía la tendencia de abandonarlos por fuera de la preocupación o atención 

pública. Progresivamente fueron ubicados como japoneses “fuera de lugar”, situación 

que los colocaría como personas alejadas emocionalmente. Ya no eran residentes a 

largo o corto plazo ni tampoco residentes permanentes con doble nacionalidad: ellos 

eran miembros legítimos de la sociedad receptora (Chou, 1984: 84). De esta manera, 

mientras que los inmigrantes japoneses reprodujeron una fuerte ideología de raza, 

inculcada durante la etapa imperialista, a su vez, en Japón terminaron alienados como 
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miembros no legítimos de la sociedad japonesa. (Chou 1984 en Matsuyama, 2010, p. 

6) 

En el momento que los migrantes se vuelven parte de la sociedad receptora y comunidad 

propia del lugar, sus identidades, costumbres y perspectivas van fluctuando e inicia una nueva 

etapa de los migrantes, en la cual el principal motivo deja de ser el retorno, sino la 

perduración de la identidad japonesa, cultura y costumbres. Y según el marco teórico de esta 

investigación, la cultura cambia y se combina con la cultura receptora, en la cual nace la 

cultura Nikkei. En este caso la cultura Nikkei peruana. Donde los esfuerzos de la primera 

generación por mantener la identidad inicial, van cambiando a unos esfuerzos por la 

permanencia de una nueva fusión de cultura.  

Como parte de la migración misma, según Rubio (2013), esta presenta duelos, entre los cuales 

además de la familia, amigos entre otros, está la cultura; donde los migrantes sienten 

nostalgia; por ello, no es indiferente a la comunidad peruano japonesa en el Perú que existe 

desde las primeras inmigraciones y que surgió por presentar una cultura e identidad similar 

mencionada en el texto de Maguilla. Y así como “la migración puede llegar a beneficiar a la 

comunidad receptora, fomentando sus contextos solidarios y de convivencia, además de la 

ayuda en la mejora del clima social, la autoestima, la estabilidad emocional y la prosperidad 

del migrante” (Rubio, 2012, p. 5); ha de tomar en cuenta que serán estos puntos los que 

influencian en la comunidad. 

Siguiendo con la conexión de la comunidad y la migración, según Márquez y Correa, por la 

nuevas culturas y experiencias se creará un nuevo código que llevará a “nuevas costumbres, 

nuevos espacios, nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicarse.” (Márquez y Correa, 

2015, p. 178). Bajo este nuevo código el crear una comunidad implica la presencia de nuevos 

modelos de comunicación, en el cual los autores Sánchez-Blanco y León (2019) indican la 

importancia de las comunicaciones para crear y mantener una comunidad. 

Es en el texto de “Creación y mantenimiento de una comunidad de voluntarios 

medioambientales a través de una comunicación “cross-media” de Sánchez-Blanco y León 

(2019) en el que se menciona que para crear y mantener una comunidad el papel de la 

comunicación, en este caso el del Cross-media, será importante como influencia en el cambio 
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de la comunidad. Y la forma de transmitir la información para la interacción y participación 

de sus integrantes ha tenido que influenciarlos a base de motivaciones e interés. Como lo es 

en el caso del texto de Silvia Cornejo (2016), en la cual para poder brindar una información 

certera e interacción directa con la sociedad; la comunicación fue necesaria, puesto que se 

promovieron los esfuerzos realizados por la ciudadanía mediante los medios de 

comunicación. Esto dio como resultado que se promueva la participación activa en una 

sociedad. 

Es bajo este el concepto de las comunicaciones en la actualidad que implica de un entorno 

más tecnológico y uso de diferentes medios, donde se encuentran las comunicaciones 

digitales y ciencias de información. En el texto de Puerta (2013) “Las minorías digitales para 

las ciencias de la información”, se menciona acerca de una cultura convergente que se da en 

un nuevo entorno tecnosocial que es la digitalidad; en especial si son las sociedades de 

minoría las que las que tienen “una participación proactiva en la construcción del 

conocimiento.” (Puerta, 2013, p. 41). Y bajo los criterios de la identidad compartida y la 

solidaridad que menciona Puerta, podría decirse que la sociedad Nikkei, en especial las 

generaciones jóvenes, pueden ser considerada una minoría dentro de la realidad peruana.  

Por consiguiente, el uso digital como medios de comunicación en las comunidades Nikkei 

sería algo de esperarse a que de lugar, sobretodo por darse en un contexto más globalizado y 

tecnológico. Esto se puede observar en la disertación doctoral de 2011 de Aoyama “Nikkei-

Ness: A Cyber-Ethnographic Exploration of Identity among the Japanese Peruvians of Peru”, 

sobretodo en los jóvenes quienes son las nuevas generaciones Nikkei. En el cual, al ser los 

jóvenes los que presentan mayor uso de la internet y están más globalizados, además de que 

están en una etapa donde crean su identidad, son estos jóvenes Nikkei lo que han aprendido 

a participar en varias comunidades. Sea la participación en física o de manera virtual en sus 

instituciones y otros.  
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As it has been demonstrated, the Internet has modified the ways in which we consider 

identity. If identity is a means of knowing a person, then the Internet provides a new 

approach to getting to know people. In this way, we must consider identity in 

completely different ways as we normally would when thinking about the offline 

world. Virtual spaces are additional places where personalities and characteristics are 

expressed through online identities, and these differ from offline identities because 

the people are more consciously in command of their own identities based on their 

personal decisions. (Aoyama, 2011, p. 24) 

La identidad creada gracias a las formas de comunicación en estas nuevas generaciones, 

hacen que sean más conscientes de sus decisiones personales e identidades, en ello se 

encuentran las formas de participar en su comunidad. 

Finalmente, otros autores que ayudaron a un mejor entendimiento y a complementar la 

investigación bajo los conceptos que comprende la comunidad Nikkei, la identidad y el 

idioma japonés, son los autores Niland, L. (2012), Shintani, R. (2007), Irie, T., & Himel, W. 

(1951), Sueyoshi, A. (2018) y Yanaguida, T. (2003). En ellos se puedo conocer más de la 

cultura, complementar la parte histórica del autor Maguiña a nivel cultural y social; pero 

sobretodo, a conocer algunos motivos de desarraigo que surgieron como parte de la identidad. 

Siendo los Nikkei una combinación de la cultura peruano-japonesa, dentro del presente 

estudio además del contexto histórico y entorno demográfico social, esta discriminación 

como un motivo de desarraigo que varios Nikkei y descendientes han experimentado a lo 

largo de su vida; y como lo menciona también Aoyama, esto se debe acrisis de identidad que 

a veces experimentan las personas cuando pertenecen a más de una cultura.  
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3. MARCO TEÓRICO 

El presente marco teórico se abordará bajo cuatro conceptos principales; el primero es las 

estrategias de la comunicación, en el cual se puede indagar más acerca de las comunicaciones 

y lo que esto presentará en una comunidad; el segundo concepto, implica conocer un poco 

más acerca de la comunidad Nikkei y sus componentes; el tercer concepto, tratará de los 

desarraigos encontrados en la inmigración; finalmente, el cuarto concepto tratará de la 

identidad que estará sujeta al entorno.  

