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El objetivo del estudio es reconocer las dinámicas de redes 
y saberes colectivos dentro de la comunidad migrante ve-
nezolana en Bogotá (Colombia) durante la pandemia por 
COVID-19. Desde una perspectiva mixta exploratoria, en 
la que convergen la observación focalizada, la encuesta y 
la entrevista, fue posible analizar el flujo de contenidos en 
las redes sociodigitales, las visiones de expertos en atención 
a población migrante y las realidades de esta comunidad. 
Se comprobó que las redes administradas por ellos se con-
figuran en una infraestructura comunicativa bidireccional 
y permanente que les permite intercambiar conocimientos 
prácticos a través de la inteligencia colectiva, logrando su 
supervivencia, no solo frente a la pandemia, sino en relación 
con su salud mental y sus medios de vida durante el confi-
namiento físico obligatorio.

Palabras clave: medios sociales, pandemia, migra-
ción, conocimientos tradicionales
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Redes sociodigitales y saberes
colectivos de los venezolanos en Bogotá

Abstract Resumo

Keywords: social media, pandemic, migration, traditio-
nal knowledge     

Palavras-chave: meios de comunicação social, pande-
mia, migração, conhecimentos tradicionais

The objective of the study is to recognize the dynamics of 
networks and collective knowledge within the Venezuelan 
migrant community in Bogotá (Colombia) during the CO-
VID-19 pandemic. From a mixed exploratory perspective in 
which focused observation, survey and interview converge, 
it was possible to analyze the flow of content in social digital 
networks, the visions of experts in attention to the migrant 
population and the realities of this community. It was ve-
rified that the networks managed by them are configured 
in a two-way and permanent communication infrastructure 
that allows them to exchange practical knowledge through 
collective intelligence, achieving their survival, not only in 
the face of the pandemic, but also in relation to their men-
tal health and their livelihoods during mandatory physical 
confinement.

O objetivo do estudo é reconhecer a dinâmica das redes e 
conhecimento coletivo dentro da comunidade migrante ve-
nezuelana em Bogotá (Colômbia) durante a pandemia do 
COVID-19. A partir de uma perspetiva exploratória mista 
em que convergem observação focalizada, inquérito e entre-
vista, foi possível analisar o fluxo de conteúdos nas redes 
sociais digitais, as visões de especialistas na atenção à popu-
lação migrante e as realidades desta comunidade. Consta-
tou-se que as redes geridas por eles se configuram em uma 
infraestrutura de comunicação bidirecional e permanente 
que lhes permite trocar saberes práticos por meio da inteli-
gência coletiva, conseguindo sua sobrevivência, não só dian-
te da pandemia, mas também em relação aos seus saúde 
mental e seus meios de subsistência durante o confinamento 
físico obrigatório. 

Résumé

L’objectif de l’étude est de reconnaître la dynami-
que des réseaux et des connaissances collectives 
au sein de la communauté migrante vénézuélien-
ne à Bogotá (Colombie) pendant la pandémie de 
COVID-19. Dans une perspective exploratoire 
mixte où convergent observation focalisée, en-
quête et entretien, il a été possible d’analyser les 
flux de contenus dans les réseaux sociaux numé-
riques, les visions d’experts en attention à la po-
pulation migrante et les réalités de cette commu-
nauté. Il a été vérifié que les réseaux qu’ils gèrent 
sont configurés dans une infrastructure de com-
munication bidirectionnelle et permanente qui 
leur permet d’échanger des connaissances pra-
tiques grâce à l’intelligence collective, assurant 
leur survie, non seulement face à la pandémie, 
mais aussi par rapport à leur santé mentale et leu-
rs moyens de subsistance pendant le confinement 
physique obligatoire.

Mots-clés: médias sociaux, pandémie, migration, 
connaissances traditionnelles
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Introducción

En Colombia, la inmigración venezolana se agudizó entre los años 2017 
y 2018 cuando miles de caminantes (Grupo Interagencial sobre Flujos Mi-
gratorios Mixtos, GIFMM, 2018) iniciaron sus recorridos hacia el interior 
del país, buscando ciudades capitales como Bogotá, Cali, Medellín y Bu-
caramanga, o rutas para destinos como Perú, Ecuador, Chile o Argentina 
(Human Rights Watch, 2018).

La llegada de estos movimientos migratorios coincidió con las conse-
cuencias de un conflicto armado interno colombiano de más de 50 años 
que, entre 1985 y 2010, según informe del Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados (UNHCR-ACNUR, 2019), decantó en el 
desplazamiento forzoso de 7’816,500 personas pertenecientes en su ma-
yoría a comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas. 

Así, Colombia ocupa el primer lugar a nivel mundial de personas que han 
tenido que salir de sus territorios por causa de la violencia o la falta de oportuni-
dades, superando a Siria, Somalia y Etiopía (Radio Nacional de Colombia, 2019). 

