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El artículo analiza las migraciones venezolanas en el Sur de Brasil, centrándose en la ciudad de Chapecó, ubicada en el 
oeste del estado de Santa Catarina. Para ello, se considera la estrategia de interiorización de los venezolanos del estado 
de Roraima hacia otras regiones del país, enfatizando la importancia del flujo migratorio hacia el sur. Se busca reflexionar 
sobre los determinantes de este flujo, destacando la demanda de mano de obra en la región, especialmente en el sector de 
la agroindustria frigorífica, con grandes contingentes de trabajadores y alta rotación. Con base en el análisis de la información 
oficial, se identifica la relación entre la rotación y los impactos del proceso de trabajo del sector en la salud de los trabajadores.
Palabras clave: migración, Venezuela, Brasil, agroindustria, salud del trabajador

Venezuelan Migrations to Chapecó: Interiorization Policies and Work in Agroindustry

Abstract
The article analyzes the Venezuelan migrations to the South of Brazil, focusing on the city of Chapecó, located in the West of 
the State of Santa Catarina. For this, the strategy of internalization of Venezuelans from the State of Roraima to other regions 
of the country is considered, emphasizing the importance of the migratory flow to the South of the country. It seeks to reflect 
on the determinants of this flow, highlighting the demand for labor in the region, especially in the agroindustry sector, with large 
contingents of workers and high turnover. Based on the analysis of official information, the relationship between turnover and 
the impacts of the work process in the sector on the health of workers is identified.
Key-words: Migration, Venezuela, Brazil, Agroindustry, Worker’s Health

 
Migrations vénézuéliennes à Chapecó: politiques d’internalisation et travail dans l’agro-industrie

Résumé
L’article analyse les migrations vénézuéliennes vers le sud du Brésil, en se concentrant sur la ville de Chapecó, située à 
l’ouest de l’État de Santa Catarina. Pour cela, la stratégie d’internalisation des Vénézuéliens de l’État du Roraima vers d’autres 
régions du pays est envisagée, soulignant l’importance du flux migratoire vers le sud du pays. Il cherche à réfléchir sur les 
déterminants de ce flux, en mettant en évidence la demande de main-d’œuvre dans la région, en particulier dans le secteur de 
l’agro-industrie, avec de grands contingents de travailleurs et un roulement élevé. Sur la base de l’analyse des informations 
officielles, la relation entre le roulement et les impacts du processus de travail dans le secteur sur la santé des travailleurs est 
identifiée.
Mots-clé: migration, Venezuela, Brésil, agro-industrie, santé des travailleurs

Migrações venezuelanas para Chapecó: políticas de interiorização e trabalho na agroindústria

Resumo
O artigo analisa as migrações venezuelanas no Sul do Brasil tendo como foco a cidade de Chapecó, localizada no Oeste do 
Estado de Santa Catarina. Para isso, considera-se a estratégia de interiorização de venezuelanos do Estado de Roraima para 
outras regiões do país, enfatizando a importância do fluxo migratório para o Sul do país. Busca-se refletir sobre os determi-
nantes deste fluxo, destacando a demanda de mão de obra na região, em especial em setor da agroindústria frigorífica, com 
grandes contingentes de trabalhadores e alta rotatividade. A partir da análise das informações oficiais identifica-se a relação 
entre a rotatividade com os impactos do processo de trabalho no setor com a saúde dos trabalhadores.
Palavras-chave: migração, Venezuela, Brasil, agroindústria, saúde do trabalhador
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36 Introducción

El 15 de febrero de 2018, el Estado brasi-
leño reconoció, a través del Decreto N° 
9285, la situación de vulnerabilidad de los 
nacionales venezolanos como consecuen-
cia de la crisis humanitaria en Venezuela. 

Ese mismo día se introdujo la Medida Provisional No. 
820, que prevé la atención de emergencia a las personas 
que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la 
crisis migratoria.

Las medidas adoptadas por el gobierno brasileño, 
conocidas como Operação Acolhida, son una respuesta 
al gran flujo de inmigrantes venezolanos en el estado 
de Roraima. Según ACNUR, la estrategia se basa en 
tres pilares: la planificación de fronteras, la acogida y 
la interiorización. El primer pilar está enfocado en la re-
gularización migratoria, las vacunas y la identificación 
de condiciones de vulnerabilidad. La acogida busca, a 
través de políticas de asistencia social, brindar apoyo 
de emergencia a la población venezolana con albergue, 
alimentación y salud. La interiorización, a su vez, pre-
tende reubicar a estos inmigrantes en otras ciudades del 
país, siendo las Fuerzas Armadas las principales respon-
sables de estas acciones.