3.1. Concepto 1: Estrategias de comunicación  

En el marco de esta investigación se debe saber identificar y diferenciar qué tipo de 

comunidad se está estudiando y que etapas presenta, como su desarrollo. Cada comunidad 

tiene distintas características y distintos problemas que afrontar desde su creación hasta su 

atención en el tiempo y con ello su perduración. Para estas tareas de perdurar en el tiempo, 

hacer uso del "cross-media" ha sido necesario. Esto implica la interacción de una comunidad 

con sus integrantes, para lo cual el proceso requiere como una forma de llegar a ellos el uso 

del cross-media; el cual se ve ligado a motivaciones e intereses (Sánchez-Blanco & León, 

2019). Por otro lado, los cross medias con parte de un desarrollo de comunicación por parte 

de un grupo, empresa o institución. Para lo cual, se identifica los tipos de comunicación 

utilizados en el proceso. En estos se encuentra la comunicación comunicación institucional 

o una comunicación comunitaria. De modo que se puede saber si el tipo de comunicación 

utilizada está integrado por profesionales o expertos que gestionan la comunicación social de 

una corporación; o si esta comunicación pertenece a una alternativa de comunicación 

institucional. 

Según la lectura de Creación y mantenimiento de una comunidad de voluntarios 

medioambientales a través de una comunicación "cross-media", el crossmedia ha 

influenciado mucho en un cambio de la comunidad y en la forma de transmitir la información, 

por ende, la interacción así como la participación ha tenido influencia de motivaciones e 

interés, así como nuevas percepciones gracias a estos. Por ello, es necesario para mantener 

una comunidad y el enfoque, en el caso de la lectura, se logró la participación de voluntarios 

y participantes del proyecto en un proyecto medio ambiental. A partir de un estudio empírico, 
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se analizó distintos perfiles de voluntario y participantes. En esto la forma de transmitir la 

información, las acciones, las percepciones y las motivaciones o intereses de cada uno. Con 

ello, se pudo brindar un rol importante a la comunicación en lo que respecta a crear y 

mantener un a comunidad de ciudadanos que buscan generar acciones para una causa. 

Obteniendo como un resultado u objetivo una participación efectiva. Y creando un rol que 

perdure a base de la interacción de la comunidad a bases de comunicación en conjunto de los 

proyectos de ciencia, internet y modelos de participación 

Ahora bien, las comunidades de minoría se han refugiado en las redes sociales o medios 

digitales (Puerta, 2013). Cabe resaltar que los conceptos de espacio, tiempo y las actividades 

dentro de una cultura, son aspectos que influenciaron en una comunidad. En este caso 

influenciará en la forma de comunicar cierta información y realidad a un grupo, la cual irá 

ligada al contacto de una comunidad con sus individuos (Bragg, 2014). Las comunidades 

requieren de medios distintos, enlaces, y redes de información para transmitir sus eventos o 

proyecto (Cornejo, 2016) y llegar a brindar la información correcta a todas sus partes, de 

manera que la información brindada sea considerada y genere resultados como participación, 

motivación, perspectivas y un mayor interés.  

En el artículo de Cornejo (2016) “Elementos para la participación ciudadana en la 

fiscalización pública: Una aproximación desde la experiencia de la contraloría general de 

Paraguay (2006-2014)”, se hizo una investigación con respecto a la participación ciudadana 

para generar una fiscalización pública más transparente no solo se requirió de la participación 

de los ciudadanos sino de entidades y mecanismos existentes sean los de fiscalización y 

financieros. Para poder brindar una información certera y que se apoye una comunicación e 

interacción directa con la sociedad. En este artículo se promueve los esfuerzos realizados por 

los medios de comunicación y otros para apoyar las iniciativas del proyecto. Esto da como 

resultado que se promueva la participación activa en una social. Para ello se usó una 

metodología de investigación y entrevistas presenciales o vía skype con los actores 

principales del proyecto, pero se utilizó confidencialidad de identidad. Los resultados fueron 

lecciones y recomendaciones a partir de la experiencia de estos actores que surgieron en las 

entrevistas. Algo a tomar en cuenta acerca de la sociedad y las nuevas tecnologías es que:  
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Desde finales del siglo xx nuevas formas expresan la orientación que rige nuestra 

sociedad, vista como "sociedad de la información", "sociedad del conocimiento" y 

"sociedad del aprendizaje". Estos enunciados reflejan ideas, enfoques, tecnologías y 

sistemas que se entretejen para observar una compleja comunidad que contribuye a 

la mejora en la calidad de vida del ciudadano. El si-glo xxi se desenvuelve en un 

contexto marcado por nuevos retos y nuevas oportunidades en cuanto al desarrollo de 

la información, el conocimiento y el aprendizaje. Construir una sociedad en torno a 

la estos términos, es una ardua tarea. La complejidad social, económica y tecnológica 

de la sociedad actual provoca al estudio de las particularidades de los procesos que 

intervienen en el desarrollo de las sociedades. (Sánchez, 2016). 

Y que son las minorías digitales las que hacen uso de estas herramientas de información. 

(Puerta, 2013). Así como el texto de Pinargote (2019) llamado Difusión de las actividades de 

la comunidad LGBTI en los medios de comunicación y su incidencia en la ciudadanía 

Quevedeña; en la que se ve cómo esta comunidad de minoría hace uso de los medios de 

comunicación como una forma de conexión.  

3.1.1. Las herramientas de comunicación  

Para un entendimiento de las estrategias es necesario delimitar y entender que existen 

distintas herramientas de comunicación, en las cuales se encuentran las tradicionales y las 

modernas (comunicaciones tecnológicas y electrónicas). Ha de identificarse una lista de 

herramientas de comunicación7 según el uso de la herramienta y la especialidad de 

aprendizaje (Thissen, Page, Bharathi, & Austin, 2007, p. 19); así como la necesidad y las 

ventajas. En el caso de la actualidad, se habrán creado nuevas herramientas de marketing o 

se aplicarán las tecnologías digitales como una forma de crear nuevos canales 

comunicacionales (web, correo electrónico, bases de datos, además de TV móvil / 

inalámbrica y digital) para contribuir al marketing, a la venta o la promoción como forma de 

lograr una adquisición y retención clientes. (Chaffey 2002 en Salehi, Mirzaei, Aghaei, & 

Abyari, 2012, p. 512).  

                                                 
7
 Ver anexo 8. Herramientas de comunicación (Thissen, M. et al., 2007). 
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A partir de esto, se encontrarán las redes sociales como herramienta de comunicación de 

marketing que será una forma de supervivencia y el crecimiento de las organizaciones y 

conexión con su comunidad o público; en donde usualmente se toma en cuenta la perspectiva 

de la organización y la motivación del público. (Eagleman, 2013, p. 491-496).  

El uso de estas herramientas puede ser innovador y requerir de nuevas alternativas de 

comunicación y una mejor formulación para aumentar su uso para evitar el aislamiento en 

sectores (países, ciudades, regiones); así como el fortalecimiento de la comunicación y la 

mejora del acceso a estos recursos como se puede observar en el artículo Using social 

network analysis to assess communications and develop networking tools among climate 

change professionals across the Pacific Islands region; y en donde se usa un enfoque 

combinado para maximizar el alcance y la exhaustividad de la red. Como White (2001) lo 

indica, lo ideal es hacer coincidir la herramienta adecuada para la audiencia.8 

3.2. Concepto 2: Comunidad Nikkei  

Las comunidades Nikkei existen en el Perú gracias a la llegada de los primero migrantes 

japanese durante el siglo XIX (Maguiña, 2016), las cuales se caracterizan por compartir una 

misma cultura e identidad dentro de un contexto demográfico distinto al de sus orígenes.  