Los cambios que se generan al llegar al nuevo territorio obligan a las 
personas migrantes a adaptarse abruptamente a la sociedad receptora, 
adecuándose a prácticas culturales y sociales, así como a sobrellevar la 
percepción que los hace diferentes, los condiciona y los referencia como 
inmigrantes, exigiéndoles “la necesidad de aprender, contrastar y apre-
ciar otros mundos” (Quezada, 2007, p. 63). Frente a lo anterior, el objetivo 
de este estudio es reconocer las dinámicas de las redes sociales y sabe-
res colectivos en la comunidad migrante venezolana asentada en Bogotá 
(Colombia) durante la pandemia por COVID-19. 

La revisión literaria en torno a las redes sociales que tejen las personas 
migrantes ofrece una aproximación a las diferentes dimensiones, com-
portamientos y subjetividades desde las cuales los individuos logran ha-
cer frente a un escenario desconocido y adverso, lejos de las garantías de 
las que alguna vez gozaron como ciudadanos en el territorio que dejaron 
atrás (Boyd, 1989; Masey et al. 1998; Diminescu, 2002; Martínez, 2007; 
Sánchez, 2010; Dekker y Engbersen, 2014; Dekker et al., 2018; Castillo, 
2017; Pourmehdi y Shahrani, 2021).   

Tras efectuar la monitorización de redes sociodigitales en las que in-
teractúan los venezolanos en Bogotá, aplicar una encuesta a 385 perso-
nas migrantes y entrevistar a expertos en atención a estas comunidades, 
se evidenciaron flujos informativos vinculados al comercio, el entrete-
nimiento y la búsqueda de empleo, primordialmente, desestimando las 
comunicaciones vinculadas con la promoción y prevención de la salud, 
específicamente en relación con el COVID-19. 

Este artículo es uno de los productos de la investigación adelantada en el 
marco del proyecto “Manual de supervivencia al COVID-19 para población 
migrante en Bogotá”, pues proporcionó un escenario ideal para el estudio 
de las dinámicas sociales y culturales a través de las redes sociodigitales, 
desde el abordaje de los saberes prácticos y experienciales de la comunidad 
venezolana durante la pandemia.

(…)  el objetivo de este 
estudio es reconocer las 
dinámicas de las redes so-
ciales y sabe- res colectivos 
en la comunidad migrante 
venezolana asentada en 
Bogotá (Colombia) duran-
te la pandemia por CO-
VID-19.
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Situación de la Población Venezolana en 
Bogotá 

El 17 de marzo de 2020, el presidente colombiano, 
Iván Duque, declaró el estado de emergencia y selló 
todas las fronteras. Por medio de decretos presiden-
ciales, se introdujeron medidas en materia de salud, 
seguridad y economía para responder a la crisis. Es-
tas restricciones ejercieron un impacto negativo y des-
proporcional para los refugiados y migrantes venezo-
lanos. De acuerdo con Refugees International, el hecho 
de que estas poblaciones vivieran en condiciones de 
hacinamiento imposibilitó el distanciamiento social y 
el autoaislamiento. Además, “el 90% de los venezola-
nos en Colombia trabajan en la economía sumergida, 
y apenas ganan lo suficiente para sobrevivir” (Refu-
gees International, 2020).

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección 
Social (2020) publicó, por medio de sus canales oficia-
les, el Boletín de Prensa N° 114, con recomendaciones 
que se vincularon a las rutas de atención dispuestas 
para la población migrante en el país. Sin embargo, en 
Bogotá, la ausencia de medidas reales alrededor del 
tema migratorio reflejó la desarticulación institucio-
nal entre el Distrito y la Nación, en la medida en que 
no se contempló un plan de acción claro que incluyera 
a las personas venezolanas residentes en la ciudad.

De acuerdo con cifras de OCHA (Oficina de las 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios), alrededor de 72,517 venezolanos re-
gresaron a su país entre abril y agosto de 2020 por 
vía terrestre. Quienes decidieron quedarse y cumplir 
con el confinamiento físico se vieron afectados ante la 
imposibilidad de ejercer el comercio informal y abas-
tecerse con alimentos, y varias familias fueron desalo-
jadas de sus residencias. 

El 90% de la fuerza laboral de los venezolanos en 
Bogotá se sustenta en la informalidad (El Tiempo, 
2019), por lo que empleos como la entrega de domici-
lios a través de aplicaciones móviles tomaron fuerza 
en esta comunidad. 

El acceso a telefonía inteligente de los más de 15,000 
extranjeros que trabajan desde plataformas como 
Uber Eats, Rappi y Domicilios.com (El Espectador, 
2020) facilita la adopción de estrategias en las que se 
hace uso de herramientas tecnológicas para su bene-
ficio. Tal como lo comprobaron Delgado et al. (2019) 

y Pascazi (2020) las prácticas y comportamientos pro-
pios de las colectividades extranjeras se constituyen 
de forma orgánica en una estrategia de red de ayuda 
comunitaria. Este panorama propició el desarrollo 
de una infraestructura comunicativa para conectar 
a la población migrante con las rutas institucionales 
disponibles y con sus propios saberes experienciales, 
que fueron estudiados en esta investigación. 

