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RESUMEN

Este trabajo profundiza en las experien-
cias de la comunidad dekasegi latinoame-
ricana dentro de los paisajes periurbanos 
de Japón, específicamente en una ciudad 
de la prefectura de Ibaraki. Utilizando mé-
todos visuales participativos basados en la 
práctica fotográfica, como los photowalks 
y la fotoelicitación, se documenta el paisa-
je que los rodea. Al explorar la intersección 
de la comunicación visual, las identidades 
de los migrantes y los procesos transcultu-
rales para documentar el paisaje migrato-
rio, este estudio revela cómo la fotografía y 
su uso participativo son medios para cons-
truir y preservar memorias individuales y 
colectivas, así como para generar conver-
saciones transparentes sobre la experien-
cia migrante. La creación de un archivo 
fotográfico colectivo contribuye a una na-
rrativa histórica más inclusiva al poner de 
relieve momentos y personas a menudo 
ausentes de los registros oficiales. Un ar-
chivo fotográfico colectivo a partir de los 

photowalks en Jōsō ofrece una visión de 
transculturalidad en el paisaje periurbano 
japonés, lo que enriquece la comprensión 
académica de la migración y la cultura vi-
sual. Este estudio subraya la importancia 
de los métodos visuales participativos en 
la investigación de la migración y el papel 
de la fotografía en el reconocimiento y la 
apreciación de las identidades y narrati-
vas de los migrantes.

ABSTRACT

This paper delves into the experiences 
of the Latin American dekasegi commu-
nity within the peri-urban landscapes 
of Japan, specifically in a city in Ibaraki 
prefecture. The surrounding landscape 
is documented using participatory visual 
methods based on photographic practice, 
such as photowalks and photo elicitation. 
By exploring the intersection of visual 
communication, migrant identities, and 
cross-cultural processes to document the 
migratory landscape, this study reveals 
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how photography and its participatory 
use are means to construct and preserve 
individual and collective memories and 
generate transparent conversations about 
the migrant experience. A collective pho-
tographic archive from the photowalks in 
Jōsō offers an insight into transculturali-
ty in the Japanese peri-urban landscape, 
enriching the academic understanding of 
migration and visual culture. This study 
emphasizes the importance of participa-
tory visual methods in migration research 
and the role of photography in the recog-
nition and appreciation of migrant identi-
ties and narratives.

PALABRAS CLAVE / KEYWORDS

Archivo fotográfico colectivo, métodos 
visuales, fotografía participativa, migra-
ción latinoamericana, dekasegi, Japón 
periurbano / collective photographic 
archive, visual methods, participatory 
photography, Latin American migration, 
dekasegi, peri-urban Japan

Este proyecto de investigación visual ex-
plora la interacción entre las comunidades 
latinoamericanas y el paisaje urbano-ru-
ral de Japón, profundizando en cómo se 
entrelazan la comunicación visual de la 
ciudad y las identidades expresadas por 
los migrantes, así como los procesos de 
integración. Toma en cuenta planteamien-
tos de Vilém Flusser, cuyo trabajo sobre la 
filosofía de la migración propone que los 

migrantes son como ventanas a través de 
las cuales quienes se han quedado pueden 
ver el mundo y, a su vez, son el espejo en 
el que los nativos de ese espacio pueden 
verse a sí mismos, aunque sea de forma 
distorsionada (Flusser, 2003).

Los movimientos migratorios utilizan dis-
tintas terminologías para llamar la aten-
ción sobre la importancia del tiempo en 
los procesos de movilización. En japonés, 
dekasegi (出稼ぎ) es un término utiliza-
do para especificar a las personas que se 
desplazan entre ciudades o llegan a Japón 
explícitamente para trabajar temporal-
mente (Calazans, 2009; Lagones Valdez, 
2016). Las personas que migran suelen te-
ner circunstancias ajenas a su voluntad, 
que determinan el tiempo que permane-
cen en un lugar concreto. Si entendemos 
la migración actual como tres tipos de mo-
vimientos —a corto plazo, a medio plazo 
y a largo plazo (Flusser, 2011)— y la com-
paramos con la idea de ser un dekasegi, 
aquello se entiende como una condición 
con principio y fin, ya que el propio tér-
mino indica una temporalidad concreta.

Jōsō es una ciudad de la prefectura de 
Ibaraki, donde el 40 % de la población 
migrante es latinoamericana. La mayo-
ría de ellos son de ascendencia japonesa 
(Matsumoto y Okumura, 2019) y forman 
parte de la comunidad dekasegi. Esta co-
munidad se localiza principalmente en 
Mitsukaido, un distrito comercial donde 
los negocios y la publicidad suelen diri-
girse a enclaves brasileños.
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A partir del trabajo participativo con 
miembros de la comunidad latinoameri-
cana de Jōsō, se realizaron photowalks co-
lectivos e individuales, observando el pai-
saje y buscando comprender la influencia 
de las comunidades latinoamericanas, 
principalmente brasileñas y peruanas, en 
el paisaje periurbano. Métodos visuales 
participativos como los photowalks y la 
obtención de fotografías generaron con-
versaciones e imágenes sobre la construc-
ción de la identidad, el paisaje y el hogar. 
Cada photowalk dejó centenares de foto-
grafías analógicas y digitales, en color y 
monocromas, que permitieron obtener 
un importante material fotomediático. En 
esos contextos, la fotografía actúa como 
un medio crucial para la construcción y 
preservación de la memoria, tanto indivi-
dual como colectiva. La memoria fotográ-
fica individual, a menudo representada 
en álbumes familiares, destaca momen-
tos y personas ausentes de los archivos 
oficiales, lo que contribuye a una historia 
más inclusiva (Pinheiro, 2018).

La generación de un archivo colectivo 
debido a los photowalks constituye el nú-
cleo de este trabajo; ilustra el potencial de 
la fotografía para captar y documentar la 
experiencia migratoria y su impacto en el 
paisaje urbano-rural japonés. Este archi-
vo contribuye a la comprensión académi-
ca de la migración y la cultura visual. Es 
un testimonio de la interacción dinámica 
entre los emigrantes y su entorno, y pro-
porciona una plataforma para incluir vo-
ces y perspectivas a menudo marginadas 

en los discursos históricos oficiales. Así 
pues, este estudio pretende contribuir al 
campo de los estudios sobre migración 
y cultura visual en Japón, subrayando la 
importancia de los métodos visuales par-
ticipativos en la investigación sobre mi-
gración y destacando la fotografía como 
medio fundamental para reconocer y 
apreciar las identidades de los migrantes 
y sus relatos.

El archivo fotográfico colectivo

Los archivos fotográficos son más que co-
lecciones de imágenes; son entidades que 
organizan y conservan imágenes fotográ-
ficas, de modo que sirven de depósito de 
documentación visual (Casellas i Serra, 
2007; Sekula, 1986). Son esenciales para 
la construcción y preservación de la me-
moria, tanto individual como colectiva. El 
archivo fotográfico funciona como un re-
positorio de registros visuales que docu-
menta y conserva imágenes para futuras 
referencias, guardando momentos, perso-
nas y lugares, y proporcionando un relato 
histórico accesible y analizable (Cross y 
Peck, 2010; Prussat, 2018). La materiali-
dad de las fotografías y la forma en que 
los archivos las categorizan, digitalizan y 
exhiben desempeñan un papel crucial en 
la manera en que se perciben y recuerdan 
(Caraffa, 2019); conservan las fotografías 
para las generaciones futuras, de modo 
que funcionan como la memoria huma-
na: contienen imágenes y experiencias 
a las que se accede para reinterpretarlas 
continuamente (Prussat, 2018).
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La memoria fotográfica, a menudo pre-
sente en álbumes familiares, mantiene 
momentos y personas que se encuentran 
ausentes —a veces, incluso en los regis-
tros oficiales—, lo que ofrece una perspec-
tiva más inclusiva de la historia (Pinheiro, 
2018), con un enfoque en la importancia 
de la conservación y la memoria en re-
lación con la fotografía (Zylinska, 2010). 
Este aspecto destaca la importancia de 
los archivos fotográficos en el reconoci-
miento y la valoración de narrativas y 
identidades que, de otro modo, podrían 
quedar marginadas. El archivo fotográfico 
desempeña un doble papel en el recuerdo 
y el olvido: da forma a la conciencia social 
y al recuerdo, y, a menudo, media entre lo 
que se conserva o no (Cross y Peck, 2010).