3.2.1. Historia, la 2da Guerra Mundial y sus repercusiones  

Como un preámbulo para poder entender mejor a la comunidad peruano japonesa actual, ha 

de considerarse un punto de quiebre que si bien no es un factor resaltante fue un hito que 

tuvo repercusiones en la comunidad Nipona en su momento y futuras generaciones, el cual 

fue la 2da guerra mundial. Todo esto se explica a los largo de los textos de Takenaka (2004), 

Adachi (2007), Moorehead (2010), Naupari (2011), Maguiña (2016), Racz (2019, p. 17-29) , 

Carreño (2019), Miyashiro (2019) que a continuación serán detallados. 

En 1945, Perú al ser aliado de Estados Unidos; y este último enemigo de Japón, se comenzó 

una persecución de hombres japoneses y de sus descendientes Nikkei de primera generación 

para luego ser deportados a campos de concentración en territorio estadounidense. Las 

                                                 
8
 Ver Anexo 8. Herramientas para conexión online 
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esposas y algunas familias enteras se fueron voluntariamente a estos campos para acompañar 

a los deportados. Durante este proceso, varios japoneses perdieron sus negocios (saqueados, 

destruidos, granjas asaltadas, animales asesinados) y fueron sujetos a un racismo y 

sentimiento anti nipón9; que paralelamente iba con el resentimiento de los peruanos antes los 

negocios independientes de estos.  

A partir de esto, se prohibió la enseñanza del idioma japonés al punto que la comunidad que 

prevaleció en Perú dejó de enseñarlo y hablarlo en su vida cotidiana por miedo a ser 

perseguidos; los colegios japoneses fueron nacionalizados. Posteriormente, aquellos 

deportados que decidieron volver al Perú, volvieron a un país donde no tenían nada; y como 

resultado de las prohibiciones y odio que todavía prevalecía algunos optaron por dejar su 

cultura.  

Como forma de disculpa, posterior a la guerra, el Estado Peruano otorgó un terreno a la 

comunidad japonesa de 10.000 m2 por la confiscación de las escuelas japonesas (Ito, 2014, 

p. 39). Si bien esta fue una disculpa, varias familias perdieron sus viviendas, terrenos, 

negocios y recursos económicos. En este terreno se construyó la primera institución japonesa 

de la comunidad, que es la Asociación Peruano Japonesa (APJ). Es gracias a este terreno, 

que a diferencia de otros países latinoamericanos donde las comunidades japonesas se 

esparcieron, el APJ es considerado un centro cultural Nikkei de gran tamaño. 

3.2.2. La identidad Nikkei y su desarraigo  

Si aplicamos el desarraigo en las comunidades de descendientes japoneses, es decir, 

comunidades Nikkei, se debe saber identificar ciertas características y puntos en común por 

los cuales los Nikkei han ido perdiendo su cultura, o conocimientos del idioma, así como la 

búsqueda de la identidad y en el proceso una reinserción a sus raíces. 

Es importante distinguir el tipo de resistencia encontrado a una nueva identidad o la 

aceptación de esta a otra. Como la oposición a una hegemonía dominante. Es decir, se debe 

identificar los patentes culturales que hacen que los comportamientos de los individuos de 

                                                 
9
Anti nipón: Implica racismo hacia la comunidad Japonesa y todo lo relacionado a ésta, como los negocios, el 

idioma, entre otros.  
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una comunidad minoritaria resistan y se mantengan (Tsuda, 2000; Michida, 2016). En el caso 

de los Nikkei, es la identidad y su búsqueda lo que hace que su cultura sea resistente a los 

cambios, y muchas veces los direcciones a una búsqueda de su yo en el espacio de origen, en 

este caso japón. 

En la actualidad, existen complejas relaciones en cuanto a las denominaciones de los 

migrantes Nikkei en cuanto a las categorías a las que pertenecería, porque en los inicios de 

los primeros Nikkei migrantes como retorno al país de sus orígenes se les confundía como 

japoneses, pero no eran japoneses (Michida, 2016). Es por ello que a algunos Nikkei, al llegar 

al país de origen de su etnia, Japón, dependiendo de sus experiencias o crianza a lo largo de 

su vida, se les identifica bajo ciertas categorías:  japoneses, personas extranjers que lucen o 

no lucen como un japonés, japonés y descendiente de alguna prefectura, entre otras. Esto se 

verá influenciado por el contexto social e histórico (Matsuyama, 2010). 

Cabe resaltar que como parte de esta investigación el término de la palabra Nikkei es muy 

amplio pues así como la identidad del Nikkei se ve afectado por el contexto social e histórico 

como se mencionó anteriormente, el significado de este término varía dependiendo de la 

situación, del momento, del trato entre otros (Matsuyama, 2010). Y la definición de lo que 

es Nikkei y no es definida por el que lo usará bajo un contexto específico.  

Por consiguiente, encontramos texto de Nikkeis en otros países, y sus experiencias como 

descendientes, en el artículo experiencias Nikkeis de frontera cultural: inmigrantes 

argentinos y peruanos de ascendencia japonesa en Okinawa, Japón se hare un análisis de 

experiencias de frontera cultural, construcción de inmigrantes argentinos y peruanos de 

ascendencia japonesa que reside en Okinawa (Nikkei) ante la construcción de esta identidad 

en Japón. Se hace una mención de las relaciones complejas relaciones de los migrantes 

Nikkei y las categoría extranjero, japonés y okinawense entre otras. Todo bajo un contexto 

social e histórico y las categorías de la identidad dentro de estos contextos. Se menciona 

información del término Nikkei, la identidad, así como el trato de los Nikkei con los 

japoneses o con ellos mismos. En este texto hay una clara consciencia y mención de la sangre, 

la percepción personal y preceptiva del autor como latino. En esta investigación se obtuvieron 

resultados de la existencia de la versatilidad en la representación de lo que es un Nikkei y su 

presentación (Nikkei, okinawense, peruano argentino, japonés, extranjero …). Algo similar 
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al texto de Tsuda; “Este artículo examina la puesta en práctica performativa de una identidad 

nacionalista brasileña entre los inmigrantes japoneses y brasileños que regresan a Japón como 

una forma de resistencia étnica autónoma contra las presiones asimilativas japonesas.” 

(Tsuda, 2000). 

Similar al artículo de Tsuda, está Japanese souls and Brazilian hearts: an exploration of the 

ethnic identities and mental wellbeing of Japanese Brazilian return-return migrants por 

Michida; el cual habla de una identidad étnica de 38 brasileños descendientes japoneses que 

retornan al Japón y quienes no son considerados japoneses ni brasileros por lo que 

experimentaron no solo factores culturales y nuevos por la inmigración sino factores sociales 

bajo su identidad como descendientes y ciudadanos brasileños. Aquí, se encuentran 

percepciones, que posiblemente se hayan visto afectadas por el nivel emocional de cada 

individuo, y un estudio que exploró la identidad étnica de estos inmigrantes japoneses 

brasileños que regresaron al Japón bajo su entorno social y cultural; y logrando un 

autodescubrimiento.  

Otros términos importantes dentro de los Nikkei, es el dekasegi, un término que significa 

emigrante por trabajo, algo que será visto más adelante en la lectura de Rossi, E. (2009).   

En el texto de Chinos y Japoneses en América Latina: Karen Tei Yamashita, Cristina García 

y Anna Kazumi Stahl de Geirola (2005), se hace un énfasis en cómo los chinos y japoneses 

que viven en américa latina, se han ido adaptando a nuevos entornos y con ellos, lo han hecho 

su futuras generaciones. Esto implica que estas comunidades de culturas asiáticas se han 

comenzado a desarrollar en un ámbito latino.  