Redes Sociodigitales y Saberes 
Colectivos

El proceso de adaptación de la población migrante 
a un entorno cultural, social y económico que difie-
re de las realidades contextuales de sus lugares de 
origen, requiere de medidas que van más allá de las 
rutas de atención dispuestas por la institucionalidad; 
por lo tanto, las tecnologías de la información y co-
municación (TIC) permiten la conformación de comu-
nidades, pese a su dispersión, estableciendo vínculos 
multidireccionales y de colaboración.

Dichos vínculos, entendidos como redes sociales 
(Boyd, 1989), son asumidos como el conjunto de lazos 
interpersonales que conectan a migrantes, ex migran-
tes y no migrantes residentes en el país de origen y de 
destino, a través de relaciones de parentesco, amistad 
y de un determinado origen común (Sánchez, 2010). 
En la mayoría de los casos, estos lazos generan la per-
cepción de emigrar a bajo coste, con ciertos beneficios 
y menos riesgos, sin duda “las conexiones de la red 
constituyen una forma útil de capital social que la 
gente utiliza para acceder al empleo y a salarios altos” 
(Masey et al., 1998, p. 229).

Las redes migratorias pueden ser asumidas como 
una forma de capital social, entendido como el con-
junto de recursos que posee una persona cuando está 
inserta en alguna de éstas (Coleman, 1990; Boourdieu 
y Wacquant, 2005). Desde esta perspectiva, dicho ca-
pital social contribuye a la construcción de saberes 
colectivos que aparecen, se crean y se recrean en las 
redes sociodigitales. 

Las redes sociodigitales constituyen una herramien-
ta a través de la cual se recibe soporte psicosocial y 
orientación; Dekker y Engbersen (2014) establecen 
que cumplen cuatro funciones. La primera tiene que 
ver con el sostenimiento de los vínculos afectivos, 
porque reducen las brechas espaciales; la segunda se 
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refiere a la posibilidad de reestablecer contacto con 
lazos débiles, pero que, dada su relevancia, permiten 
la adquisición de un capital social puente para tener 
información, por ejemplo, de nuevos sitios de destino; 
la tercera función es su potencial de extenderse fue-
ra de los lazos sociales familiares y de los débiles ya 
establecidos y activar nuevos que pueden hallarse en 
la internet, permitiendo a los migrantes obtener infor-
mación adicional sobre la migración y el asentamien-
to, y, finalmente, la cuarta función tiene que ver con 
la fuente de información y conocimiento que suponen 
estas redes. Al ser fuentes discretas y no instituciona-
lizadas, las redes sociodigitales democratizan la infor-
mación y el conocimiento, lo que permite a las perso-
nas migrantes obtener más referencias sobre el país de 
destino. Así, propician el establecimiento de redes con 
vínculos fuertes, débiles y latentes, que proporcionan 
información estratégica (Dekker y Engbersen, 2014). 

En este sentido, las contribuciones hechas por Kaplún 
(1998), respecto del ejercicio comunicativo horizontal y 
las diferentes estructuras en red desde donde se de-
sarrolla el intercambio de información como proceso 
colectivo en beneficio común, estimulan la idea de un 
modelo comunicativo constituido por múltiples acto-
res con la capacidad de emitir y recibir información de 
manera alternada. Esto, al ser puesto en el contexto de 
las dinámicas bogotanas, potencia el alcance y la perti-
nencia de las redes de apoyo de la población migrante, 
en la medida en que les permite la construcción de sa-
beres colectivos desde la experiencia de vida.   

El flujo comunicativo a través del cual es posible el 
intercambio de información en los contextos de las re-
des del saber se enmarca en el modelo EMIREC (Emi-
sor-receptor), (Cloutier, 2001). Según Kaplún (1998) es 
posible establecer una conexión entre el modelo EMI-
REC y las dinámicas comunicativas virtuales sobre 
las que se constituyen estas colectividades orgánicas, 
pues la capacidad dual de los actores comunicativos 
involucra un ciclo de intercambio de información bi-
direccional y permanente. Este intercambio, conduce 
a la construcción y recuperación de saberes colectivos. 

Los saberes colectivos como categoría conceptual se 
han pensado en América Latina, desde la educación 
popular, como una forma de reivindicar los conoci-
mientos que emergen de las prácticas comunitarias 
y/o ciudadanas (Segarra et al., 2015; Madarieta, 2020). 
Dichas prácticas están sustentadas en el diálogo, el in-
tercambio de saberes y experiencias, así como en ini-
ciativas para sobrevivir, en este caso, a una pandemia, 
de manera directa o indirecta, como se evidencia en 
las redes sociodigitales en las que participan las comu-
nidades migrantes venezolanas asentadas en Bogotá.

En este contexto, la transversalidad de las TIC en 
las dinámicas actuales de las redes del saber, potencia 
el alcance y la calidad de sus contenidos, lo que gene-
ra la diversificación de saberes prácticos, además de 
favorecer la alfabetización transmedia. Este concepto 
“hace referencia a un conjunto de competencias trans-
media (transmedia skills) que el sujeto ha aprendido 
en entornos no formales e informales, desde redes 
sociales hasta comunidades de videojugadores, You-
Tube o foros de discusión” (Scolari, 2019, p. 121). Por 
tal razón, esta nueva manera de hacer aprehensible 
la realidad, resolver problemas y generar proyectos 
comunes es para Lévy (2007) una expresión de la inte-
ligencia colectiva, mientras que para Jenkins (2008) es 
la base de una nueva cultura de participación” (Ama-
dor-Baquiro, 2018, p. 80).