Hasta agosto de 2022, un total de 82.822 personas 
fueron interiorizadas desde Roraima hacia otros estados 
del país, en los que el principal destino es la Región Sur 
de Brasil, en especial el estado de Santa Catarina. Los 
estados de la región sur de Brasil - Santa Catarina, Pa-
raná y Rio Grande do Sul- recibieron 42.474 migrantes 
venezolanos en el período, es decir, el 51,28% del total 
de participantes en la estrategia de interiorización. Lla-
ma la atención que la mitad de las interiorizaciones se 
dan precisamente en los estados que se encuentran en el 
extremo opuesto del país.

El foco de nuestro estudio será la ciudad de Chape-
có, ubicada en el estado de Santa Catarina. Este estado 
lidera a nivel nacional en número de interiorizaciones, 
con un total de 15.564, siendo Chapecó el principal 
destino en el estado, con 3.045 migrantes. Buscamos 
en este artículo presentar algo de este flujo migratorio, 
buscando especialmente discutir la atracción de mano 
de obra hacia la región sur del país, tomando el caso 
de Chapecó como un caso significativo para este análi-
sis. Para ello, luego de presentar brevemente la biblio-
grafía reciente sobre el tema, presentaremos cómo han 
operado las políticas migratorias de la ciudad. Además, 
discutiremos algunos de los determinantes para atraer 
población a la ciudad, destacando la demanda de mano 
de obra en la industria frigorífica, un sector con alta de-
manda de trabajadores y alta rotación laboral. 

Estudios sobre la migración venezola-
na en Brasil

La investigación sobre la migración venezolana a 
Brasil se ha ido expandiendo luego de su aumento sig-
nificativo en los últimos años. Según Zapata y Cuervo 
(2019), a partir de 2016 se empieza a gestar una nueva 
dinámica migratoria entre Venezuela y Brasil. Hasta en-
tonces, el ingreso de venezolanos al país era modesto 
y se concentraba directamente en los grandes centros, 
siendo la vía aérea la principal vía de acceso. A partir de 
esa fecha se inicia una nueva dinámica, especialmente 
en la frontera entre Brasil y Venezuela, en las ciudades 
de Pacaraima y Boa Vista, ubicadas en el estado de Ro-
raima. Esta primera etapa de la nueva ola migratoria a 
Brasil fue analizada en el libro Perfil sociodemográ-
fico y laboral de la inmigración venezolana en Brasil 
(Simões, 2017).

El aumento del flujo migratorio y las tensiones 
existentes en un estado de reducidas dimensiones te-
rritoriales y baja capacidad de absorción generaron un 
creciente involucramiento del gobierno federal y en la 
implementación de políticas de interiorización. Zapata 
y Cuervo (2019) analizan en particular los efectos de 
esta política, así como sus principales protagonistas, en-
tre los que destacan, además del gobierno y los propios 
migrantes, un conjunto de organizaciones nacionales e 
internacionales, religiosas o no, enfocadas en el apoyo 
a los inmigrantes.

El estado de Santa Catarina se destaca, junto con 
São Paulo y Rio Grande do Sul, como uno de los prin-
cipales destinos de la migración venezolana. Queda por 
saber mejor qué dinámicas son decisivas para este pro-
ceso.

Rosana Baeninger (2018) trae dos conceptos impor-
tantes para pensar la migración venezolana: las migra-
ciones transnacionales de refugiados y las migraciones 
focalizadas. En cuanto al primero, está muy relacionado 
con la discusión sobre el impacto de la crisis en la diná-
mica migratoria, es decir, el deterioro de las condiciones 
de vida en Venezuela y la presión por la emigración de 
grandes porciones de su población. En cuanto al segun-
do concepto, migraciones dirigidas, son las políticas pú-
blicas implementadas para regular el proceso migratorio 
con el fin de conducirlo a regiones con mayor demanda 
de mano de obra.