Otros conceptos que comprende la comunidad Nikkei, la identidad y el idioma japonés, son 

los autores Niland, L. (2012), Shintani, R. (2007), Irie, T., & Himel, W. (1951), Sueyoshi, A. 

(2018) y Yanaguida, T. (2003). En ellos se puedo conocer más de la cultura, complementar 

la parte histórica del autor Maguiña a nivel cultural y social; pero sobretodo, a conocer 

algunos motivos de desarraigo que surgieron como parte de la identidad. 
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3.2.3. Los Nikkei y becas 

La Japan International Cooperation Agency (JICA) es una agencia de Japón que ofrece 

programas de estudios (becas de estudios, pregrado, postgrado, entre otros) a descendientes 

de japoneses hasta la 4ta generación alrededor del mundo, en especial en Latinoamérica. Los 

programas de formación presentaban distintas actividades de cultura y estudios de la cultura 

Nikkei (inmigración Nikkei entre otros.) (Japan International Cooperation Agency [JICA], 

2018a). En los programas universitarios se ha ayudado a promover la inmersión a la cultura 

Nikkei y a la aceptación de ser descendiente latino japonés, y se ha observado un cambio 

positivo en comparación a un antes y un después de la beca de estudios; en lo que respecta a 

la identidad Nikkei que presentan después de la beca, las metas a futuro y el cómo piensan 

apoyar a su comunidad Nikkei una vez que regresen a su país de origen como una forma de 

retorno de lo aprendido en el programa. Al finalizar el programa de universitarios, en el caso 

del Junio-julio 2018, se les hizo las siguientes preguntas a los becarios:   

「日系人としてのアイデンティティは研修前より強くなったと思いますか」「帰国後、日系コ

ミュニティに対してどのように関わっていきたいですか」「研修中で最も印象的だったことは

何ですか」「研修で一番有益だったと思うことは何ですか」 (JICA, 2018b) 

“¿Crees que tu identidad como Nikkei es más fuerte que antes del entrenamiento?” 

“¿Cómo le gustaría involucrarse en la comunidad Nikkei después de regresar a 

Japón?” “¿Qué fue lo más impresionante durante el entrenamiento?” “¿Cuál crees 

que fue el más beneficioso en el entrenamiento?" (JICA, 2018b) 

A partir de las cuales se puede observar que la opinión e interés en sus orígenes cambió y 

presentaban una identidad más fuerte que la que presentaban cuando llegaron a Japón en un 

inicio, por lo que un punto importante fue que la identidad se fortaleció a través de una 

capacitación de cultura y orígenes. En ello, surgieron comentarios sobre compartir lo 

aprendido en sus comunidades y crear vínculos de sus países con el Japón.  

En continuación a la idea anterior del vínculo entre el Japón y el país de proveniencia viene 

el término Kakehashi que significa “enlace” o “Puente”; es aquí donde entra a tallar el 
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comentario de Alberto Matsumoto acerca del Foro de Líderes de Nikkei de la Siguiente 

Generación que se realizó en junio 2018 en Japón;  

Muchos Nikkei hablan de ser “puentes, enlaces” o sea ser “kakehashi”, pero pocos 

saben lo que implica asumir este rol. No es intermediar tan solo dos idiomas, ideas y 

actividades, sino que es transmitir y en ocasiones editar conceptos y valores diferentes 

para facilitar la comunicación y la comprensión entre percepciones muy diferentes. 

El hecho de que sean Nikkei no significa que de un país a otro de la misma región se 

puedan comunicar y entenderse sin inconveniente alguno, por lo tanto si es con el 

Japón es mucho más complejo y difícil. Aunque tengan una buena educación 

universitaria o hayan estudiado el japonés desde la infancia no es garantía de que 

puedan comprender el Japón. Lo mismo pasa con los Nikkei de Japón que conocen 

poco o nada del país de sus padres. (Matsumoto, 2019). 

Unas palabras que dan a comprender mucho del rol de la nueva generación Nikkei y la 

transmisión del idioma; así como la identidad y la cultura del Nikkei bajo un entorno distinto 

al de la descendencia. en la cual el ser kakehashi, implica mucho más que conectar un idioma 

con otro, sino la conexión de una cultura con otra y transmitir a través de ello los valores. 

3.2.4. Las comunidades prefecturales: Kenjinkai 

La palabra Kenjinkai escrito con el sistema de escritura japonés denominado Kanji 

(caracteres chinos), 県人会, literalmente significa Asociación o comunidad de personas de 

una prefectura. El carácter “ken” (県) se traduce como Prefectura y los caracteres “jin” (人), 

persona, y “kai” (会), reunión o encuentro,  al estar juntos significan comunidad o asociación. 

Según Nikkeicity.com, Kenjinkai es una “Asociación que representa a los japoneses que 

arribaron de alguna prefectura (ken) específica del Japón y sus descendientes.”  

Bajo este concepto, los descendientes de inmigrantes japoneses pertenecerán o pueden 

pertenecer a un Kenjinkai dependiendo de la prefectura de origen de sus antepasados. Por 

ejemplo, si un peruano Nikkei tiene como bisabuelo a un japonés de la prefectura de Fukuoka, 

este es considerado descendiente Fukuokano. Por tanto, puede intentar unirse a la comunidad 
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de descendientes Nikkei de Fukuoka en el Perú, o ya ser parte de ésta si sus padres o abuelos 

han pertenecido desde mucho antes.  

Cada Kenjinkai es distinto, y sus modalidades de trabajo u organizaciones varían según su 

tamaño, así como las formas de comunicación a utilizar variarán de acuerdo a la necesidad 

de la comunidad. Un caso particular es el Kenjinkai de Okinawa, que presenta una cultura 

más propia de la zona okinawense que del mismo Japón. Por otro lado, algunos Kenjinkai 

ofrecen becas prefecturales para los descendientes de su prefectura; así como realizan 

actividades de integración. También como parte del desarraigo, estos Kenjinkai han ido 

desapareciendo por la falta de miembros.  

3.3. Concepto 3: Desarraigos  

La identidad y desarraigos encontrados en los individuos se dan en distintos entornos y a 

través de distintas experiencias, por ello las migraciones y sus repercusiones son aquello que 

tienen una mayor repercusión en las siguientes generaciones que comienzan a buscar una 

identidad a través de sus lazos con sus antepasados o como migrantes, en la cual hay una 

identidad encontrada percibida como extraña. (Márquez y Correa, 2015). Es aquí como se 

menciona en el artículo de investigación Márquez, F. y Correa, J en 2015, que los horizontes 

se rompen y se alteran, en la cual está el nacimiento, la nacionalidad, entre otras experiencias.  

3.4. Concepto 4: Identidad 

En el artículo, identidades, arraigos y soberanías. Migración peruana en Santiago de chile, se 

investiga la cultura e identidad y la busca de resultados de las interacciones a lo largo de la 

vida de cada persona.  Se menciona principalmente los lazos de entidades soberanas, relatos 

migrantes (Perú a Chile), y relatos. En estos relatos migrantes los temas principales son la 

Identidad en el desarraigo, identidad del extraño y andino, así como una perspectiva de cada 

individuo. Se hace un análisis a través de una perspectiva teórica y empírica, logrando 

resultados a través de la experiencia del migrante, donde se observan redes y experiencias 

transnacionales. Aquí se hace un realce del rompimiento del nacimiento y de la nacionalidad 

junto con las culturas y las identidades que ya no se limitan a lo territorial.  
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En el texto de Torres (2018), “(...) la configuración de una comunidad en un contexto de 

migración transnacional y las potencialidades que puede tener para estudiar la realidad social 

que se construye entre el lugar de origen y de destino”; es importante resaltar cómo se estudia 

la realidad de la comunidad bajo el contexto de la migración, considerando que la identidad 

se ve influenciada por ésta.   
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4. Metodología 

En razón a la pregunta de investigación y al objetivo general, se seleccionó el paradigma de 

investigación interpretativo (Hernández, Fernández, Baptista, 2010) con una estrategia 

metodológica mixta, pero con un enfoque en su mayoría cualitativo. Mediante el paradigma 

interpretativo se puede obtener significados a través de la aplicación de técnicas de 

producción de datos de carácter cualitativo y cuantitativo.  Más que la cantidad de datos que 

se pueda conseguir, lo importante será la calidad de los datos. En este caso, será la realidad 

y perspectiva de los participantes aquello que primará en esta investigación. 