Lévy (2004) entiende la inteligencia colectiva como 
aquella que está repartida en todas partes, y es va-
lorada y coordinada de manera permanente, lo que 
moviliza las competencias de todos quienes la po-
seen. De esta manera se propone una sociedad de la 
información a partir de la comprensión de las diver-
sas espacialidades y territorios, y de la necesidad de 
superar esas limitaciones para alcanzar la inteligen-
cia colectiva (Lévy, 2004). Por ejemplo, en el caso de 
los refugiados Saharauis (Argelia, África), Almenara 
y Ascanio (2018) encontraron que el uso de internet 
y las redes sociodigitales han transformado “el cro-
notopo del desastre” (p.21) en esta comunidad, pro-
fundizando en los derechos humanos, la solidaridad 
internacional y la identidad; esta situación se replica 
en la comunidad venezolana en Bogotá

Metodología 

Tipo de Investigación

Esta es una investigación mixta de carácter explo-
ratorio. Para su ejecución se utilizaron tres instru-
mentos de recolección de información validados por 
tres expertos: una entrevista a cuatro profesionales en 
comunicación para la salud y atención y orientación 
a personas venezolanas adscritos a la alcaldía de Bo-
gotá y a organismos cooperantes humanitarios, una 
encuesta aplicada a la población migrante asentada 
en Bogotá, y la implementación de una matriz de mo-
nitoreo en redes.
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Población y Muestra

La población seleccionada abarca las cerca de 
337,550 personas de nacionalidad venezolana que al 
30 de agosto del 2020, según cifras del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (2020), se encontraban radica-
das en Bogotá. Para la delimitación de la unidad de 
análisis se determinaron dos escenarios particulares 
de trabajo: el de  la población usuaria de las rutas de 
atención de la institucionalidad distrital y el de las di-
námicas locales propias de las redes sociales en Face-
book y WhatsApp.

En este sentido, se determinó una muestra no proba-
bilística, constituida por 385 individuos cuyo país de 
origen y ciudad actual de permanencia los definen y 
delimitan como colectividad. Estas 385 personas reci-
bían atención, orientación o referenciación en el Centro 
Integral de Atención al Migrante CIAM (Bogotá), eran 
miembros activos de los grupos de Facebook monito-
reados y estuvieron dispuestos a participar en la investi-
gación. Las encuestas fueron aplicadas en un lapso de 15 
días, sin embargo, la intensificación de las medidas de 
mitigación de contagio y la fluctuación en el volumen 
de personas impidieron la aplicación de un número ma-
yor de encuestas de manera presencial en el CIAM.

Encuesta a la Población Migrante     

En primer lugar, se diseñó una encuesta a partir de 
las categorías de migración y asentamiento, saberes 
colectivos, TIC, promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad (COVID-19) y derecho a ciudad, 
con un cuestionario compuesto por veinticinco pre-
guntas de opción múltiple y de naturaleza mixta.

Para cada categoría fueron formuladas cinco pre-
guntas, con el objetivo de indagar sobre las condi-
ciones de llegada a la ciudad, el acceso al sistema de 
salud, el estado laboral y las implicaciones de la pan-
demia en las dinámicas de la comunidad venezolana 
en Bogotá. La revisión de la información recolectada 
favoreció la construcción de una noción aproximada a 
las realidades comunicativas de esta colectividad, en 
el marco del confinamiento físico generalizado como 
medida para la mitigación de la propagación del vi-
rus del COVID-19 en Colombia.

Matriz de Monitoreo de Redes

El instrumento para la fase de recolección de infor-
mación aplicada a los grupos públicos en redes socio-
digitales de la comunidad venezolana permitió la ca-

racterización anónima de los contenidos compartidos 
en estos espacios a partir de cuatro tipologías de pu-
blicaciones. En este sentido, la observación preliminar 
de las comunidades virtuales condujo hacia el perfila-
miento de publicaciones orientadas fundamentalmen-
te al comercio, el entretenimiento, el servicio social y 
las ofertas de empleo, sin que emergiera de manera es-
pecífica un eje relacionado con la salud o el COVID-19. 

En cuanto al comercio se encontraron publicaciones 
relacionadas con la venta de productos o servicios. 
Se destacan las referentes a telefonía móvil, artículos 
para el hogar, transporte terrestre, ofertas inmobilia-
rias y giros y divisas. Con relación al entretenimiento 
se identificaron contenidos compartidos con la inten-
ción de fortalecer el desarrollo de las destrezas inter-
personales de los integrantes de estas comunidades. 
En esta categoría se destaca la publicación de memes 
y contenido multimedia, así como la visibilización 
de anuncios compartidos por miembros de la comu-
nidad interesados en extender sus círculos sociales. 
Para el servicio social, la publicación de contenidos 
responde fundamentalmente a la información sobre 
individuos o situaciones particulares que, a juicio del 
denunciante, merezcan ser visibilizadas por la comu-
nidad, con el objetivo de ofrecer ayuda a algún miem-
bro de la comunidad o de evitar ser perjudicados de 
forma individual o colectiva según corresponda el 
caso. En relación con el empleo, se encontraron publi-
caciones relacionadas con las oportunidades laborales 
disponibles para la comunidad migrante, incluyendo 
las ofertas compartidas por potenciales empleadores. 