Generar y mantener un archivo conlleva 
retos que incluyen manejar la dualidad 
del archivo como evidencia y expresión 
artística (Dávila Freire, 2013). Los archi-
vos presentan problemas que incluyen 
proteger contra la destrucción y el olvido, 
adaptarse a las transformaciones tecno-
lógicas, y navegar las implicaciones le-
gales y políticas de la archivación (Derri-
da, 1995/1996). Los principales retos que 
plantea el mantenimiento de un archivo 
fotográfico son garantizar el acceso a lar-
go plazo, evitar la pérdida de datos por 
obsolescencia de los formatos digitales, 
organizar grandes colecciones para facili-
tar su recuperación y fomentar anotacio-
nes significativas en las fotografías. Ade-
más, las limitaciones de las tecnologías 
actuales, como el reconocimiento imper-

fecto del habla y la recuperación de imá-
genes basada en el contenido, plantean 
problemas para una gestión eficaz de los 
archivos (Rodden y Wood, 2003).

Las diferencias entre archivos físicos y di-
gitales pueden entenderse en términos de 
su materialidad y accesibilidad. Los archi-
vos físicos, como las fotografías impresas, 
tienen una presencia tangible y pueden 
estar sujetos a deterioro físico. Los archi-
vos digitales, por otro lado, existen en 
formatos binarios y pueden ser almacena-
dos, copiados y compartidos con facilidad 
a través de medios digitales, lo que pre-
senta desafíos y oportunidades diferentes 
para la preservación y el acceso (Zylinska, 
2010). Los archivos virtuales ofrecen ma-
yor accesibilidad y difusión, pero enfren-
tan desafíos relacionados con la preser-
vación a largo plazo y la obsolescencia 
tecnológica (Burns, 2017). Por otro lado, 
los archivos físicos requieren esfuerzos de 
conservación física (Pinheiro, 2018). Un 
archivo digital gestiona y conserva activa-
mente documentos de archivo digitales, lo 
que garantiza su accesibilidad e integri-
dad a largo plazo; hay diferencia en el pro-
ceso de las bibliotecas y museos digitales, 
ya que los archivos digitales se centran en 
mantener la integridad contextual de los 
documentos de archivo (Cunningham, 
2008). Los archivos son inherentemente 
fluidos y sujetos a la destrucción y el ol-
vido, mientras que la tecnología, especial-
mente la digital, intensifica esta fluidez, 
transformando constantemente la forma 
y el contenido de los archivos (Derrida, 
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1995/1996). La archivación en la era digi-
tal conlleva nuevos retos, incluyendo la 
sobreabundancia de imágenes y la facili-
dad de borrado en medios digitales, lo que 
puede implicar no cumplir con su propósi-
to de preservación y accesibilidad, ya sea 
por razones técnicas, éticas o de gestión 
(Zylinska, 2010).

Experiencias previas de generación de 
archivos fotográficos colectivos varían en 
motivación y origen, así como en la pre-
sentación de los resultados y la organiza-
ción del archivo en sí mismo. Muriel Ortiz 
y Martínez (2016) plantean que cualquiera 
puede generar un archivo de colecciones 
fotográficas; partiendo de su experiencia 
organizando talleres sobre archivos fami-
liares, sugieren a los nuevos archiveros 
tomar un rol activo en la creación y man-
tenimiento de sus archivos.

En Barcelona, el proyecto educativo Del 
Recuerdo a la Mirada: Organiza y Refoto-
grafía tu Archivo Familiar enseñaba a los 
participantes a generar archivos a partir 
de sus colecciones fotográficas familia-
res, incluyendo el enriquecimiento de es-
tas a través de la refotografía (Muriel Ortiz 
y Martínez, 2016). La archivera Susanna 
Muriel Ortiz y el historiador fotográfico 
Ricard Martínez, creadores del taller, uti-
lizaron una metodología de archivística 
participativa, en la que los participantes 
aprendieron sobre la organización y con-
servación de sus propios archivos. Al ba-
sarse en aplicar principios archivísticos 
básicos y métodos profesionales al ámbi-

to doméstico, los propietarios de las fotos 
se convirtieron también en conservado-
res de sus colecciones, lo que enriqueció 
la descripción y el valor histórico de las 
imágenes.

Uno de estos casos es el archivo del Lost 
& Found Project en Japón. El 11 de marzo 
de 2011, un terremoto y un tsunami des-
truyeron muchas ciudades en la región de 
Tohoku. A partir del rescate y la limpieza 
de escombros, surgieron iniciativas como 
el proyecto Memory Salvage (Salvando 
la Memoria) en la prefectura de Miyagi, 
centrado en limpiar, digitalizar y devol-
ver a sus legítimos propietarios las fotos 
familiares perdidas. Con 750 000 fotos re-
cuperadas gracias a los esfuerzos de las 
Fuerzas de Autodefensa japonesas y más 
de 1000 voluntarios, en tres años se de-
volvieron unas 400 000 imágenes, que, a 
su vez, fueron registradas como parte del 
archivo. El proyecto, que continúa hoy 
en día, subraya el poder de las pequeñas 
acciones colectivas para superar la impo-
tencia, y destaca el valor insustituible de 
las fotografías para preservar los recuer-
dos de los seres queridos perdidos y del 
pasado (Lost & Found Project, 2012).

Japón y Latinoamérica

Explorando la historia de las relaciones 
migratorias entre Japón y dos países lati-
noamericanos, Brasil y el Perú, se genera 
una mirada que abarca desde la primera 
oleada migratoria japonesa tras la aper-
tura de Japón a finales del siglo XIX hasta 
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el llamado fenómeno dekasegi sudameri-
cano (Ocada, 2003), iniciado a mediados 
de la década de los ochenta. Las relacio-
nes entre Japón y los países latinoameri-
canos han estado en desarrollo durante 
más de un siglo (Shintani, 2008). Japón y 
el Perú establecieron relaciones diplomá-
ticas durante la era Meiji, siendo esta la 
primera vez que Japón comenzó a conec-
tarse con un país latinoamericano (Goto, 
2007). Desde finales del siglo XIX, Japón 
experimentó una crisis demográfica, 
mientras que Brasil y el Perú necesitaban 
mano de obra para trabajar en las plan-
taciones de café y caña de azúcar (Take-
naka, 2004). En 1899 y 1908, comenzó la 
migración oficial de japoneses al Perú y 
Brasil (Adachi, 2007).

La transculturación en el contexto mi-
gratorio entre Japón y países latinoame-
ricanos como el Perú y Brasil se refleja 
visualmente a través del collage y el foto-
montaje en imágenes del primer siglo de 
intercambio migratorio. Estas técnicas, 
utilizadas tanto de manera intencional 
como accidental, evidencian una mezcla 
cultural en documentos como visas de 
entrada al Perú para la población japo-
nesa y estampillas conmemorativas de la 
amistad entre Brasil y Japón; sirven como 
remiendos visuales que narran historias 
de conexión y adaptación entre culturas. 
Esto es relevante porque es posible obser-
var cómo esta forma de «hacer» imagen 
pudo influir desde la comunicación vi-
sual en medios de comunicación (Urano, 
2002) hasta el paisaje.

En 1899, los primeros 790 inmigrantes ja-
poneses zarparon del puerto de Yokoha-
ma a bordo del barco Sakura-maru; el 3 
de abril del mismo año, llegaron al puer-
to del Callao, lo que marcó el inicio de 
la historia de la comunidad nikkei en el 
Perú (Kawabata, 2011). La mayoría de las 
personas que emigraron fueron agriculto-
res cuyo destino eran las plantaciones de 
azúcar en la costa peruana (Irie y Himel, 
1951). Los inmigrantes japoneses llegaron 
a través de diferentes compañías de con-
tratación con contratos de trabajo y, hasta 
1923, había cerca de 18 000 inmigrantes 
(Tigner, 1981). Después de la eliminación 
de los contratos, ingresaron al país como 
inmigrantes libres y alcanzaron a ser casi 
33 000 inmigrantes antes de 1941. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, llegaron 
otros 2615 inmigrantes. Aproximadamen-
te, 100 000 descendientes de japoneses 
viven en el Perú, el país con el segundo 
mayor número de inmigrantes japoneses 
y peruanos nikkei (Shintani, 2008).