En este punto, hay un conjunto de investigaciones 
relacionadas con las migraciones laborales, centrán-
dose, por ejemplo, en el caso de bolivianos (Miranda, 
2021) y haitianos (Magalhães, 2017). Sobre este último 
caso, la tesis titulada Inmigración haitiana en Santa Ca-
tarina: perfil sociodemográfico del flujo, contradiccio-
nes de la inserción laboral y dependencia de las remesas 
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37en Haití, se enfoca especialmente en el proceso migra-
torio hacia esta localidad. Para el caso de los migrantes 
venezolanos, destacamos el artículo de Silva y Bento 
(2021) sobre su presencia en Rio Grande do Sul. En un 
reciente Boletín del Grupo de Trabajo sobre Migracio-
nes Sur-Sur del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) titulado Migraciones y pandemia: 
trayectorias, desigualdades y resistencias, se analizan 
las dinámicas migratorias de la población venezolana 
(Mallimaci et al., 2021). Se destaca la excepcionalidad 
de la situación venezolana, así como los diversos desa-
fíos que enfrentan los países de la región, en especial el 
aumento de la tensión existente a medida que se intensi-
fica la ola migratoria.

Migración venezolana en Chapecó
Con el reconocimiento de la crisis humanitaria en 

Venezuela por parte del Gobierno brasileño, los inmi-
grantes venezolanos pueden regularizarse en el país a 
través de dos vías: el Protocolo de Refugio y la Tarjeta 
Nacional de Registro Migratorio (CRNM).

Buscamos analizar las trayectorias de los migrantes 
venezolanos hasta su llegada a Chapecó (SC) a través 
de los registros migratorios de nacionales venezolanos 
desde el año 2018, a nivel nacional, en el estado de San-
ta Catarina y en la ciudad de Chapecó. De acuerdo con 
el gráfico 1, con información extraída de los registros 
de permisos de residencia y solicitudes de refugio por 
parte de la Policía Federal en Brasil, en los años 2018 
y 2019 hay una alta cantidad de registro de refugiados 

por parte de venezolanos, mientras que hay un pequeño 
número de permisos de residencia en el mismo período. 
Esta lógica señalará una reversión en el primer trimestre 
de 2020 y ante la crisis del coronavirus se materializará 
a partir del segundo trimestre de 2021.

Esta lógica se relaciona con la característica de am-
bos documentos, siendo el Protocolo de Refugio de ca-
rácter urgente y prioritario con vigencia de 365 días, pu-
diendo ser renovado, y el de residencia de carácter más 
estable, clasificado alternativamente como temporal con 
vigencia de 02 años y permanente con vigencia de nueve 
años. De esta forma, esta ambigüedad en la expedición 
de documentos en un mismo período puede entenderse 
en determinados momentos como un solo proceso, es 
decir, el inmigrante solicita refugio y posterior residen-
cia, lo que, en consecuencia, enmascararía la totalidad 
de ambos registros, ya que una sola persona puede en un 
momento dado solicitar uno u otro documento. Además, 
los datos no tienen en cuenta a las personas que aún 
están en el proceso regulatorio y/o aún están en camino. 
Ambos documentos son emitidos por la Policía Federal 
y tienen los mismos derechos y deberes. Sin embargo, 
lo que se puede apreciar es que existe una escala de pri-
vilegios entre los documentos, ocupando la residencia el 
primer lugar de los privilegios dado el elevado período 
de validez que tiene el documento y, en ese sentido, crea 
en consecuencia una inferioridad para quienes tienen el 
Protocolo de Refugio.

Es característico en Brasil solicitar estos procesos 
mediados por diferentes instituciones, aunque en las 

Gráfico 1.
Regularización migratoria otorgada a venezolanos entre los años 2018 y junio de 2022