Entrevista a Expertos     

Se aplicó una entrevista semiestructurada construi-
da a partir de las siguientes categorías de análisis: 
población migrante, saberes colectivos, promoción de 
la salud y prevención de la enfermedad (COVID-19). 
Esto facilitó la indagación experiencial alrededor de 
las consideraciones de cuatro fuentes expertas en 
apropiación social del conocimiento en salud o aten-
ción y orientación de la población migrante, quienes 
dieron cuenta de las tensiones en la comunidad ve-
nezolana generadas como consecuencia la pandemia. 

Procedimiento y Análisis de Datos

Para la fase de observación focalizada a partir de 
estas cuatro categorías, y con el apoyo del equipo del 
Semillero de Investigación en Educación y Sociedad 
SIES (LEID- UNIMIUTO), se llevó a cabo la toma de 
muestras en los cinco grupos privados en Facebook 
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con mayor cantidad de miembros activos, a partir del 
monitoreo riguroso de las publicaciones de estos gru-
pos durante un periodo de siete días con la aplicación 
de un formato de registro manual. 

De otro lado, la encuesta se desarrolló de manera 
virtual y física por medio de la divulgación de la in-
formación en los grupos de Facebook con mayor trá-
fico de información, de acuerdo con lo observado en 
la matriz de redes sociales y en las visitas a los orga-
nismos de atención dispuestos para la población mi-
grante. La implementación del instrumento permitió 
el sondeo de 385 personas venezolanas, de las cuales 
200 participaron de manera remota, dadas las restric-
ciones de movilidad, mientras que las restantes 185 
participaron presencialmente. A su vez, las entrevis-
tas se efectuaron de forma remota gracias a las TIC, y 
las respuestas se organizaron en una matriz de doble 
entrada, lo que permitió analizarlas y compararlas. 

Resultados y Discusión

El estudio en torno a la configuración de comuni-
dades virtuales de venezolanos residentes en Bogotá 
permitió la identificación de una red compuesta por 
cerca de 232,000 perfiles de usuarios, distribuidos en 
los cinco grupos con mayor número de integrantes 
que se presentan en la Tabla 1 y que promedian las 
395 interacciones diarias. En este sentido, la aproxi-
mación focalizada en cada uno de estos entornos su-
giere una mayor posibilidad de interacción para los 
usuarios en los grupos de Facebook, en contraste con 
las fanpage, como consecuencia de las limitaciones 
para compartir contenidos que determinan los admi-
nistradores y moderadores de estos espacios.

Las ventajas para quienes integran los grupos en los 
que se permite el flujo libre de contenidos incluyen la 
exposición de información comercial, de documenta-
ción, de trámites para envíos y de denuncias ciudada-
nas. Las informaciones de estas redes son distribuidas 
entre sus usuarios y replicadas a través de sus perfiles 
personales, lo que impacta en el aumento del alcance 
de sus contenidos y estimula la participación de las 
personas en la colectividad.     

Para el ingreso de nuevos miembros a estos espa-
cios de encuentro se exige el envío de la solicitud de 
aceptación del usuario y el diligenciamiento de un 
cuestionario corto que permite establecer la naciona-

lidad y los intereses del solicitante. De esta manera, 
la naturaleza privada de la red plantea un monitoreo 
preliminar de sus nuevos integrantes, lo que mitiga 
la publicación de contenidos discriminatorios o xenó-
fobos y estimula el intercambio útil de información.

Durante el seguimiento a las dinámicas de estos 
grupos, se determinó la participación simultánea de 
los sujetos en varias de las redes analizadas, por lo 
cual la articulación paulatina de pequeñas colectivi-
dades de ciudadanos venezolanos en la red conduce 
hacia la masificación de los espacios de encuentro y a 
la homogeneización de los contenidos focalizados en 
cuatro tipologías: comercio, empleo, servicio social y 
entretenimiento. La comparativa de los datos recolec-
tados indica un incremento en el flujo de información, 
así como en la cantidad de interacciones en las comu-
nidades virtuales, principalmente, durante los vier-
nes, sábados y domingos, días en los cuales los con-
tenidos relacionados con entretenimiento y servicios 
sociales experimentaron un aumento en la frecuencia 
y cantidad de sus publicaciones. 