La inmigración japonesa a Brasil comen-
zó en el siglo XX como un acuerdo entre 
los Gobiernos de Japón y Brasil (Normano, 
1934). Japón había estado experimentan-
do una crisis demográfica desde finales 
del siglo XIX, mientras que Brasil necesi-
taba mano de obra en las plantaciones de 
café (Goto, 2007). El barco Kasato-maru 
trajo a los primeros inmigrantes japone-
ses oficiales a Brasil. El viaje comenzó en 
el puerto de Kobe; 52 días después, el 18 
de junio de 1908, llegó al puerto de San-
tos (Nogueira, 1995). Ciento sesenta y cin-



141

 Año 13 (n.o 21), 2024, ISSN: 2305-7467 

MARITA IBAÑEZ SANDOVAL / ARCHIVO FOTOGRÁFICO COLECTIVO Y PAISAJE MIGRANTE: LA EXPERIENCIA 
DE LOS DEKASEGI LATINOAMERICANOS EN EL JAPÓN PERIURBANO / PP. 133-165

co familias llegaron para trabajar en las 
plantaciones de café al oeste del estado 
de São Paulo. Algunos inmigrantes japo-
neses llegaron a Brasil antes del Kasa-
to-maru y fundaron una colonia agrícola 
en la Hacienda Santo Antônio, en el ac-
tual municipio de Conceição de Macabu 
—en ese momento, distrito de Macaé—, en 
el estado de Río de Janeiro. Sin embargo, 
la llegada de este primer grupo traído por 
el Kasato-maru inició un flujo continuo 
de inmigración japonesa a Brasil. A fines 
de la década de los ochenta, la población 
japonesa de Brasil había crecido a 1.2 mi-
llones. La mayoría se había trasladado a 
las ciudades, especialmente alrededor de 
São Paulo, y había adquirido educación 
superior y tomado trabajos de clase me-
dia y cuello blanco (Neuman, 2004).

En busca de imágenes que retraten las 
relaciones entre Japón y el Perú o Brasil, 
la fotografía aparece como uno de los 
elementos para generar imágenes que 
tengan sentido desde tres perspectivas: 
la japonesa, la latinoamericana —o, es-
pecíficamente, la brasileña o peruana— y 
la nikkei. En 1967, durante la visita de los 
entonces príncipes herederos japoneses a 
Brasil, se creó un sello postal conmemo-
rativo que retrataba al entonces príncipe 
Akihito y a la princesa Michiko de Japón 
con una de las columnas del Palacio de 
la Alvorada, la residencia oficial del pre-
sidente de Brasil en Brasilia.

Ubicada en la parte suroeste de la prefec-
tura de Ibaraki, Japón, la ciudad de Jōsō 

(常総) se encuentra junto al río Tone. Jōsō 
ha surgido como un importante centro 
agrícola e industrial, con una población 
estimada de 59 451 residentes que viven en 
23 244 hogares (Gobierno de la Prefectura 
de Ibaraki, 2024). La diversidad cultural de 
la ciudad se ve enriquecida por la consi-
derable comunidad de migrantes latinoa-
mericanos, formada principalmente por 
brasileños y peruanos. El origen de Jōsō se 
remonta al periodo Edo (1603-1868), tam-
bién conocido como el shogunato Toku-
gawa, durante el cual formaba parte de la 
provincia de Shimosa. Durante ese perio-
do, el pueblo de Mitsukaido, ahora parte 
de Jōsō, se estableció como un centro pro-
minente de transporte fluvial a lo largo del 
río Kinugawa.

Con el tiempo, el área evolucionó y ex-
perimentó cambios administrativos. El 
1 de abril de 1889, Mitsukaido obtuvo el 
estatus de ciudad dentro del distrito de 
Toyoda, bajo el sistema municipal moder-
no. Después de esto, el 10 de julio de 1954, 
Mitsukaido experimentó una expansión 
significativa al fusionarse con varias al-
deas adyacentes, incluyendo Sugawara, 
Ohanawa, Mitsuma, Goka, Ono y Sakate, 
y elevó su estatus a ciudad. El crecimien-
to adicional ocurrió a través de nuevas 
anexiones de las aldeas de Sugao y Uchi-
moriya el 1 de abril de 1956. La ciudad 
continuó cambiando y, el 1 de enero de 
2006, Mitsukaido sufrió una transforma-
ción drástica al absorber el pueblo vecino 
de Ishige, del distrito de Yuki en Ibaraki, 
y adoptó oficialmente el nombre de Jōsō.
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Económicamente, Jōsō sostiene una eco-
nomía mixta, caracterizada por tres gran-
des parques industriales y aproximada-
mente el 50 % de su tierra dedicada a la 
agricultura. Esta combinación de sectores 
agrícola e industrial contribuye a la vita-
lidad económica de la ciudad. Según los 
datos de 2024, Jōsō tiene una población 
de 59 329 residentes en 23 515 hogares y 
su densidad de población es de 479.9 per-
sonas por kilómetro cuadrado, distribui-
das en 123.64 kilómetros cuadrados (Go-
bierno de la Prefectura de Ibaraki, 2024). 
Además, en marzo de 2020, el porcentaje 
de extranjeros en la población total era de 
aproximadamente el 10.66 % (Ciudad de 
Jōsō, 2024).

En septiembre de 2015, una inundación 
del río Kinugawa resultó en una de-
vastación extensa en la región, lo que 
ejemplificó los formidables desafíos que 
enfrenta la ciudad. El desastre subrayó 
la necesidad de atender las diversas ne-
cesidades de todas las comunidades y 
enfocarse específicamente en aquellas 
con habilidades limitadas o nulas en el 
idioma japonés. Anualmente, Japón ex-
perimenta un promedio de 20 a 30 tor-
mentas; la tormenta número 18 de ese 
año fue de una severidad sin preceden-
tes. La ruptura inesperada de las orillas 
del río sorprendió a los expertos. Destacó 
el impacto generalizado de la catástrofe. 
Las regiones más afectadas fueron las 
prefecturas de Ibaraki y Tochigi, lo que 
provocó el nivel de alerta más alto de la 
Agencia Meteorológica. Las consecuen-

cias revelaron hogares y automóviles 
arrastrados.

La inundación afectó gravemente las co-
munidades latinoamericanas en Jōsō, 
donde florecían negocios brasileños y pe-
ruanos. Debido a las barreras lingüísticas 
y la lenta respuesta del Gobierno local, 
los inmigrantes brasileños formaron una 
red de solidaridad en respuesta a la falta 
de ayuda accesible por parte de las au-
toridades japonesas (Kanasiro, 2015). El 
objetivo principal de esta red era atender 
las necesidades urgentes de las comuni-
dades migrantes, que fueron más seve-
ramente afectadas por la inundación en 
comparación con la población japonesa. 
Se estableció una estación de ayuda tem-
poral en la entrada de la tienda brasileña 
TK Store - Global Market para lograr este 
objetivo. Kanasiro (2015) también mencio-
na cómo el centro de distribución sirvió 
como un lugar de encuentro y punto de 
referencia para los brasileños que vivían 
en la ciudad y que tuvieron que evacuar 
a refugios. La misma tienda TK Store si-
gue siendo un punto de encuentro y un 
lugar relevante para esta investigación. A 
medida que la ciudad se recuperaba del 
desastre, los residentes latinoamericanos 
enfrentaron desafíos a largo plazo, como 
la reconstrucción de sus hogares, parti-
cularmente porque muchos no tenían se-
guro de vivienda. La inundación subrayó 
la importancia de operaciones de rescate 
rápidas y efectivas para mitigar futuras 
catástrofes y formas eficaces de compartir 
alertas de desastre.
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Fotocaminando JōsōJōsō

Los métodos visuales integran elementos 
visuales en la investigación —incluidos la 
fotografía, el video y otros medios— para 
recopilar y analizar (Pink, 2001/2007a, Ca-
pítulo 2), con el objetivo de captar aspec-
tos de la vida social y la experiencia que 
podrían no ser accesibles solo a través de 
las palabras (Glaw et al., 2017). Los méto-
dos visuales pueden registrar interaccio-
nes sociales, comportamientos y entornos 
en detalle; implicar a los participantes en 
el proceso de investigación; suscitar el 
debate y percepciones más profundas; 
y producir datos ricos y multifacéticos. 
Utilizados con frecuencia en las ciencias 
sociales, los métodos visuales son útiles 
para adquirir conocimientos mediante el 
análisis de las manifestaciones visuales 
de una comunidad (Margolis y Pauwels, 
2011) y se organizan en tres categorías 
principales: (1) el estudio de un grupo a 
través de la producción de imágenes, (2) 
el análisis de las representaciones visua-
les preexistentes y (3) la participación de 
los actores sociales en la producción de 
representaciones visuales (Banks, 2001). 
Los métodos visuales pueden captar as-
pectos complejos de la realidad, facilitar 
la comunicación y la comprensión más 
allá de las barreras culturales y lingüísti-
cas, y revelar las experiencias y perspec-
tivas subjetivas de los participantes (Glaw 
et al., 2017; Pink, 2001/2007a, Capítulo 2).