La investigación tiene un enfoque cualitativo por las preguntas que se ha de abordar en la 

toma de datos, independientemente de la herramienta a utilizar. En los resultados se puede 

analizar realidades subjetivas y objetivas, creencias, detalles y experiencias desde las 

perspectivas y entornos de los participantes que posiblemente brinde nuevos conocimientos 

y puntos de vista al estudio. Y más adelante, los resultados y conclusiones obtenidos pueden 

ser aportes para las comunidades de la colectividad peruano japonesa como para el desarrollo 

de las comunicaciones. 

Este estudio presenta un diseño cualitativo de carácter etnográfico por el análisis del tema de 

la cultura y la migración encontrados en las muestras. Así como un diseño fenomenológico 

por perspectivas de cada muestra ante las comunicaciones utilizadas dentro de su comunidad, 

el cual “pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada 

participante y desde la perspectiva construida colectivamente.” (Hernández, 2010, p. 516). 

Adicionalmente, se ha de usar las herramientas cuantitativas para la obtención de datos en 

masa.  

4.1. Técnicas de producción de datos 

La estrategia de metodología a utilizar requiere que se use técnicas cuantitativas y 

cualitativas, para las cuales se aplican encuestas y entrevistas semiestructuradas10 (Flick, 

2002; Corbeta, 2010, p. 146). Previo a la recopilación de datos cualitativos se ha planteado 3 

                                                 
10

 Ver Anexo 5. Guía de entrevista; Anexo 6. Encuesta 
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perfiles11 de muestras, en los cuales se busca poder identificar perspectivas y analizar datos 

obtenidos con respecto a las estrategias comunicacionales utilizadas en las comunidades 

Nikkei en Lima para sus nuevas generaciones y un análisis de las perspectivas en cuanto a la 

cultura y el por qué al desarraigo.   

De acuerdo al párrafo anterior, las tres muestras están compuestas por personas descendientes 

peruanos japoneses en Lima de los siguientes perfiles: el primero, son Nikkeis de tercera y 

cuarta generación que presenten un vínculo con la comunidad japonesa o Nikkei; o con la 

colectividad en general; el segundo perfil, son descendientes de tercera y cuarta generación 

en desarraigo. Estos dos perfiles se encuentran entre los 15 y 24 años de edad. Y el tercer 

perfil, presenta las características de 30 a 60 años que hace referencia a los representantes 

(presidentes, directores, entre otros) de las instituciones, comunidades (kenjinkai) y 

asociaciones peruano japonesas. 

En este perfil de representantes se busca analizar las perspectivas de cada uno e interpretar 

las situaciones problemáticas de sus instituciones o grupos. A su vez, analizar cómo hacen 

uso de la las herramientas comunicacionales para la transmisión de cultura como una forma 

de evitar el desarraigo en sus integrantes, especialmente en las nuevas generaciones. Mientras 

que en los primeros perfiles se busca contabilizar la cantidad de casos que presentan ciertas 

características que llevan al desarraigo e identificar qué medios de comunicación captaron su 

atención.  

Para los primeros dos perfiles de jóvenes entre 15 a 24 años, se ha planteado el uso de 

encuestas por muestreo y para el perfil de representantes, las entrevistas semiestructuradas. 

4.1.1. Encuestas por muestreo 

Si bien el enfoque cualitativo será el que se abordará en su mayoría en esta investigación, 

mediante la encuesta por muestreo se puede conocer las características de cada participante 

e identificar datos en común.  Adicionalmente, se puede identificar cuantitativamente qué 

modelos o qué medios de comunicación se utilizan o identifican con mayor frecuencia y 

                                                 
11

 Ver Anexo 3. Matriz para la constitución de perfiles de muestra. 
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analizar la finalidad que perciben: información, comunicación, e interacción). Mediante esta 

técnica de producción de datos es factible interpretar objetivamente qué herramientas son las 

más usadas o conocidas por el grupo en desarraigo. De esta manera, se puede obtener una 

base de datos que se cruce con los resultados cualitativos.  

Para ello, como se menciona en Corbeta (2010, p. 150), se evaluará estas muestras a través 

de una pregunta de identificación, en la cual se debe mantener un criterio objetivista en todo 

momento sea la encuesta presencial o escrita. Mediante las preguntas de la encuesta se puede 

contabilizar las redes y herramientas que se ha observado más por parte de los jóvenes. A 

través de la encuesta, se obtendrá información en relación a la institución o comunidad Nikkei 

a la cual pertenezcan y cómo perciben sus estrategias comunicacionales. 

4.1.2. Entrevista semi-estructurada 

En base a los objetivos, a partir de una entrevista semi estructurada se puede complementar 

los datos cuantitativos obtenidos por las encuestas, pero desde el punto de vista institucional 

o del representante.   

A partir de las respuestas de cada entrevista se analizará perspectivas socioculturales y en 

base a un análisis de las narraciones de cada entrevistado se ha de obtener significados. A 

partir de estas narraciones se puede obtener las experiencias de cada individuo en base a la 

realidad o contexto en el que se dan las experiencias; las cuales son “Una opción distinta a 

acercarse a los mundos individuales de experiencia. por medio de la apertura que se puede 

lograr en las entrevistas semiestructuradas, es utilizar las narraciones producidas por los 

entrevistados como una forma de dato.” (Flick, 2002).   

Si se considera que "las personas 'saben' y pueden presentar mucho más de su vida de lo que 

han integrado en sus teorías de sí mismos y de su vida. Los informantes disponen de este 

conocimiento en el nivel de la presentación narrativa, pero no en el nivel de las teorías" 

(Hermanns. 1995:185 en Flick), a partir de esta idea, se puede conseguir conocimientos 

dentro del contexto de cada individuo, comunidad, situación actual. Y a través de las 

experiencias de cómo los representantes actúan para combatir los desarraigos en sus 

generaciones jóvenes y bajo sus opiniones o narraciones, se puede conseguir un mayor 
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significado en relación a cómo el actor ejerce la información (Schütze, 1976, p. 197 en Flick, 

2007, 113) para aquellos Nikkei que la reciben. 

4.2. Estrategia operativa 

La estrategia operativa de este estudio, seguirá un cronograma12 que inicia con un proceso de 

identificación de perfil y selección muestras, luego aplicación, cruce de datos obtenidos y 

finalmente la obtención conclusiones a través de los datos obtenidos.  

Primero, se identifican los perfiles, una vez definidos, se inicia la búsqueda de personas para 

conformar la muestra. Siguiente a este paso se realiza la aplicación de encuestas y entrevistas 

semiestructuradas que previamente serán acordadas y agendadas. Además, en el caso de las 

entrevistas, se solicitará la firma de un consentimiento informado13 como acuerdo a participar 

en el estudio de investigación. 