La naturaleza comunicativa de estos entornos vir-
tuales y colectivos sugirió la necesidad de estimular 
la implementación de contenidos relacionados con el 
COVID-19. Esto debido a que durante la pandemia la 
información sobre rutas de atención o medidas de pro-
tección contra el virus resultó opaca en las dinámicas 
en redes de la comunidad venezolana. En contraste, la 
presencia mayoritaria de contenidos relacionados con 
el comercio entre miembros de la comunidad surgió 
como respuesta a los efectos del confinamiento físico 
y las dificultades para acceder a empleos, vivienda y 
salud. Las redes de apoyo en plataformas como Face-
book se constituyeron alrededor de la oferta de bienes 
o servicios como principal estrategia para mitigar los 
efectos económicos de la pandemia, como ocurrió con 
otras comunidades precarizadas en Latinoamérica 
(Grinberg y Verón, 2022). Esto se expresó a través de 
la publicación de anuncios de servicios de transporte 
terrestre, asesorías en el trámite de documentación, 
compra y venta de telefonía móvil y alimentos y pro-
ductos de su país de origen.

Otros contenidos se relacionan con el entreteni-
miento y con la información para cuidar la salud 
mental, como se evidenció en el monitoreo de redes, 
lo que desde la teoría de la comunicación puede ser 
interpretado desde los usos y las gratificaciones, pues 
el acceso a las redes sociodigitales tiene la intención 
de cubrir necesidades de tipo emocional, relacional 
o social (Colás-Bravo et al., 2013). La gratificación de 
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necesidades se manifiesta en dos perspectivas diver-
gentes: la primera resulta de la experiencia placentera 
al consumir el contenido (gratificaciones culturales) y 
la segunda del aprendizaje de información del conte-
nido que luego puede ser aplicada en asuntos prácti-
cos (gratificaciones de contenido, cognitivas o instru-
mentales) (Espinel- Rubio et al., 2021).

La articulación de los escenarios de convergencia de 
la comunidad migrante en Facebook con aplicaciones 
de mensajería instantánea cuyas características de uso 
sugieren una mayor proximidad entre los participan-
tes (al permitir un intercambio más ágil de contenidos 
como notas de voz o videollamada) va más allá de la 
interacción limitada del comentario en Facebook. La 
encuesta reveló que WhatsApp se transformó en un ca-
nal de comunicación especializado para la comunidad 
migrante donde resultó posible el desarrollo de prácti-
cas tan diversas como el comercio, el entretenimiento 
y el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales.  

En este sentido, Pourmehdi y Shahrani (2021) hallaron 
en su investigación con migrantes en Arabia Saudita que 
las redes y las fuentes de información en línea han supe-
rado en parte el papel de las redes tradicionales y de las 
organizaciones de ayuda humanitaria a los inmigrantes. 

Las Redes Sociodigitales en la 
Configuración de Saberes para sobrevivir 
en Pandemia 

 

La revisión de los datos obtenidos tras la imple-
mentación de la encuesta ofreció un acercamiento a 
las realidades de la comunidad migrante venezolana, 
por lo que resultó posible identificar una concentra-
ción mayoritaria de sus integrantes en el sector sur de 
la ciudad. Las dificultades manifiestas para acceder a 
un lugar de vivienda representan también uno de los 
obstáculos adicionales que, en el contexto del confina-
miento físico, tuvo mayor impacto en las condiciones 
de vida de esta población.  

La lectura que plantea el Gráfico 1 alrededor de los datos 
sobre la llegada de la comunidad migrante a Bogotá sugie-
re que  el 69% de los encuestados registra su permanencia 
en territorio colombiano desde hace dos años o menos. 

Si bien es cierto que estudios como el de Mi-
llán-Franco et al. (2019) establecen que es mayor el 
grado de satisfacción entre las personas migrantes 
que reciben apoyo de sus redes en la atención offline 
que en la atención online, durante la emergencia sa-
nitaria estas percepciones pudieron transformarse, 
puesto que la movilidad estuvo restringida y el aforo 
en los escenarios para el encuentro se redujo. 

Red Nombre Miembros
Publicaciones 

al día 
Comercio Empleo Entretenimiento S. social

Facebook “Venezolanos en 
Bogotá Colom-
bia”

57000 603 78% 15% 5% 2%

“Venezolanos en 
Bogotá”

32000 92 81% 17% 2% 0%

“Venezolanos en 
Bogotá (oficial)”

48300 559 94% 5% 1% 0%

“Venezolanos 
en  Bogotá, 
empleos”

37000 80 78% 20% 1% 1%

“Venezolanos 
en Bogotá y el 
Mundo Oficial”

47500 642 65% 25% 7% 3%

Total 221800 1976 78% 16% 4% 2%

Tabla 1. Consolidado grupos de Facebook
Nota. Los datos describen el porcentaje de publicaciones para las categorías de comercio, empleo, entretenimiento y servicio social.
Fuente: Elaboración propia. 
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En el Gráfico 2, y en relación con las redes de apoyo, 
el indicador vinculado a las ayudas que los miembros 
de la comunidad venezolana prestaron a algún otro 
connacional en condición de necesidad alcanzó un 
36%, es decir, solo 138 encuestados manifestaron ha-
ber ofrecido ayuda a otro venezolano durante los últi-
mos 30 días. Consultados sobre su condición laboral, 
el 69% se encontraba desempleado, mientras que un 
27% manifestó ser trabajador independiente o traba-
jar mediante acuerdo verbal. En este sentido, el 85% 
manifestó poseer y hacer uso regular de sus disposi-
tivos móviles, reiterándose el uso de aplicaciones de 
servicios domiciliarios como herramientas de trabajo.