Se realizó un estudio de caso en Jōsō a 
partir de visitas fotográficas que busca-

ban la huella migratoria y sus efectos en 
el paisaje urbano-rural; se desarrolló una 
metodología consistente en photowalks, 
refotografía, fotoarchivo y fotomontaje. 
En las últimas décadas, los photowalks 
han estado presentes en investigaciones 
para entender el espacio con poblaciones 
migrantes (Mainsah y Sánchez Boe, 2019) 
o, como pretende esta investigación, el 
paisaje urbano.

Caminar es el paso inicial cuando se 
explora un lugar nuevo o familiar, y 
sirve como herramienta integral para 
comprender un entorno, moverse por 
un sitio e investigar lo que se conoce y 
lo que se llegará a conocer (Rae et al., 
2017). El photowalk es una metodología 
de producción fotográfica que observa 
el entorno urbano (Monteiro et al., 2013) 
y que reflexiona también sobre las foto-
grafías realizadas a lo largo del recorrido 
(Amato et al., 2022). Así, el photowalk o 
fotopaseo es un método móvil que inte-
gra el movimiento, la cognición y el co-
nocimiento, y que permite a las personas 
experimentar y reflexionar sobre su en-
torno de manera más significativa e ima-
ginativa (Pyyry, 2016). 

Estas ideas de mirar, caminar u observar 
de nuevo provienen de los situacionistas 
(Debord, 1956). El situacionismo —lidera-
do principalmente por Guy Debord— es 
una teoría y un movimiento social y artís-
tico surgido en la década de los cincuenta 
que criticaba las formas contemporáneas 
de cultura y sociedad y defendía prácti-
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cas como el dérive —un tipo de caminata 
experimental en la que no se trazaba un 
rumbo fijo—, que explora y transforma el 
espacio urbano y resiste a la pasividad in-
ducida por el espectáculo (Sadler, 1998). 
Los dérives se consideran una herramien-
ta crítica para construir la psicogeografía 
de la ciudad —el efecto del entorno geo-
gráfico en las emociones y comporta-
mientos de las personas—, en la que la 
deriva de una ciudad representa una de-
claración política contra la planificación 
urbana racional y ordenada (Middleton, 
2011). A veces, los photowalks tienen en 
cuenta las ideas debordianas de dérives, 
y esa búsqueda de la espontaneidad y el 
conocimiento de una ciudad desde den-
tro suele conducir a prácticas de inves-
tigación participativa (Pyyry, 2018), al 
prestar atención a lo particular en los es-
pacios cotidianos y hacer que lo familiar 
sea desconocido (Pyyry, 2016). Los pho-
towalks se han utilizado para documen-
tar el entorno de una comunidad y llegar 
a (re)conocer un lugar habitado, facili-
tando la observación de las interacciones 
en el entorno con una cámara (González 
Granados, 2011). Los paseos o walks han 
cobrado relevancia en espacios políticos 
y académicos al observar la importancia 
del espacio público urbano explorando 
las prácticas peatonales y entendiéndo-
las como medio de transporte sostenible 
y práctica artística (Middleton, 2011). Ca-
minar con una cámara —de fotografía o 
video— como método de investigación 
también podría registrar las experien-
cias de los participantes —o creadores 

de imágenes— en sus entornos (Pink, 
2007b). Aunque se trata de una práctica 
habitual en la fotografía, los photowalks 
se han estudiado principalmente como 
herramienta para la investigación urba-
nística, los estudios geográficos, el aná-
lisis social y la investigación etnográfica 
(Dobińska y Cieślikowska-Ryczko, 2020; 
Latham, 2003), y podrían ser útiles como 
detonante para ampliar nuestras ideas 
o como pretexto para otras actividades 
(Itou et al., 2016).

La refotografía es la práctica fotográfica 
de repetir una imagen existente (McLeod, 
2019) buscando fotografiar lo que se ha 
fotografiado antes e intentando hacer 
coincidir objetivos, formatos de cáma-
ra, encuadres, variables climáticas y, en 
general, cualquier elemento que pueda 
afectar el aspecto de las fotos y que pue-
da ser controlado, de modo que la única 
fuente de diferencia visual sea el tiempo 
(Harper, 2012). Por otro lado, el photovoi-
ce es un proceso en el que las personas 
pueden identificar y representar visual-
mente a su comunidad a través de la fo-
tografía (Wang y Burris, 1997), generando 
y explorando imágenes mediante prác-
ticas colaborativas fotográficas (Lieben-
berg, 2018) que propician aprendizajes 
colectivos (Harper, 2012). Finalmente, el 
fotomontaje busca comprender las ex-
periencias de una comunidad desde la 
fisicalidad de la fotografía, con construc-
ciones análogas bidimensionales o tridi-
mensionales, lo que suscita otra historia, 
relatos y memoria (Napolitano, 2015).
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Para entender cómo estas migraciones 
han influido en el paisaje urbano de Ja-
pón, la práctica visual para la investi-
gación implica un enfoque múltiple de 
hacer imágenes con herramientas foto-
mediales, recopilación a modo de archivo 
visual y análisis de imágenes. Fotomedia 
—y sus derivados— es un término que 
engloba no solo las cámaras fotográficas, 
sino también el cine, el video, la televi-
sión, las pantallas de los teléfonos, las 
computadoras y las fotocopiadoras, ya 
que, independientemente del cambio 
tecnológico, la luz es la característica 
constante (McKenzie, 2014). Asimismo, 
la fotomediación, que combina fotome-
dia con mediación, pretende superar la 
clasificación tradicional de la fotografía 
como algo suspendido entre el arte y la 
práctica social para captar el dinamismo 
del medio fotográfico en la actualidad, 
así como su parentesco con otros me-
dios y con nosotros como medios (Kuc y 
Zylinska, 2016).

Los photowalks iniciaron como una prác-
tica individual y como una forma de re-
descubrir la ciudad de Jōsō a través de la 
fotografía, que posibilitaba una explora-
ción tanto personal como comunitaria del 
entorno urbano y cultural. Además, fue-
ron una oportunidad para reconectar con 
las técnicas fotográficas y familiarizarse 
nuevamente con las herramientas foto-
gráficas. La exploración inicial permitió 
no solo observar la ciudad, sino también 
ajustar y perfeccionar las habilidades fo-
tográficas en un entorno real. Jōsō es una 

ciudad notable por su diversidad cultural, 
con una presencia significativa de comu-
nidades dekasegi, incluyendo brasileños, 
peruanos y otras nacionalidades latinoa-
mericanas y asiáticas. Los mercados y 
tiendas, como el Brazilian Plaza, reflejan 
esta mezcla cultural; ofrecen una rica va-
riedad de productos y experiencias que 
capturan la vida cotidiana de estas comu-
nidades. Documentar esta diversidad fue 
un objetivo clave para proporcionar una 
visión más profunda de cómo estas comu-
nidades interactúan y coexisten.

Los photowalks colectivos fueron di-
señados para fomentar la interacción 
social y el intercambio cultural entre 
los participantes. Estos eventos no solo 
permitieron a las personas compartir 
sus experiencias y técnicas fotográficas, 
sino también fortalecer los lazos dentro 
de las comunidades latinoamericanas 
en Jōsō. La participación de personas de 
diferentes nacionalidades, como brasile-
ños, peruanos, mexicanos, ecuatorianos 
y paraguayos, enriqueció la experiencia y 
creó un sentido de camaradería. A través 
de la refotografía y la documentación de 
los cambios estacionales y urbanos, los 
photowalks ofrecieron una forma de ob-
servar y registrar la evolución de la ciu-
dad. Esta práctica no solo proporcionó un 
registro visual de Jōsō, sino que también 
permitió reflexionar sobre cómo los en-
tornos urbanos cambian con el tiempo y 
cómo las comunidades se adaptan a es-
tos cambios. Jōsō, con su combinación 
de áreas urbanas, rurales e industriales, 
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ofreció un paisaje variado. La presencia 
de la Ruta 294, una arteria principal que 
atraviesa la ciudad, proporcionó un hilo 
conductor para muchas de las caminatas 
y permitió explorar diferentes facetas de 
la vida en Jōsō.