Fuente: OBMigra-Observatorio de las migraciones internacionales.
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38 formas legales son de dominio público, o sea, cualquier 
individuo puede acceder a la Policía Federal y solicitar 
su procesamiento. Ángela Facundo (2017), en su libro 
Êxodos, Refúgios e Exílio: colombianos no sul e sudes-
te do Brasil, destaca este procedimiento realizado por 
Cáritas (p. 133). Las políticas municipales de Chapecó 
para la migración se manifiestan a través del Centro de 
Atención al Inmigrante (CAI), servicio instituciona-
lizado por la Secretaría de Asistencia Social y finan-
ciado con recursos federales a través de la Ordenanza 
n°641/2021. CAI centra sus servicios en dos frentes: el 
psicosocial, dirigido al seguimiento social, la acogida 
y la derivación al empleo, y el sector de la documenta-
ción, que tiene como objetivo regularizar la migración 
de inmigrantes residentes en el municipio. Este último, 
a su vez, sigue el mismo patrón nacional en cuanto a su 
solicitud -que describe Facundo en su trabajo que está 
realizando Cáritas- en el contexto migratorio que desa-
rrolla el CAI: el inmigrante va al Centro de Atención, 
hace su solicitud y es remitido a la Policía Federal para 
completar el proceso. Una vez que tienes la documen-
tación necesaria, recibes el Protocolo de Refugio con 
vigencia de 01 año que te garantiza los derechos para 
regularizarte debidamente en el país garantizado por la 
Ley N°9474/97. Los procesos de residencia, en general, 
siguen los mismos parámetros. Sin embargo, dirigió al-
gunas especificidades según la nacionalidad, a través de 
los intereses del Estado brasileño.

Por tanto, es posible observar una diferencia entre el 
CRNM y el Protocolo, dadas las diferentes característi-
cas de ambos documentos, siendo el Protocolo de Refu-
gio de carácter humanitario y de emergencia y el de Re-
sidencia siguiendo, en cierto modo, los intereses del Es-
tado. En ese sentido, cuestionamos sobre esta escala de 
privilegios, considerando que, bajo condiciones legales, 
tienen los mismos derechos y deberes. Si analizamos los 
procesos migratorios en su totalidad, entenderemos que 
las políticas de ambos documentos crean una catego-
ría de inferioridad, ya que la regularización migratoria 
afecta directamente todos los aspectos de la vida, ya sea 
en la educación, la salud o la economía. Las perspecti-
vas de privilegios se reafirman desde cuestiones coti-
dianas, por ejemplo, podemos destacar las políticas de 
privacidad de los bancos destinadas al otorgamiento de 
crédito. Es posible pensar que esta carta de crédito le 
será negada a una persona que tenga un documento vá-
lido por 365 días, documento que los supuestos que lo 
constituyen se basen en las perspectivas de gracia.

La política de acogida del CAI se centra en los in-
migrantes sin hogar con una estancia de 30 a 45 días 
desde la acogida. En cuanto a las referencias laborales, 
están vinculadas a la mesa de empleo municipal, polí-

tica municipal que no tiene relación con la migración 
local. Sin embargo, con el alto flujo migratorio en la 
ciudad, la alcaldía concentra la atención a la población 
migrante en el CAI, lo que en consecuencia culmina en 
segregarlos de los demás ciudadanos de la ciudad. La 
consecuencia de esta segregación se corrobora por un 
intento de resumir los individuos a una misma idea, a 
un solo grupo, sin tener en cuenta las características que 
los constituyen, las distintas nacionalidades y, por tanto, 
sus particularidades.

El flujo migratorio venezolano ha crecido consi-
derablemente en los últimos años, especialmente des-
de las ciudades de Pacaraima, ciudad fronteriza con el 
Estado Bolívar en Venezuela, y la capital del estado de 
Roraima, Boa Vista en Brasil. Sin embargo, con la po-
lítica de interiorización, otras ciudades aparecen como 
alternativa para estos migrantes y, entre ellas, Chapecó, 
en el oeste del Estado de Santa Catarina. La ciudad de 
Chapecó (SC) se constituyó históricamente como un 
destino de las trayectorias de los migrantes, la ciudad 
se caracteriza por su potencial agroexportador y, a tra-
vés de las condiciones de trabajo, se convierte en un 
destino importante para estas personas, en ese sentido, 
entendemos que esta característica afirma lo que Sayad 
(1998) define como la necesidad del mercado de traba-
jo, es decir, el inmigrante como fuerza de trabajo. Luego 
del terremoto que afectó a Haití en 2010, la ciudad co-
menzó a recibir un fuerte flujo migratorio de nacionales 
haitianos. Actualmente, este flujo migratorio continúa, 
pero esta vez, con nacionales venezolanos, ante la crisis 
económica que vive Venezuela.