Los indicadores relacionados con la percepción del 
nivel de acceso al sistema de salud evidencian que el 
50% de las personas lo categorizaron como nivel bajo, 
en contraste con el 27%, que manifestó un rango me-
dio de accesibilidad. Estas apreciaciones pueden ser 

asumidas como un llamado a la institucionalidad ha-
cia la mejora en la capacidad de atención a la pobla-
ción migrante, prioritariamente, porque el 63% convi-
ven con niños entre los cero y cinco años. Solo un 15% 
de los consultados, o una persona de su círculo más 
cercano, fue diagnosticado con el virus en los últimos 
meses. Esta información reflejó la conciencia genera-
lizada del 72% de las opiniones, que dimensionaba el 
virus como una amenaza real. 

En lo referente a las prácticas para la mitigación del 
contagio del virus, el 87% se inclinó por el uso del ta-
pabocas, el distanciamiento social y el lavado regular 
de las manos. Por otro lado, un 53% de las personas 
consideran que el contexto de la pandemia y el con-
finamiento físico afectaron de alguna manera su sa-
lud mental. Las entrevistas semiestructuradas aplica-
das a cuatro profesionales en apropiación social del 
conocimiento en salud o atención y orientación a la 

Gráfico 1. Período de permanencia en Bogotá
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 1. Índice de ayuda ofrecida a otros integrantes de la comunidad
Fuente: Elaboración propia.
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población migrante, que trabajaban en la Alcaldía de 
Bogotá o en organismos cooperantes y humanitarios, 
permitieron identificar las visiones que estos tienen 
sobre la relevancia de las redes y los saberes colecti-
vos de las personas venezolanas frente al COVID-19. 
Los entrevistados coincidieron en que existen rasgos 
de xenofobia en las comunidades de acogida, incre-
mentados por las tensiones suscitadas durante el con-
finamiento físico obligatorio y la distribución de las 
ayudas humanitarias ofrecidas durante este periodo 
por el gobierno colombiano, tanto a nacionales como 
inmigrantes. Por lo tanto, valoraron la necesidad de 
imponer metas en la atención integral dirigida a la 
población migrante, a fin de generar respuestas que 
conduzcan al reconocimiento de sus potencialidades 
y capacidades, propiciando en las comunidades re-
ceptoras prácticas que favorezcan la convivencia, la 
integración socioeconómica y cultural.

Al 50% de los entrevistados les queda claro que, 
frente al precario sistema de salud colombiano, el 
regreso de quienes decidieron retornar a Venezuela 
durante los confinamientos físicos obligatorios repre-
senta un peligro real para la salud de la ciudadanía 
en general. En este sentido, los entrevistados propo-
nen la socialización de las normas del país anfitrión 
y la regularización de las personas migrantes. Esto, 
además de suponer una estrategia coordinada y sin-
cronizada para la apertura de la frontera, se consti-
tuye en posibilidad de mitigación, pues el tránsito 
de personas se daría de manera controlada. También 
advierten sobre la necesidad de diálogo permanente 
y concertado con los responsables de ambos países, 
acciones coordinadas por organismos competentes en 
este tipo de fenómenos y alertas para la salud pública. 
El 75% de los entrevistados destaca la importancia de 
medios de comunicación para favorecer a este enten-
dimiento, ya que las narrativas que estos construyen 
conllevan la estigmatización permanente de la pobla-
ción venezolana bajo prejuicios sociales.

En este aspecto, los saberes colectivos que promue-
van rutinas de autocuidado frente al COVID-19 son 
aliados determinantes para evitar la propagación de 
este: ‘prevención y educación’ son los conceptos que 
reiteran el 100% de los entrevistados. Por lo tanto, 
es fundamental implantar mayores canales de infor-
mación y comunicación. Recorrer este camino es una 
posibilidad de la institucionalidad pública y de las 
organizaciones encargadas de la atención y orienta-
ción de la población migrante, por cuanto su mirada 
actual, expresada en las entrevistas, da cuenta de un 

distanciamiento y crítica a la forma como la comuni-
dad migrante asume la prevención del contagio del 
COVID-19 y la supervivencia en la ciudad. 

En consonancia con esto, Madarieta (2020) propone 
que, en escenarios no formalizados, como las redes so-
ciodigitales, es posible que se dé la construcción de sa-
beres a partir del intercambio con otros/as, de manera 
colectiva y horizontal, lo que permite el establecimien-
to de un diálogo genuino, el compartir saberes previos 
y la construcción de  nuevos saberes colectivamente.

Las personas migrantes tejieron a través de las re-
des sociodigitales conocimientos prácticos (Garnica, 
2021); que les permitieron subsistir, pese al confina-
miento. Gestionaron saberes participativos desde sus 
experiencias, abiertas, flexibles, difundidas en su len-
guaje y en un escenario no formalizado, donde la inte-
ractividad emula a lo dialógico y la réplica se vincula 
con la crítica frente a existir y habitar en pandemia, 
sin que la enfermedad sea el centro de lo comunicado. 
De esta manera, quien enseña aprende al enseñar y 
quien aprende también está enseñando al aprender. 
Por lo tanto, las redes sociodigitales como redes de 
apoyo de la población migrante en el contexto de una 
crisis, por ejemplo, la pandemia por COVID-19, pue-
den ser abordadas como las plataformas para ense-
ñar y aprender sobre promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad. Especialmente, porque la 
población migrante considera que la información que 
circula por estas es un complemento oportuno a las 
orientaciones que entregan las organizaciones huma-
nitarias (Pourmehdi y Shahrani, 2021).