El primer photowalk se realizó de mane-
ra individual el 6 de diciembre de 2021 y 
comenzó en el mercado Brazilian Plaza 
en la ciudad de Jōsō. La caminata cubrió 
2 km en aproximadamente 55 minutos y 
se usó una cámara digital DSLR Canon 
Kiss. Fue un día frío de invierno, con una 
temperatura de alrededor de 9 grados y 
cielo nublado. Durante esta exploración 
inicial, se redescubrieron tanto la ciudad 
como las herramientas fotográficas: se 
ajustaron las técnicas de fotografía y se 
observó la diversidad cultural representa-
da en los productos del mercado.

El segundo photowalk, llevado a cabo 
el 15 de diciembre de 2021, implicó una 
caminata a lo largo de la Ruta 294 desde 
Ishige hasta Tamamura, una ruta de 2.2 
km. Durante esta caminata, se tomaron 
fotos principalmente con una Canon Kiss 
XX y se enfrentaron varios desafíos técni-
cos con la cámara. Este photowalk desta-
có por la observación de señales en varios 
idiomas, lo que llevó a reflexionar sobre 
la inclusión y las barreras lingüísticas en 
la comunidad.

El tercer photowalk, realizado el 27 de 
diciembre de 2021, repitió la ruta del se-
gundo, pero en un momento diferente del 

día. La refotografía fue una parte crucial 
de esta sesión, con el objetivo de capturar 
la evolución de la ciudad y comparar imá-
genes con las tomas previas. Se usaron 
cámaras Canon Kiss XX y Fujifilm Instant 
Square, lo que permitió experimentar con 
diferentes formatos fotográficos.

El cuarto photowalk, llevado a cabo el 20 
de mayo de 2022, implicó revisar la ruta 
usando Google Maps y volver a caminar 
por la zona de Mitsukaido. Esta sesión 
también fue individual y se centró en cap-
turar detalles específicos del entorno ur-
bano y la vida cotidiana.

El 23 de julio de 2022, en verano en Ja-
pón, se realizó un taller piloto en Jōsō con 
participantes miembros de la comunidad 
brasileña dekasegui en busca de prácticas 
colaborativas. A partir de ese workshop, 
se generaron conversaciones espontá-
neas que enriquecieron las nociones de 
la ciudad, así como mapas y fotografías. 
Al inicio de la caminata, los participantes 
leyeron los términos y condiciones y acce-
dieron a participar luego de conocer sobre 
los usos no comerciales que tendrían las 
imágenes resultantes. Además, se hizo el 
compromiso de no publicar imágenes en 
las que sus rostros fueran reconocibles. A 
través de la ruta, el planteamiento consis-
tía en caminar por la ciudad por una ruta 
previamente recomendada, que implicaba 
llegar a hitos concretos. La ruta propuesta 
se discutió al principio. Se ofreció la posi-
bilidad de cambiar la ruta —teniendo en 
cuenta la temperatura a 35 grados, el co-
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nocimiento de la ciudad y las ideas sobre 
cómo desarrollar el tema del paseo—. Se 
decidió cambiarla por completo y se guio 
al grupo por ella. Este taller sentaría las 
bases metodológicas para los siguientes 
photowalks.

Compartir la experiencia de los pho-
towalks con un grupo de fotocaminantes 
que forman parte de la comunidad bra-
sileña de Jōsō permitió el análisis de los 
resultados visuales de estos photowalks, 
y abrió nuevas conversaciones sobre la 
práctica fotográfica colaborativa en co-
munidades migrantes. Los photowalks 
aportan la informalidad y la flexibilidad 
de caminar, en este caso específico, con 
gente que habla el mismo idioma. Com-
partimos experiencias cotidianas mien-
tras dialogábamos en torno a las diferen-
cias entre São Paulo —de donde eran la 
mayoría de los fotocaminantes— y Jōsō. 
Asimismo, los photowalks podrían ser 
útiles como disparadores para ampliar 
nuestras ideas o como pretexto para otras 
actividades (Itou et al., 2016). El pho-
towalk permitió a los fotocaminantes am-
pliar su conocimiento de la ciudad mien-
tras colaboraban también a través de la 
conversación.

El uso de las cámaras analógicas tuvo 
varios determinantes, como llamar la 
atención de la gente ofreciendo algo no-
vedoso para los interesados. El revelado 
y escaneado de los rollos de película uti-
lizada en los photowalks se llevó a cabo 
en el cuarto oscuro de la Universidad de 

Tsukuba. El uso de película fotográfica 
generó un tiempo para pensar, detenerse 
y respirar, ya que los 36 fotogramas de un 
rollo podían ser poco o mucho. Los foto-
caminantes comentaron que eran más 
conscientes del tiempo que tenían para 
hacer una foto, pensar más, mirar más y 
hablar más. Además, compartieron cómo 
las posibilidades de hacer una fotografía 
se sentían limitadas frente a lo que suelen 
experimentar con la sensación casi infini-
ta de la fotografía digital. Los participan-
tes en el photowalk recibieron diferentes 
cámaras analógicas de apuntar y disparar 
o point-and-shoot al inicio de la ruta. Du-
rante el photowalk, compartieron su sor-
presa por el hecho de utilizar lo que ellos 
llamaban «cámaras de verdad»; pensaban 
que utilizaríamos cámaras desechables. 
Las cámaras de usar y tirar se crearon, en 
un principio, para utilizarlas en los viajes 
cuando la gente se olvidaba de llevar las 
«cámaras de verdad», y se convirtieron en 
una opción para la gente que hacía pro-
yectos colaborativos de corta duración. El 
problema en su uso radica en que pueden 
enviar el mensaje de que la única cámara 
que se les confía —a los participantes— es 
desechable y que no tienen que cuidarla 
de la misma manera como lo harían con 
una «cámara de verdad», lo que puede 
llevarlos a sentir que su relación con la fo-
tografía es superficial y de corta duración 
(Ewald y Lightfoot, 2001).

Luego de este primer taller colectivo de 
photowalk, el quinto en producirse desde 
el inicio de esta investigación, se realiza-
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ron cinco photowalks más. El sexto pho-
towalk, hecho el 10 de febrero de 2023, 
fue una caminata individual de 3 km en 
condiciones climáticas frías, similar a las 
primeras sesiones. Este photowalk se cen-
tró en la observación y documentación de 
cambios estacionales en el paisaje urbano.

El séptimo photowalk, llevado a cabo el 
30 de julio de 2023, se realizó para parti-
cipantes de habla hispana. Iniciado en la 
estación Mitsukaido, cubrió 3.5 km con el 
objetivo de capturar la influencia de las 
comunidades latinoamericanas en Jōsō. 
Los participantes, provenientes del Perú y 
México, compartieron historias y técnicas 
fotográficas, de modo que fortalecieron la 
conexión entre sus experiencias cultura-
les y la práctica fotográfica.

El octavo photowalk, ocurrido el 28 de ju-
lio de 2023, fue otra caminata individual, 
esta vez con la intención de refotografiar 
áreas previamente visitadas y documen-
tar cambios en el entorno. Se usaron tanto 
cámaras digitales como analógicas para 
generar una variedad de perspectivas.

El noveno photowalk, llevado a cabo el 6 
de agosto de 2023, se centró en la comu-
nidad brasileña de Jōsō y se realizó bajo 
la influencia de un tifón, lo que afectó la 
participación. A pesar de las condiciones 
climáticas adversas, se exploraron áreas 
residenciales y parques, de modo que se 
capturó la dinámica del entorno urbano 
durante el tifón. Participaron una familia 
brasileña y un amigo.

El décimo photowalk, realizado el 3 de 
septiembre de 2023, se llevó a cabo al 
atardecer para aprovechar las condicio-
nes de luz. Participaron seis personas 
de habla hispana: tres del Perú, dos de 
Ecuador y uno de Paraguay. La caminata 
cubrió más de 5 km y fomentó el inter-
cambio cultural y la práctica fotográfica, 
lo que creó un ambiente de camaradería 
y exploración creativa.

Las principales diferencias entre los 
photowalks incluyen la participación y 
las nacionalidades de los participantes. 
Los photowalks individuales permitie-
ron una exploración introspectiva y un 
enfoque más personal, mientras que 
los photowalks colectivos involucraron 
a participantes de diversas nacionali-
dades —principalmente, brasileños y 
hablantes de español del Perú, México, 
Ecuador y Paraguay—, lo que enriqueció 
la experiencia con diferentes perspecti-
vas culturales.