La ciudad de Chapecó comienza a encabezar la lista 
de principales ciudades de Brasil en el primer trimestre 
de 2021 y alcanza su punto máximo en el último trimes-
tre del mismo año y primer trimestre de 2022. Aunque 
los informes mensuales no nos muestran los registros 
de residencia clasificados por nacionalidad al tratarse 
de los registros realizados por cada estado, es posible 
observar un aumento en el mismo período en el que no 
solo Chapeco, sino los registros de nacionales venezo-
lanos tienen su pico más alto al mismo tiempo en todo 
Brasil, lo que nos permite pensar que, aunque Chapecó 
registra otras nacionalidades, este aumento está directa-
mente ligado al flujo migratorio venezolano, al proyecto 
de interiorización y al potencial laboral de la ciudad, 
especialmente de los frigoríficos.

La agroindustria frigorífica: intensifi-
cación del trabajo y rotación laboral

Brasil es el líder mundial en exportaciones de carne 
de aves, a pesar de que solo el 32% de la producción 
se destina a la exportación (União Brasileira de Pro-
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39teína Animal-UBPA, 2019a). Ocupa el tercer lugar en 
el ranking de producción de carne de aves de corral en 
el mundo, solo por detrás de Estados Unidos y China, 
desempeño que garantiza el liderazgo interno y externo 
del sector (USDA, 2015). La carne de cerdo brasileña 
también ocupa un lugar destacado, otorgando a Brasil el 
cuarto lugar en el mundo tanto en producción como en 
exportación, con casi el 20% de la producción nacional 
destinada al mercado mundial (UBPA, 2019a).

Solo la producción avícola brasileña creció un 
118% en el período 2000-2011, y las exportaciones en el 
mismo período crecieron un 330% (Heck, 2013: 4). En 
2020, Brasil produjo 13.800 millones de toneladas de 
carne de aves, de las cuales 4.200 millones se destinaron 
a la exportación. Cada mes, el país exporta más de tres-
cientas mil toneladas, generando ingresos mensuales de 
aproximadamente US$ 500 millones (UBPA, 2019b).

La importancia del sector también se refleja en la 
generación de empleos, estimados en más de 500 mil 
para el abate de aves y porcinos. Estos empleos se con-
centran mayoritariamente en el Sur de Brasil que con-
centra el 60% de los empleos del sector. En 2011, la 
región Sur también ya contaba con la mayor cantidad 
de empresas que operan en el sector, así como el 62% 
de la faena porcina y el 65% de la faena avícola del país 
(Heck, 2013).

El estado de Santa Catarina ocupa un lugar desta-
cado en el sector de abate y procesamiento de carne, 
formando una cadena productiva que generó ingresos 
de R$ 12,48 mil millones en 2016 y ya exporta a más 
de 125 países. La producción del estado se concentra 
en la región del Oeste de Santa Catarina, responsable 
del 70% de la producción de carne de cerdo y pollo, así 
como del 50% de la producción de carne de res en el 
estado. En 2016, se estimó que el sector era responsable 
de 60 mil puestos de trabajo en Santa Catarina (Jesús, 
2018).

En la región del oeste de Santa Catarina, la ciudad 
de Chapecó se destaca como el mayor centro urbano 
de la región con aproximadamente 220.000 habitan-
tes. Considerada un centro regional por su importancia 
económica y por aglutinar diferentes actividades que 
atienden las demandas de las ciudades vecinas, Chape-
có comenzó a aparecer en los medios y en el imaginario 
local como la capital del oeste. Las agroindustrias son 
los principales agentes económicos del municipio y la 
región. Según Alba (2001) y Santos (2011), no se puede 
entender el desarrollo económico y social de Chapecó 
sin mencionar la modernización agrícola desarrolla-
da en Brasil después de la década de 1950. Espíndola 
(1996) llama la atención sobre el papel del Estado como 
promotor de políticas de modernización e incentivos fis-

cales para las agroindustrias a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, incluso en el contexto de la reestructura-
ción productiva del sector.

Otra característica importante de esta industria es el 
impacto del proceso de trabajo en la salud de los tra-
bajadores, asociado a una alta rotación de la mano de 
obra en el sector. Varios investigadores identifican las 
relaciones de producción y los procesos de trabajo en 
las agroindustrias cárnicas del sur de Brasil y de la mi-
crorregión de Chapecó como las principales causas de 
fatiga, accidentes de trabajo, enfermedades profesiona-
les, mutilaciones e incluso muertes de los trabajadores 
del sector.