En la etapa de aplicación de técnicas de recolección de datos, se aplica primero las encuestas 

para poder obtener los datos cuantitativos del estudio. Paralelamente, se agendan fechas de 

entrevistas con representantes de la colectividad Nikkei. Una vez obtenidos los resultados de 

las encuestas y entrevistas, la información se cruza y se analiza a un nivel de interpretación 

para la obtención de significados.  

4.3. Limitaciones de la metodología 

Las limitaciones de la aplicación de esta metodología están ligadas a la parte cuantitativa 

porque los resultados en cantidad pueden no brindar una información significativa para el 

estudio y tema en cuestión, cuyo objetivo es identificar las estrategias comunicacionales 

utilizadas para captar la atención de jóvenes en desarraigo.  

Para ello, se puede evaluar si las encuestas brindan resultados positivos para el estudio en la 

primera fase operativa y, en caso de no aportar al estudio, cambiar de metodología a una 

completamente cualitativa.  

                                                 
12

 Ver Anexo 4. Cronograma de trabajo 
13

 Ver Anexo 7. Consentimiento 
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6. ANEXOS 

6.1. Anexo 1. Matriz de consistencia  

 

Tabla 1. 

Matriz de Consistencia: Parte 1  

 
Nota. Matriz de consistencia. Generada por el investigador de este estudio. Esta es la 

primera parte de la matriz, contiene la delimitación del tema, las preguntas y objetivos 

de la investigación. Las categorías para las preguntas de las entrevistas y encuestas.  
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Tabla 2. 

Matriz de Consistencia: Parte 2 

 
Nota. Matriz de consistencia. Generada por el investigador de este estudio. Esta es la 

segunda parte de la matriz, contiene la delimitación del marco teórico, los conceptos 

a analizar y la metodología a utilizar.  
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6.2. Anexo 2. Mapa de autores para esta investigación  

A partir de las referencias bibliográficas se creó un mapa de autores para el desarrollo del 

estudio.  
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6.3. Anexo 3. Matriz para la constitución de perfiles de muestra 

Tabla 3. 

Matriz para la constitución de perfiles de muestra 

 

Perfil Técnica de 

Investigació

n 

Metodología Instrumento

s de 

Investigació

n 

Carácteristicas de las 

personas para responder las 

preguntas de las guías de mis 

instrumentos 

Número de: Muestra Tipo de investigación Modelos de:  

Entrevistas 

o Encuestas 

Mujere

s 

Varone

s 

Cualitativa Cuantitativa Entrevista o 

Encuestas 

PERFIL 1: 

-Nikkei de 3era/4ta generación 

-Peruanos 

-Rango de edad: Juventud 18 - 

24 años 

-Ha viajado a Japón por beca o 

motivos personales 

Encuestas 

online 

(google 

forms):  

 

100 

50 50 x x Encuestas  

PERFIL 2:  

-Nikkei de 3ta/4ta generación 

-Peruanos  

-Rango de edad: Juventud 18 - 

24 años 

-No ha viajado a Japón (por 

beca o por motivos personales) 

Encuestas 

online 

(google 

forms):  

 

100 

50 50 x x 

PERFIL 3 

-Nikkei  

-Peruanos -Representantes o 

líderes oficiales de una 

comunidad, asociación, 

kenjinkai: peruano japonesa 

-Puede ser ex representantes 

-Encargado de comunicar y 

transmitir comunicados 

oficiales y asistente oficial de 

eventos de la colectividad 

- Adultez: 30 - 60 años. 

Entrevistas 

Virtuales:  

10 

3 7 x  Entrevistas 

 

Nota. Matriz para la constitución de perfiles de muestra. Generada por el investigador de 

este estudio. Esta es matriz de perfiles de las muestras del estudio. 
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6.4. Anexo 4. Cronograma de trabajo 

Tabla 4. 

Cronograma de trabajo 

 

 

Nota. Cronograma de trabajo para la investigación. Generada por el investigador de este 

estudio. Presenta las fechas de cada paso, así como el análisis y cruce de información. 
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6.5. Anexo 5. Guía de entrevista 

Estrategias de comunicación adoptadas por comunidades Nikkei en Lima para afrontar el 

desarraigo en los Nikkei de 3ra y 4ta generación 

Guía de Entrevista Semiestructurada 

Introducción: 

Buenos días, mi nombre es Linda Harumi Cárdenas Shigematsu. Mi proyecto de investigación consiste 

en investigar los modelos de comunicación en comunidades Nikkei, el cual tiene como objetivo identificar 

cuáles son las estrategias de comunicación que han influenciado en el desarrollo de las comunidades 

Nikkei en Lima en cuanto a transmitir y difundir su cultura en sus nuevas generaciones (3era y 4ta 

generación) y con ello analizar perspectivas. 

La presente entrevista se encuentra estructurada en dos categorías, la primera tiene un enfoque en las 

estrategias de comunicación y la segunda tiene un enfoque a lo que es la cultura y el desarraigo. Para las 

cuales, necesitaré que efectúen sus respuestas como representantes de su 

comunidad/institución/asociación/grupo a la que corresponden y como persona natural desde su 

perspectiva como Nikkeis/japoneses. Para ello, le indicaré cuándo.  

Como se indicó anteriormente en el consentimiento informado usted puede optar por no responder alguna 

de las preguntas y realizarme todas las preguntas necesarias antes y durante la entrevista. Esta entrevista 

es de carácter semiestructurada porque dependiendo de sus respuestas podría surgir preguntas de 

seguimiento. 

Antes de iniciar necesito su consentimiento oral: 

¿Aceptas ser entrevistado?     Sí __ No __ 

¿Aceptas ser grabado en esta videoconferencia?      Sí __ No __ 

A continuación, iniciaremos con la primera parte:  

CATEGORÍA A: Estrategias de comunicación  

Como representantes 
1. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le digo 

“comunidad/institución/asociación/grupo”?¿Porqué?  

2. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le digo “Kenjinkai”? ¿Por qué? 

3. ¿Cuáles son o cuál es la comunidad(kenjinkai)/institución/asociación/grupo a la que representa y 

su cargo en está? Y ¿Cuánto tiempo lleva en este cargo y como miembro de su institución? 

4. ¿Qué tipos de medios de comunicación se utiliza actualmente dentro y fuera de la institución? 

¿Por qué se optó por el uso de estos medios? 

5. ¿Qué medios de comunicación (físicos o virtuales) suelen tener más respuesta en su comunidad? 

(Participación de sus miembros) 

6. ¿Qué herramientas de comunicación le gustaría implementar en la comunidad? ¿Por qué? ¿Y qué 

resultados esperaría? 

Como Nikkei 

7. ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente cuando yo les digo 

“comunidad/institución/asociación/grupo”?¿Por qué?  

8. Y ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le digo “Kenjinkai”? ¿Por 

qué? 

9. ¿Cómo suele usted ser convocado (proceso de convocatoria) por su comunidad o por otras 

instituciones Nikkei? Mencionar si las recibe a tiempo o si le parece atractivo. 

10. De las herramientas comunicacionales que usted percibe que se usan en las comunidades Nikkei 

en general, ¿Qué medios o redes cree usted que deben seguir utilizándose o empezar a usarse para 

generar más contacto con sus miembros?¿Por qué? 

CATEGORÍA B: Cultura y desarraigo 

Como Representante:  
11. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le digo “Cultura”?¿Por qué?  
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12. Y ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le digo “Desarraigo”?¿Por 

qué?  