En cuanto a los objetivos y enfoques, los 
photowalks individuales se centraron en 
la refamiliarización con las técnicas foto-
gráficas y la documentación de cambios 
estacionales y urbanos, mientras que los 
colectivos tuvieron un enfoque más so-
cial, que buscó capturar la influencia de 
las comunidades latinoamericanas en 
Jōsō y promover el intercambio cultural.

Las condiciones climáticas y los horarios 
también variaron, con photowalks rea-
lizados en diversas condiciones, desde 



149

 Año 13 (n.o 21), 2024, ISSN: 2305-7467 

MARITA IBAÑEZ SANDOVAL / ARCHIVO FOTOGRÁFICO COLECTIVO Y PAISAJE MIGRANTE: LA EXPERIENCIA 
DE LOS DEKASEGI LATINOAMERICANOS EN EL JAPÓN PERIURBANO / PP. 133-165

días fríos y nublados hasta días calurosos 
y con tifones, lo que influyó en la plani-
ficación y ejecución de las caminatas. 
Algunos photowalks, como el décimo, se 
programaron al atardecer para aprove-
char la luz del día, mientras que otros se 
realizaron en la mañana o en condiciones 
climáticas desafiantes. 

Las dinámicas de grupo y las rutas varia-
ron. Las rutas de photowalks colectivos 
estuvieron adaptadas según las preferen-
cias de los participantes, lo que promovió 
un sentido de comunidad y colaboración, 
mientras que las caminatas individuales 
siguieron rutas preestablecidas, lo que 
permitió una exploración más controlada 
y reflexiva del entorno urbano.

La interacción con la comunidad local 
también difirió: los photowalks colectivos 
incluyeron visitas a lugares de interés co-
munitario, como mercados, food trucks 
y parques, lo que fomentó la interacción 
con la comunidad local; en contraste, 
los photowalks individuales se centraron 
más en la observación y documentación 
del entorno, sin tanta interacción directa 
con la comunidad.

Archivo Mitsukaido

Finalizada la etapa de los photowalks, en 
los que participaron más de una decena 
de personas, el resultado fue alrededor de 
360 contactos fotográficos realizados por 
los participantes a partir de los negativos 
revelados. El archivo cuenta también con 

aproximadamente 4000 fotografías adi-
cionales efectuadas por la investigadora 
con distintos medios fotográficos —analó-
gicas, digitales e instantáneas—. Este des-
balance entre lo colectivo y lo individual 
responde a la cantidad de veces en que 
las rutas fueron repetidas, fotografiadas 
y refotografiadas, pero también podría 
haber un desbalance en cómo es vista e 
interpretada la ciudad, ya que la mayor 
cantidad de fotografías del archivo fueron 
hechas por la misma persona.

Los participantes utilizaron cámaras ana-
lógicas y film en blanco y negro expira-
do, pero aún viable, para proporcionar 
película y acceso a cámaras de manera 
gratuita. Adicionalmente, el tener una 
sugerencia de 36 fotografías —la limita-
ción del rollo fotográfico— suponía un 
reto para los participantes, especialmente 
para los que habían crecido como usua-
rios digitales. En las fotos resultantes de 
todos los photowalks, siempre aparecían 
los participantes caminando, señalando, 
comentando y fotografiando. Es posible 
ver sus gestos fotográficos, su determi-
nación por conseguir la foto deseada y el 
deseo de desarrollar un tema a través de 
las imágenes. Las imágenes resultantes 
también revelan algunos temas que no se 
discutieron.

En el proceso de catalogación de las imá-
genes del archivo, se consideraron catego-
rías flexibles, ya que una misma imagen 
puede ser parte de más de una colección al 
mismo tiempo. Algunas de las categorías 
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son las siguientes: fecha del photowalk al 
que pertenecen, participante autor de la 
fotografía, locación —mercados, restau-
rante brasileño, plaza, parque, etcétera—, 
plantas, personas, entre otras.

Uno de los resultados consistentes en to-
dos los photowalks fue la presencia de 
fotografías y retratos de los participantes. 
Aunque una de las reglas de los paseos 
fotográficos era no fotografiar personas 
desconocidas, los participantes inter-
pretaron esta regla de manera flexible, 
enfocándose en fotografiar a otros fotoca-
minantes. Este suceso subraya la impor-
tancia de la documentación de la expe-
riencia colectiva y la interacción social en 
los photowalks.

La Figura 1 presenta tres fotografías ho-
rizontales en blanco y negro dispuestas 
de manera vertical. Para este artículo, se 
seleccionaron imágenes en que las iden-
tidades de los participantes no sean reco-
nocibles, respetando uno de los acuerdos 
iniciales de no divulgar datos ni imágenes 
personales. Cada foto muestra grupos de 
personas participando en los talleres de 
photowalk, es decir, momentos de inte-
racción entre los participantes en diferen-
tes lugares y días. Ya que las fotografías 
se encuentran dispuestas de manera ver-
tical, se las denominará Foto 1.1, Foto 1.2 y 
Foto 1.3, enumeradas de arriba abajo.

La Foto 1.1, en blanco y negro, muestra 
un grupo de personas caminando por una 
calle estrecha entre dos muros. Los par-

ticipantes parecen estar conversando y 
explorando el entorno. La imagen da una 
sensación de camaradería y colaboración 
mientras los participantes avanzan juntos.

La Foto 1.2, también monocromática, 
muestra un grupo de personas cami-
nando hacia un edificio en un espacio 
abierto, llamado la Plaza de la Ciudada-
nía (市民の広場). Este tipo de espacio 
público suele estar destinado a activi-
dades comunitarias y eventos sociales 
diseñados para fomentar la interacción 
y el encuentro ciudadano, y suele uti-
lizarse para diversos eventos, como 
mercadillos, talleres, festivales y otras 
actividades recreativas y culturales que 
buscan reforzar la cohesión comunitaria 
y social. La fecha en la esquina inferior 
derecha indica que la foto fue tomada el 
23 de julio de 2022, lo que corresponde 
al taller piloto con la comunidad brasi-
leña. La disposición de los participantes 
sugiere un sentido de dirección y propó-
sito común.

Finalmente, la Foto 1.3, también en blan-
co y negro, muestra a dos personas ca-
minando por una acera en un entorno 
urbano. Una persona lleva un sombrero 
grande y ambas parecen estar en medio 
de una conversación. La composición de 
la imagen resalta la perspectiva del cami-
no y la interacción entre las personas.

Estas fotografías, tomadas por diferentes 
personas en diversas locaciones y con 
equipos distintos, muestran variaciones 
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Figura 1
Fotografías de miembros de la comunidad latinoamericana realizadas por participantes de los photowalks

Nota. La figura muestra tres fotografías —1.1, 1.2 y 1.3, respectivamente— tomadas por los participantes de los 
talleres de photowalk. Estas fotografías fueron realizadas en momentos diferentes y en distintas locaciones de 

Mitsukaido en Jōsō. Imágenes utilizadas con autorización.
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en textura, nitidez y contrastes. Las imá-
genes, como se indicó, muestran grupos 
de participantes de los talleres de pho-
towalk y presentan momentos de interac-
ción entre los fotocaminantes en diferen-
tes lugares y días. Comparar estas fotos 
permite observar cómo los participantes 
interactúan con su entorno y entre sí, lo 
que revela aspectos de la dinámica grupal 
y la cohesión social.

A partir de las entrevistas de fotoelici-
tación individuales pos-photowalk, así 
como de las observaciones desde el pun-
to de vista de la investigadora, los parti-
cipantes parecían estar interesados en 
fotografiar a otros fotocaminantes por va-
rias razones. En primer lugar, está la do-
cumentación de la experiencia colectiva: 
fotografiar a otros participantes ayuda a 
capturar la esencia del evento y a docu-
mentar la experiencia compartida. Las 
imágenes muestran la colaboración y la 
interacción social, aspectos centrales de 
los talleres de photowalk. Además, las 
fotos de los participantes crean recuer-
dos visuales del evento. Estas imágenes 
pueden servir como recordatorio de los 
momentos vividos juntos y fortalecer las 
conexiones personales entre los partici-
pantes. Este proceso de construcción de 
memorias es fundamental para mantener 
viva la experiencia y las relaciones crea-
das durante el taller. Asimismo, al ser los 
talleres ejecutados en la lengua nativa de 
los participantes, se permitió una dinámi-
ca única y difícil de replicar en su vida en 
Japón más allá del entorno familiar. Esta 

dinámica entre fotocaminantes ofrece 
perspectivas sobre la cohesión grupal y 
las diferentes personalidades presentes, 
y proporciona una mejor comprensión 
de cómo se desarrollan las interacciones 
en un entorno colaborativo. Otro aspecto 
importante es la composición y la disposi-
ción de las personas y su interacción con 
el entorno.