[…] queremos defender a tese de que as doenças 
ocupacionais relacionadas aos frigoríficos não são 
meros acasos, frutos de uma suposta ação descui-
dada dos trabalhadores, mas sim que se relacionam 
a ritmos intensos de trabalho, motivados pelas 
metas de produção, inadequação do ambiente de 
trabalho às normas de segurança, entre outras, que 
levam os trabalhadores a adoecer no território fa-
bril (Heck, 2013: 9). (Traducción propia)(1)

Estudios como el de Jesús (2018) ya han demostra-
do que la ampliación de la jornada laboral en el sector 
de la matanza y la transformación cárnica es una cons-
tante definida por la práctica sistemática de las horas 
extraordinarias. Sardá, Ruiz y Kirtsching (2009) tam-
bién mencionan la jornada laboral exhaustiva como un 
problema recurrente en el sector del sacrificio y proce-
sado de carne, siendo habituales las horas extraordina-
rias que superan el límite de 10 horas diarias previsto 
en la Consoidação das Leis do Trabalho (CLT), que es 
la ley brasileña que regula las relaciones laborales. La 
gestión de intervalos también plantea otro problema, el 
cumplimiento del tiempo obligatorio de descansos du-
rante la jornada laboral es comúnmente desaconsejado 
por las empresas, ya que las tareas que los trabajadores 
solo deben realizar durante la jornada laboral se acumu-
lan durante el tiempo de descanso, generando una gran 
demanda de trabajo posterior al descanso.

En este sentido, y para evidenciar de manera más 
concreta el fenómeno de la intensificación del trabajo 
en el complejo agroindustrial de la carne en Chapecó, es 
necesario vislumbrar algunos datos globales sobre acci-
dentes y enfermedades laborales en el sector económico 
en cuestión, y de ellos para arrojar luz sobre la realidad 
local de Chapecó. Para llevar a cabo esta proyección, 
los datos cuantitativos puestos a disposición del público 
serán analizados por el Observatorio Digital de Salud y 
Seguridad en el Trabajo, una iniciativa de cooperación 
técnica entre el Ministerio Público del Trabajo (MPT) 
y la OIT que resultó en el SmartLab para el Trabajo 
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40 Decente, un laboratorio multidisciplinario para respon-
sable de la gestión del conocimiento para el desarrollo 
del Observatorio. El objetivo de la plataforma es demo-
cratizar el acceso a las estadísticas sobre condiciones 
de trabajo y salud de los trabajadores de diferentes or-
ganismos públicos. Aunque bastante limitados ya que 
solo permiten un acercamiento in nuce al fenómeno de 
la intensificación del trabajo, los datos del Observatorio 
constituyen una herramienta muy importante e inédita 
que abre otra puerta a investigadores y otros sujetos in-
teresados   en acceder a esta realidad.

En el estado de Santa Catarina, las agroindustrias 
frigoríficas constituyen uno de los sectores económi-
cos más importantes y también uno de los que acumula 
más registros de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, ocupando el tercer lugar en número de 
emisión de CAT. La unidad geográfica a la que se dirige 
este estudio – Chapecó/SC – registró, de 2012 a 2018, 
4.690 bajas accidentales (B91), 2.695 por accidentes de 
trabajo y 1.981 por enfermedades profesionales (Figura 
2). El costo de estos beneficios para el fondo público de 
seguridad social fue de 110,8 millones de reales. Si se 
consideran todos los tipos de prestaciones por acciden-
te, como la jubilación por invalidez accidental (B92), 
la pensión por fallecimiento por accidente de trabajo 
(B93) y el subsidio por accidente de trabajo (B94), este 
valor llega a 238 millones de personas reales.

En el caso de las prestaciones por accidentes otor-
gadas a los trabajadores de las agroindustrias del sector 
según el CID, es posible percibir la misma tendencia 
observada a nivel nacional, el mayor número de ausen-
cias se debe a enfermedades profesionales. Entre 2012 
y 2018 se otorgaron 528 prestaciones, de las cuales 274 
corresponden únicamente a lesiones musculoesquelé-
ticas y del tejido conectivo. Nuevamente le siguen las 
fracturas, lesiones, traumatismos y enfermedades del 
sistema nervioso, siguiendo las tendencias nacionales y 
estatales, totalizando 188 casos.