13. ¿Podría explicarme cómo convoca a su comunidad y a nuevos integrantes? ¿Estas convocaciones 

tienen un nivel alto de respuesta por parte de la comunidad? ¿O ha observado que cada vez hay 

un nivel menor de participación o cultura en su comunidad? 

14. ¿Qué problemas han tenido que afrontar para captar la atención e integración de las nuevas 

generaciones Nikkei o cómo ha afrontado el desarraigo en sus miembros? ¿Qué soluciones se han 

propuesto y funcionaron? 

Como Nikkei:  
15. ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le digo “Cultura”?¿Por qué?  

16. Y ¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la mente cuando yo le digo “Desarraigo”?¿Por 

qué?  

17. ¿Ha observado usted si el desarraigo de costumbres/cultura existe en las comunidades 

Nikkei?¿Cómo crees que se da y en quiénes? (Idioma, cultura, interés, etc) 

18. ¿Cree usted que alguna de las comunidades Nikkei son “cerradas” con el ingreso de nuevos 

miembros (Nikkei o Japoneses)? Si es sí, ¿Cómo afecta? Si es no, ¿Por qué?  

19. ¿Cree usted que un buen manejo de los medios de comunicación podría ayudar a la comunidad 

Nikkei en general a no perder miembros y conseguir nuevos miembros? ¿Cómo así? 

Para terminar, ¿tiene usted algo que desee agregar a la entrevista?. Podría brindarme su opinión acerca de 

este resultado que se encontró en las encuestas realizadas a Nikkei de 3era y 4ta generación en Lima.  

(OPCIONAL) 

Muchas gracias, hemos terminado. 
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6.6. Anexo 6. Formulario de Encuesta 

Formulario de Encuesta 

 

Nombre: 

Edad: 

Fecha de Nacimiento: 

Lugar de Nacimiento:       

Sexo:         

Kenjinkai (si perteneces; detalla la prefectura de la cual provienes. En el caso que sean distintas en lo 

paterno y materno, detallar):  

 

CATEGORÍA: Cultura y desarraigo 

1. Ésta es pregunta filtro: Presentas descendencia japonesa (sangre de japonesa)  

a. Sí 

b. No 

2. Si no presentas descendencia, la encuesta ha terminado. En caso de presentar descendencia 

indicar si es:  

a. Padre 

b. Madre 

c. Ambos: 

3. ¿De parte de quién proviene la descendencia? 

a. Padre 

b. Madre  

c. Ambos 

4. En la pregunta 2, si marcaste a o b ¿Quá generación Nikkei eres? 

a. 1era: Issei 

b. 2da: Nissei 

c. 3era: Sansei 

d. 4ta: Yonsei 

e. 5ta:Gosei  

f. Desconozco 

g. Desconozco pero posiblementes soy 3era o 4ta generación 

5. En la pregunta 2, si marcaste c ¿Quá generación Nikkei eres según padre? 

a. 1era: Issei 

b. 2da: Nissei 

c. 3era: Sansei 

d. 4ta: Yonsei 

e. 5ta:Gosei   

f. Desconozco  

g. Desconozco pero posiblementes soy 3era o 4ta generación 

6. En la pregunta 2, si marcaste c ¿Quá generación Nikkei eres según madre? 

a. 1era: Issei 

b. 2da: Nissei 

c. 3era: Sansei 

d. 4ta: Yonsei 

e. 5ta:Gosei   

f. Desconozco  

g. Desconozco pero posiblementes soy 3era o 4ta generación 

7. Consideras que eres: 
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a. Peruano 

b. Japonés (presentas nacionalidad) 

c. Peruano japonés 

d. Nikkei 

e. Nikkei peruano 

f. Mestizo 

g. Depende 

h. Otro:  

8. Consideras que en tu entorno social o en tu estilo de vida hay una presencia mayor de: 

a. Peruanos 

b. Japoneses 

c. Nikkei 

d. Extranjeros 

e. Otros:  

9. Consideras que te criaste en un entorno 

a. Peruano 

b. Japonés 

c. Nikkei 

d. Otro: 

10. ¿Consideras que tú o tu familia, celebran festividades japonesas en su entorno familiar? 

a. Sí 

b. No 

11. Marca una o más opciones, tu familia que reside contigo en la misma casa en Perú está compuesta 

por: 

a. Padre 

b. Madre 

c. Abuelo 

d. Abuela 

e. Tíos 

f. Tías 

g. Hermanos 

h. Primos 

i. Hijos 

12. De los familiares que residen contigo, puede considerarse que presentar una cultura y crianza: 

a. Peruana 

b. Japonesa 

c. Nikkei  

d. Otra:  

13. ¿Tienes familia que reside en Japón? 

a. Sí 

b. No 

14. Si respondiste sí a la pregunta anterior ¿Cuál es el motivo de su residencia? 

a. Siempre vivieron en Japón 

b. Temporal: Inmigraron al Japón desde Perú por: Búsqueda de Trabajo. (Dekasegi: dejaron 

el Perú para trabajar en Japón temporalmente) 

c. Permanente: Inmigraron al Japón desde Perú por: Búsqueda de Trabajo. (Dekasegi: 

dejaron el Perú para trabajar en Japón temporalmente; pero decidieron quedarse) 

d. Por trabajo de medio tiempo o parcial, por horas o jornadas (Arubaito) 

e. Por estudios 

15. ¿Has viajado al Japón? 
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a. Sí 

b. No 

16. Si respondiste sí a la pregunta anterior, ¿Cuál fue el motivo principal? 

a. Entretenimiento y placer 

b. Cultura 

c. Conocer mis orígenes 

d. Visitar a familiares cercanos (abuelos, padres, tíos, primos, hermanos) 

e. Visitar a conocidos o amigos 

f. Trabajar temporalmente o Arubaito 

g. Estudios  

h. Beca de estudios  

17. Si marcaste beca de estudios, indica cuál fue la beca: ________________________ 

18. ¿Tienes interés en la cultura japonesa o Nikkei? 

a. Sí  

b. No 

19. Si marcaste Sí, selecciona el posible motivo de tu interés 

a. Idioma 

b. Familia 

c. Estudios 

d. Interés 

e. Cultura 

f. Becas 

g. Trabajo 

20. ¿Hablas japonés? 

a. Sí 

b. No 

21. Si respondiste que sí hablas japonés, ¿Quién te lo enseño? 

a. Mis padres 

b. Mis abuelos 

c. Mis hermanos 

d. Mis padres, abuelos 

e. El colegio 

f. El instituto de idioma 

g. Autodidacta 

22. Si respondiste que sí hablas japonés, ¿cuál es tu nivel? 

a. Nativo o avanzado 

b. Intermedio 

c. Básico 

d. Algunas palabras 

23. Si respondiste que sí lo hablas, ¿Cómo fue que lo aprendiste?  

___________________________________________________________________________ 

24. Si respondiste que no hablas japonés, menciona el motivo:  

___________________________________________________________________________ 

25. ¿En tu familia se habla el japonés?  

a. Sí, mucho 

b. Sí, más o menos 

c. Sí, un poco o algunas palabras 

d. No, además de mí 1 o 2 personas más, el resto no.  

e. No, solo lo hablo yo 

f. No, nada, nadie lo habla ni lo entiende 
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26. Si respondiste que sí se habla el japonés, este se puede considerar: 

a. Japonés nativo o perfecto 

b. Japonés medio  

c. Japonés básico (conversación) 

d. Japonés de palabras bases (no entablar conversación pero sí mencionar saludos, y 

palabras simples) 