En su trabajo, Segarra, Traver y Lozano, (2015) ha-
llaron que, en cuanto a la interacción entre saberes 
locales y nómadas es preciso abrir un diálogo atra-
vesado por la humildad, el compromiso y el cambio 
de mirada, asumidas como claves fundamentales en 
el proceso de creación conjunta de significados. Estas 
claves  se configuran, para el caso de los migrantes 
venezolanos, en la forma como asumen la pandemia 
y las estrategias que generan para sortear las condi-
ciones de mayor vulnerabilidad a las que estaban ex-
puestos cada vez que se ampliaban en Colombia los 
tiempos de medidas de distanciamiento social físico y 
selectivo. En ese mismo orden, Dekker et al. (2018) ex-
plican que la información de las redes sociodigitales 
tiene la ventaja de no provenir de ninguna autoridad 
y de circular por canales de bajo perfil, además de ser 
actualizada y difundida con rapidez.
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Por todo esto, es comprensible que la información 
relacionada con la prevención del COVID-19 en las 
plataformas revisadas en el presente estudio no haya 
circulado en los volúmenes y calidades que se espe-
rarían en el marco de una crisis sanitaria global. La 
población migrante estaba más preocupada por en-
contrar empleo, conocer sobre servicios sociales, en-
tretenimiento y comercio, que por la prevención del 
contagio. Los usuarios, al ver que allí no circulaba in-
formación sobre el tema, tampoco la publicaba; una 
hipótesis podría ser que la escasez de estos contenidos 
desencadenó restricciones autoimpuestas por temor al 
rechazo en la comunidad virtual. Un fenómeno similar 
fue identificado por Almenara y Ascanio (2018) entre 
los Saharauis que viven en Europa o Cuba, quienes se 
abstienen de publicar en sus redes sociales fotografías 
de su cotidianidad occidentalizada por cuanto suelen 
ser sancionados por sus familiares y amigos que aún 
viven en los campamentos en el norte África. 

Conclusiones

En las comunidades virtuales de los venezolanos en 
Bogotá monitoreadas para esta investigación, la circu-
lación de información sobre el COVID-19 fue opaca. 
Por el contrario, la tendencia mayoritaria de publica-
ciones relacionadas con contenido comercial revela 
que, para sus miembros, generar recursos a través de 
la compra/venta de productos y servicios representó 
una mayor preocupación que la amenaza de conta-
gio por el virus. Esta información fue validada por 
los expertos entrevistados, que observaron con pre-
ocupación la forma de asunción de la prevención del 
contagio, así como los bajos riesgos que le otorgaron 
a la enfermedad. 

La relación entre el porcentaje de ciudadanos vene-
zolanos que han ofrecido o recibido ayuda de la mis-
ma comunidad migrante y la de publicaciones en re-
des con contenidos referentes a algún servicio social, 
indica que existe una estrecha articulación entre las 
categorías de los contenidos que se comparten y los 
efectos que generan en los ciudadanos venezolanos a 
partir del consumo regular de estas publicaciones, lo 
que propicia un mayor uso y gratificación, superior al 
de las páginas institucionales.

Por esta razón, resulta posible reconocer que, además 
del aporte de los contenidos relacionados con el comer-
cio o el servicio social para conseguir recursos o esta-

blecer lazos de ayuda, se valoran y rescatan las contri-
buciones de las publicaciones sobre empleos y material 
de entretenimiento. Categorías desde las que se ofrece a 
la comunidad migrante una oportunidad para mejorar 
sus medios de vida, bien sea a través del trabajo o por 
medio de los estímulos positivos que representa para 
la salud mental el consumo de contenidos multimedia.

En síntesis, se sugiere que, a partir de la apropiación 
de las nuevas tecnologías comunicativas en los gru-
pos de personas migrantes, se configura una amplia 
infraestructura subalterna, experencial y dialogal, de 
convergencia entre la virtualidad y el territorio, fun-
damentada principalmente en el aprovechamiento de 
redes sociodigitales como Facebook, con las que se 
favorece la consolidación de un banco de saberes co-
lectivos, construidos desde sus propias experiencias y 
validadas a través del diálogo y la interactividad que 
propician estas redes. Esto les permitió subsistir y ha-
bitar la ciudad. 

La exploración de los fenómenos que se derivan de 
estos escenarios emergentes tan pertinentes para el 
encuentro de las comunidades migrantes parece con-
ducir el futuro de la investigación social hacia las pers-
pectivas de la ciber etnografía y el humanismo digital,  
por lo que se considera que el presente estudio contri-
buye de manera primigenia a la necesaria adaptación 
de las metodologías tradicionales para el abordaje de 
los contextos híbridos de la contemporaneidad. 
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