Durante las entrevistas pos-photowalk, 
varios participantes mencionaron cómo, 
al ver la disposición del grupo —cami-
nando uno al lado del otro y ocupando, 
en algunos casos, el ancho completo de 
la vereda—, era evidente que las personas 
de la foto habían crecido fuera de Japón, 
ya que observaban que esa no era una 
dinámica social que ellos vieran a menu-
do. Las fotos de grupos reflejan también 
la diversidad de los participantes; esto es 
especialmente significativo en un contex-
to multicultural como el de los talleres de 
photowalk, pues enriquece la experiencia.

Espacios que no son necesariamente 
brasileños ni latinoamericanos fueron 
constantemente fotografiados. Aparecen 
lugares «extranjeros», tiendas de espe-
cias y kebab, y restaurantes con textos en 
inglés. Un espacio que apareció en casi 
todos los rollos revelados fue el antiguo 
cine Horaikan (宝来館).

La Figura 2 está compuesta por seis fo-
tografías diferentes, todas realizadas en 
distintos momentos y por diferentes par-
ticipantes de los talleres de photowalk. 
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El edificio exhibe numerosos carteles de 
películas y pósteres con estilo retro, ma-
yormente en japonés, con imágenes de 
actores y escenas clásicas de películas 
de Hollywood y cine japonés. Algunas 
de las películas que se pueden identifi-
car en los carteles pintados a mano son 
íconos del cine tanto en Japón como en 
Occidente, incluyendo clásicos del cine 
occidental como Lo que el viento se lle-
vó —Gone With the Wind, de 1939—, Va-
caciones en Roma —Roman Holiday, de 
1953— y Mi bella dama —My Fair Lady, 
de 1964—, así como películas japonesas 
importantes como La vida de Matsu, el 
Indomable —無法松の一生, de 1943—, 
Arroz —米, de 1957— y Hombre que llama 
a la tormenta —嵐を呼ぶ男, de 1957—. 
Estas películas, algunas ganadoras de 
premios y todas con un impacto durade-
ro, parecen haber sido seleccionadas por 
su huella en la historia del cine. 

Las fotografías están dispuestas en dos 
columnas. En la columna izquierda, la 
primera fotografía —superior izquierda— 
muestra una vista frontal en color del edi-
ficio del cine Horaikan. La fachada está 
decorada con numerosos carteles de pe-
lículas clásicas japonesas, con imágenes 
de actores y escenas de cine. El cielo está 
parcialmente nublado, lo que proporcio-
na una iluminación suave. La arquitec-
tura del edificio es sencilla, con un estilo 
retro que evoca nostalgia.

La segunda fotografía —al medio a la iz-
quierda—, en blanco y negro, ofrece una 

vista similar a la primera imagen, pero 
tomada desde un ángulo ligeramen-
te diferente. La falta de color resalta los 
contrastes y detalles de los carteles y la 
estructura del edificio, lo que da una at-
mósfera más antigua debido a su estilo 
monocromático.

La tercera fotografía —inferior izquier-
da—, también en blanco y negro, pre-
senta una vista más amplia de la pared 
lateral del edificio, donde se pueden ver 
más carteles de películas. Hay un auto es-
tacionado en primer plano, lo que añade 
un elemento de vida cotidiana a la esce-
na. Los carteles cubren casi toda la pared 
y crean un mural vibrante de cultura cine-
matográfica.

En la columna derecha, la primera foto-
grafía —superior derecha— presenta una 
vista angular en color del cine Horaikan 
desde una esquina de la calle. Además de 
los afiches en la fachada frontal, se pue-
den ver más afiches a lo largo de la pared 
lateral. La calle y las casas circundantes 
proporcionan un contexto urbano al edifi-
cio del cine. La iluminación del día nubla-
do crea una atmósfera uniforme en la foto.

La segunda fotografía —al medio a la 
derecha—, en blanco y negro, muestra 
el cine desde un ángulo similar al de la 
primera foto de la columna derecha, pero 
con una perspectiva más cerrada. La ima-
gen destaca los detalles de los afiches y 
la estructura del edificio, incluyendo los 
postes eléctricos y los cables que atravie-
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san el cielo. La ausencia de color y la tex-
tura granulada sugieren un enfoque más 
artístico y documental. 

La tercera fotografía —inferior derecha—, 
también en blanco y negro, fue tomada 
desde un ángulo más cercano y se enfo-
ca en los afiches de la fachada frontal del 
cine. La perspectiva inclinada ofrece una 
sensación de profundidad y dinamismo. 
Los detalles de los afiches son claramente 
visibles: muestran actores y escenas reco-
nocibles del cine clásico japonés.

El interés de los participantes en este 
espacio puede explicarse por varios fac-
tores. En primer lugar, está el valor histó-
rico y cultural. Los pósteres y el edificio 
mismo parecen tener un valor histórico 
significativo; posiblemente evoca memo-
rias de una era pasada del cine japonés. 
Al pasar por ese espacio, los participantes 
conversaban sobre las películas, actores y 
actrices, y recuerdos de haber visto algu-
nas de esas películas en su niñez o con su 
familia. Además, la estética visual jugaba 
un papel importante. La mezcla de colo-
res y estilos retro ofrecía una oportunidad 
para explorar técnicas fotográficas. Algu-
nos participantes utilizaron la cámara de 
sus teléfonos como una cámara adicional 
a la point-and-shoot analógica que tenían 
a la mano. Este evento pone en evidencia 
la diferencia al enfrentarse a la inmedia-
tez de la cámara digital, más aún cuando 
es parte de un teléfono que permite com-
partir esas imágenes con rapidez, compa-
rada con los tiempos de espera y análisis 

que requiere el uso de técnicas analógi-
cas. Las sesiones de fotoelicitación con 
los participantes revelaron que las fotos 
del cine Horaikan evocaban conversacio-
nes sobre la historia del cine en Japón, 
la nostalgia de ver películas clásicas y la 
estética retro del edificio. Estas sesiones 
enriquecieron la comprensión del valor 
cultural y personal del cine para los par-
ticipantes.

Adicionalmente, lugares que son parte de 
sus rutas diarias, como la estación de tren 
y la zona comercial, son paradas obli-
gadas para las compras diarias. Puede 
decirse que fue una excusa para hablar, 
pero también para volver a ver la ciudad, 
una charla a través de diferentes genera-
ciones, como los propios fotocaminantes. 
Observando partes del archivo juntos, los 
participantes hablaron de sus emociones 
y de la evocación de otros tiempos, de 
la nostalgia y de la latinidad de algunas 
ciudades japonesas. Asimismo, recorda-
ban el desastre de la inundación de 2015 
y cómo la desconexión del Gobierno con 
las comunidades extranjeras —aunque 
mejorando poco a poco— envía mensajes 
contradictorios; este es uno de los moti-
vos por los que no se ven necesariamente 
quedándose en esa ciudad. 

Revisando el archivo, se hace evidente la 
aparición repetitiva de algunos espacios 
claves, como los que contienen informa-
ción en español o portugués. Estos pueden 
ir desde letreros de negocios dirigidos a la 
comunidad latinoamericana hasta anun-
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Figura 2
Fotografías de carteles en el cine Horaikan

Nota. Fotografías tomadas por los participantes de los talleres de photowalk entre 2022 y 2023. Se muestran 
seis imágenes fotografiadas por cinco personas diferentes. El archivo está formado principalmente por 
ejemplos como este: fotografía realizada durante el photowalk grupal y refotografiada individualmente. 

Imágenes utilizadas con autorización.
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cios de búsqueda de personal para traba-
jar por contrato. La presencia de carteles 
en portugués en la ciudad hace evidente 
que la comunidad brasileña es bastante 
mayor que toda la comunidad hispano-
hablante. Los participantes peruanos, pa-
raguayos, ecuatorianos y mexicanos tam-
bién observan y, muchas veces, entienden 
el significado de las frases escritas. Es 
tanta la cercanía de las comunidades que 
frecuentemente los hispanohablantes pre-
fieren unirse a las comunidades brasile-
ñas, lo que implica que prefieren aprender 
portugués por sobre el japonés.