27. El japonés que se habla, llega al punto de poder leerse o escribirse 

a. Sí  

b. No 

28. Si respondiste que no se habla, ¿por qué? 

a. Se perdió el idioma en la generación de mis padres 

b. Se perdió el idioma en la generación de mis abuelos 

c. Se perdió el idioma en la generación de mis bisabuelos 

d. Por la deportación de japoneses (2da Guerra mundial) 

e. Porque no hubo interés  

f. Porque mi familia no tuvo contacto con una comunidad japonesa en el Perú 

g. Uno de mis abuelos fue adoptado y no se le enseñó 

h. Simplemente no lo quisieron enseñar 

i. Mi madre habla ____ 

j. Mi padre habla ______ 

k. Uno de mis padres es peruano 

l. Otro:  

29. ¿Consideras que tú o tu familia, celebran o asisten a actividades o festividades por instituciones 

o comunidades japonesas? 

a. Sí 

b. No 

30. Si respondiste Sí, ¿Con qué frecuencia sueles participar de estos eventos o actividades externas? 

a. Interdiario 

b. Semanalmente 

c. Mensualmente (Reuniones de comité o Tanomoshi entre otras) 

d. Bimestrales 

e. Trimestrales 

f. Anualmente 

g. En festividades (Año nuevo-Shinnenkai-, hinamatsuri, shichi-go-san, kodomo no hi, etc)  

31. ¿Perteneces o participas en una comunidad peruano japonesa o japonesa (Kenjinkai, colectivo, 

institución, asociación, cooperativa, etc)? Menciona Sí o No. Y el nombre de la comunidad. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Si no perteneces a ninguna comunidad, pasa a la siguiente sección.   

32. Tu participación es por motivo: 

a. Cultural 

b. Herencia Familiar 

c. Entorno social 

d. Interés propio 

e. conexión con tus orígenes y búsqueda de identidad 

f. Laboral  

g. Educativa  

33. Ésta es pregunta filtro para la que viene: ¿Participa en su comunidad? 

a. Si 
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b. No 

34. Si respondiste Sí ¿tienes una participación activa en tu comunidad? 

a. Sí 

b. No 

35. Si respondiste que Sí participas ¿Con qué frecuencia participas en tu comunidad? 

a. Muy frecuentemente 

b. Con frecuencia 

c. Poco frecuente 

d. Solo en ocasiones, actividades o aniversarios importantes 

e. Nunca 

36. Menciona los eventos Nikkei o japonés en los que participas por tu comunidad:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

CATEGORÍA: Estrategias de comunicación  
37. (solo para los que no pertenecen a ninguna comunidad/institución) si participas en eventos 

abiertos de carácter Nikkei y japonés, selecciona los medios de comunicación e información que 

has podido observar:  

a. Tv 

b. Radio 

c. Facebook 

d. Instagram  

e. Llamadas 

f. Mail 

g. Otros: 

38. (solo para los que no pertenecen a ninguna comunidad/institución) ¿cuáles crees que son los que 

funcionan mejor bajo tu perspectiva como joven Nikkei?¿Por qué?  

 

En el caso de participar en una comunidad, seguir con la encuesta de caso contrario, salte a la parte de 

Opinión personal para terminar con la encuesta. 

 

39. Seleccione qué medios de comunicación identifica que utiliza la comunidad japonesa o su 

kenjinkai para contactarlos o publicar eventos: 

a. Tv 

b. Radio 

c. Facebook 

d. Instagram  

e. Llamadas 

f. Mail 

g. Otros: 

40. ¿Cuántos eventos Nikkei identificar al año gracias a los medios de comunicación y publicidad? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4, 

e. 5 

f. 6 

g. 7 

h. Más de 8 

i. Ninguno 
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j. Varios 

41. ¿Qué eventos son? 

42. ¿Cuántos medios físicos de comunicación reconoce en las comunicaciones de su comunidad? 

a. Afiches 

b. Periódicos (perú shimpo, etc) 

c. Otros (mencionar el idioma): _________ 

43. ¿Cómo Nikkei qué medios puede utilizar su comunidad para generar más contacto?¿por qué se 

busca esto? 

44. ¿Cómo suele ser convocado por su comunidad?¿o cómo se suele convocar a otros participantes? 

45. ¿Qué propondrías que se use en los medios o en las redes? (explicar que se usa actualmente) 

46. ¿Crees que un buen medio de comunicación podría ayudar a la comunidad Nikkei en general a 

no perder miembros, y conseguir nuevos miembros? ¿Cómo? 

47. ¿Has observado si el desarraigo de costumbres existe en la comunidad? 

48. ¿Qué tipo de producto comunicativo suelen ver y dónde? Es decir, ¿ven afiches, mails o mensajes, 

o reciben una comunicación personal o por algún medio o red social? 

49. ¿Cómo te gustaría que tu comunidad se contacte contigo a futuro?y ¿Qué herramientas de 

comunicación funcionan más con nuevos integrantes, o futuras generaciones? 

50. ¿Qué opinas de la forma de comunicación utilizada para difundir eventos y cultura en las 

comunidades peruano japonesas? 

La encuesta ha terminado. 

Muchas gracias.  
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6.7. Anexo 7. Consentimiento  
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6.8. Anexo 8. Herramientas de comunicación (Thissen, M. et al., 2007). 

Tabla 4. 

Herramientas para la comunicación a distancia y el intercambio de información. 

 

Nota. Tabla de herramientas de comunicación a distancia e intercambio de información. 

Fuente: Thissen et al. (2007). 
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6.9. Anexo 9. Herramientas para conexión online 

En el documento de White (2001), The tools of online connection. Fullcircle Associates Online 

Community Resources, se puede encontrar algunas de las herramientas que facilitan la conexión en 

grupos, comunidades entre otras según las necesidades. 

“The Tools of Online Connection 

Email: “Most used online application.(…)sends or "pushes" your message directly into your 

target audience's in-box (…) can be individualized or sent to a larger list of recipients.” 

Email Newsletters“Email newsletters are one-to-many communications devices that allow 

you to update a large group of constituents quickly and cost effectively. (…) good for 

breaking news, keeping audiences posted about new website content, or for advocacy call-

to-action. “ 

Mailing Lists or Listservs(tm) “Mailing Lists are emails sent to a group of email addresses. 

Listserv(tm) is a trademarked name for a mailing list software product (…) This is a good 

choice for group communication where there is limited or inconsistent internet access 

issues.” 

Online Conferencing and Bulletin Boards “(…) online conversational spaces around which 

groups of individuals can form some sense of community over time (…). The advantages of 

online conferencing are that it allows the building of relationships over time (...) It's 

drawbacks are that it is time consuming, easily open to misinterpretation in the absence of 

physical cues and feedback, and not attractive to those who do not like to write or have 

limited reading and writing skills. (…)” 

Chat “(…) designed for teens (…) has been shown effective for small group meetings 

where decisions can be made and details arranged. The advantage is that for a very low 

cost, you can gather and interact with a small group. The disadvantages are that you must be 

able to pick a time that works for your target audience (…)” 

Instant Messaging “(…) allow members of a group of users to see who is online at any 

moment, send instant messages and set up spontaneous small chats. (…) Less formal and 

faster than email (…)” 

Internet Broadcasts “Streaming media (audio and video) is becoming more accessible as 

people have access to faster Internet connections. (…)” 

Crossover with Non-Internet Media “(…) combining the interactive tools available online 

with some of the targeted offline information delivery vectors, you can meet your target 

audience's needs.” (White, N. 2001:1-2) 