La Figura 3 muestra dos fotografías toma-
das en dos photowalks distintos, pero en 
el mismo lugar y por personas diferentes. 
La primera imagen, en color, muestra 
un cartel colocado en una pared. El car-
tel está escrito en japonés y portugués, y 
anuncia oportunidades de empleo con la 
frase お仕事あります! y TEMOS EMPRE-
GO!. Debajo del texto en verde y amarillo, 
hay información adicional en japonés, in-
cluyendo el nombre de la empresa —株式
会社トータルスタッフ— y un número de 
contacto: 0120-232-151. El fondo de la ima-
gen muestra una pared de ladrillos ma-
rrón oscuro con un altavoz montado en 
la parte superior. A la derecha del cartel, 
hay una persiana de metal bajada y una 
ventana con un cristal sucio.

La segunda imagen, en blanco y negro, 
también presenta el mismo cartel en la 
misma ubicación. Al igual que la imagen 
en color, se puede ver el cartel bilingüe 

que anuncia empleos. Esta foto ofrece 
una vista más amplia y captura más del 
entorno circundante, incluyendo más de 
la fachada del edificio, el suelo y parte de 
la calle en primer plano. La fecha 22年7
月28日 está visible en la esquina inferior 
izquierda, lo que indica que la foto fue to-
mada el 28 de julio de 2022. La presencia 
constante de carteles bilingües sugiere 
una adaptación continua y una necesi-
dad persistente de integración cultural y 
económica.

Las imágenes se centran en un cartel que 
ofrece oportunidades de empleo, lo cual 
es significativo para la comunidad local, 
especialmente para los hablantes de por-
tugués, migrantes brasileños. La ciudad 
de Jōsō es considerada una ciudad indus-
trial y rural; en ella, hay muchas fábricas 
que requieren personal obrero y, muchas 
veces, es suficiente tener un dominio bá-
sico del idioma japonés para poder reali-
zar las tareas requeridas, de modo que es 
una oportunidad laboral importante para 
muchas comunidades migrantes más allá 
de las latinoamericanas. Las fotografías 
muestran detalles específicos del entor-
no, como el altavoz y la persiana metáli-
ca, que añaden contexto a la vida diaria 
de los migrantes.

El cartel es un reflejo directo de la pre-
sencia y necesidades de la comunidad 
brasileña en Japón. La oferta de empleo 
en dos idiomas sugiere una integración 
cultural y económica significativa, lo cual 
es un tema relevante para documentar y 
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Figura 3
Fotografías de un anuncio sobre oportunidades laborales

Nota. Fotografías tomadas por los participantes de los talleres de photowalk entre 2022 y 2023. Se muestran 
dos imágenes fotografiadas por dos personas diferentes. La primera imagen se realizó con una cámara 

analógica; la segunda, con una cámara digital. Imágenes utilizadas con autorización.
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explorar. Asimismo, documentar elemen-
tos de la vida cotidiana, como anuncios 
de empleo, ofrece una visión valiosa de 
las dinámicas sociales y económicas en 
la comunidad. Los participantes pueden 
estar interesados en cómo las diferentes 
comunidades se integran y sobreviven 
en el entorno japonés. Los elementos vi-
sibles del entorno, como el altavoz y la 
persiana metálica, añaden contexto a la 
historia del lugar. Estos son indicativos 
de la funcionalidad del espacio y su uso 
en la vida diaria, así como el empleo de 
la tecnología en el espacio público. La 
presencia de múltiples idiomas en la se-
ñalización pública es un punto focal para 
discutir las experiencias de los migrantes 
y cómo estas se manifiestan en el paisaje 
urbano. El interés de los participantes en 
este espacio se debe a la combinación de 
su relevancia sociocultural, el potencial 
para el análisis visual y la exploración de 
las narrativas de migración e integración 
en la comunidad local.

Conclusiones

Este estudio utilizó la fotografía para ex-
plorar y documentar la relación entre las 
comunidades dekasegi latinoamericanas 
en Japón y el paisaje urbano-rural; la 
creación de un archivo fotográfico colec-
tivo pone de relieve la importancia de los 
métodos visuales participativos. Destaca 
cómo la fotografía puede tender puentes 
entre culturas y comunidades, capturan-
do la experiencia migratoria y su impacto 
medioambiental.

El archivo generado a partir de los pho-
towalks constituye una herramienta po-
derosa para comprender la experiencia de 
los migrantes latinoamericanos en Japón, 
y evidencia los procesos de transcultura-
ción visual y la construcción de espacios 
de memoria colectiva. Este trabajo ilustra 
cómo la fotografía, más allá de su función 
documental, actúa como un medio cru-
cial para la conservación de la memoria 
y la narrativa de historias inclusivas que 
complementan los registros oficiales (De-
rrida, 1995/1996; Pinheiro, 2018).

La fotografía ha demostrado ser una he-
rramienta para construir y preservar la 
memoria individual y colectiva. Las imá-
genes captadas durante los photowalks 
permiten a los participantes y a la comu-
nidad recordar y reflexionar sobre sus 
experiencias migratorias y, a su vez, en-
riquecen el registro histórico, aportando 
una perspectiva más inclusiva y diversa. 
El archivo fotográfico colectivo revela 
cómo las comunidades dekasegi influ-
yen en el paisaje periurbano japonés. Las 
imágenes del archivo reúnen la mezcla 
cultural y las adaptaciones que las comu-
nidades migrantes han hecho en su nue-
vo entorno, ilustran visualmente los pro-
cesos de transculturación e integración 
cultural en Jōsō, y construyen una base 
para la exploración de la identidad y la 
visualidad de la población latinoamerica-
na en Jōsō; funcionan como punto de par-
tida para futuras investigaciones y como 
material para las próximas generaciones 
de latinos en Japón.
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Los métodos visuales participativos como 
los photowalks o la fotoelicitación, utili-
zados en este estudio, han demostrado su 
eficacia para el trabajo colectivo con co-
munidades en investigación al fomentar 
la comunicación horizontal. Estos méto-
dos facilitan la recolección visual de da-
tos, el diálogo y la colaboración entre los 
participantes, lo que fortalece los lazos 
comunitarios y genera un sentimiento de 
pertenencia y cohesión. Además, este es-
tudio contribuye al campo de los estudios 
sobre migración y cultura visual en Japón 
al proporcionar un modelo para el uso de 
métodos visuales participativos en la in-
vestigación social. 

Finalmente, este estudio profundiza en 
la interacción entre las comunidades la-
tinoamericanas dekasegi en Japón y el 
paisaje urbano-rural, utilizando la fo-
tografía como un medio esencial para 
explorar y documentar esta relación. La 
creación de un archivo fotográfico colecti-
vo destaca la importancia de los métodos 
visuales participativos y subraya cómo la 
fotografía puede servir como un puente 
entre culturas al capturar la experiencia 
migrante y su impacto en el entorno. La 
investigación resalta el papel significativo 
de la memoria, tanto individual como co-
lectiva, en la formación de archivos y la 
preservación de la historia y la identidad 
cultural a través de imágenes (Pinheiro, 
2018; Zylinska, 2010).

El trabajo permitió observar los retos de 
crear y mantener un archivo fotográfico 

colectivo y los problemas relacionados 
con la organización, conservación y ac-
cesibilidad de las imágenes. Al mismo 
tiempo, el archivo también ofrece la 
posibilidad de ser enriquecido y rein-
terpretado continuamente por nuevas 
generaciones de migrantes, residentes 
e investigadores, lo que garantiza la va-
lidez, el crecimiento y la relevancia del 
archivo a lo largo del tiempo. La meto-
dología empleada puede reproducirse y 
adaptarse en otros contextos y comuni-
dades, lo que aumenta su aplicabilidad y 
alcance en estudios similares.

El Archivo Mitsukaido es un testimonio 
del presente —2021-2024— y una base para 
futuras investigaciones y aplicaciones. Al 
invitar a nuevos participantes, ampliando 
las rutas y los temas de los photowalks, 
se generan nuevas formas de entender los 
procesos de creación de imágenes, colec-
tivamente y a partir de los fotomedios.

El proceso de trabajo hacia la creación 
del Archivo Mitsukaido ha documentado 
la experiencia de los migrantes latinoa-
mericanos en Jōsō y ha demostrado el 
poder de la fotografía como herramienta 
de investigación y memoria, subrayando 
la importancia de los métodos visuales 
participativos en la creación de narrativas 
más inclusivas y comprensivas sobre la 
migración y la identidad cultural. 
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