Sobre los ritmos de trabajo en las agroindustrias 
frigorífica de Chapecó, Sardá, Ruiz y Kirtschig (2009) 
analizaron documentos del Ministerio Público del Tra-
bajo (MPT), el Ministerio del Trabajo y Empleo (MTE) 
y el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) de 
Chapecó y llegó a la conclusión de que las actividades 
laborales que se desarrollan en las dos empresas anali-
zadas (A y B, como las denominan los autores) están 
“fragmentadas, sujetas a la cadencia que imponen las 
máquinas y la organización de la producción, con pre-
siones de tiempo, no permitiendo que los trabajadores 
tengan control sobre su trabajo” (Sardá, Ruiz y Kirts-
chig, 2009: 60). También destacan el carácter monótono 
y estático de los procesos de trabajo, marcados por la 

acumulación de operaciones repetitivas en ambientes 
permanentemente fríos y con condiciones insalubres 
como exposición a la humedad y agentes biológicos. 
Los movimientos realizados por minuto según la tarea 
ofrecen una síntesis satisfactoria del grado de agota-
miento físico y psíquico inherente a los procesos de tra-
bajo en las agroindustrias de Chapecó.

Es posible afirmar que los impactos en la salud de 
la fuerza de trabajo del sector agroindustrial de la carne 
es resultado de cambios organizacionales en el proceso 
productivo y avances en los medios materiales con los 
que se ejecuta el trabajo, así como de cambios tecnoló-
gicos introducida con la reconversión productiva. En es-
tudios recientes, Santos (2011) y Jesús (2018) llegaron 
a la misma conclusión. Según los autores, los cambios 
técnico-organizativos introducidos a partir de 1990 su-
peraron los niveles anteriores de intensidad laboral en 
el sector, lo que resultó en un aumento del número de 
enfermedades.

Al intensificar el trabajo, la agroindustria frigorífica 
logra obtener incrementos cuantitativos y/o cualitativos 
en los resultados producidos en el mismo período de 
tiempo, logrando así uno de sus mayores objetivos. El 
aumento de los resultados se expresa en el crecimiento 
de las toneladas de carne y productos cárnicos produci-
dos en una jornada laboral, así como en la tendencia al 
aumento de los niveles de toneladas de carne de cerdo y 
de aves exportadas anualmente.

Relacionado a los impactos del proceso de trabajo 
en la salud de los trabajadores, el sector agroindustrial 
frigorífico es marcado por una alta rotación de la mano 
de obra. Los bajos salarios y el trabajo agotador con un 
alto índice de enfermedad hacen que los trabajadores 
opten, cuando es posible, por cualquier otro tipo de ac-
tividad. Incluso en una ciudad como Chapecó, con más 
de 200.000 habitantes, la agroindustria frigorífica nece-
sita recurrir a la mano de obra de las ciudades cercanas, 
los estados vecinos e incluso los pueblos indígenas. De 
esta forma, la agroindustria frigorífica ha puesto a dis-
posición el transporte y han invertido reiteradamente en 
publicidad y otras estrategias de adherencia como bonos 
salariales para los trabajadores que traen a otros (Jesús, 
2018).

La mano de obra inmigrante es una de las principa-
les estrategias adoptadas por las agroindustrias en los 
últimos años para sortear la rotación de mano de obra 
local. Para la ciudad de Chapecó, la inmigración hai-
tiana y venezolana han sido las más importantes en la 
última década.  Las crisis vividas por esos países con-
tribuyeron a generar un importante flujo migratorio que, 
con un conjunto de iniciativas gubernamentales y de las 
propias empresas, logró atraerlo para ciudad.  (Jesus, 
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412018). Esta es una realidad latente en Brasil, especial-
mente en las décadas de 2010 y 2020, cuando se con-
solidan nuevas rutas migratorias sur-sur, primero con 
la catástrofe del terremoto en Haití, luego con la crisis 
política, económica y social en Venezuela.

Para resaltar este proceso, seleccionamos la infor-
mación disponible en el Relatorio Anual de Informacio-
nes Sociales (RAIS) (2) para el grupo ocupacional más 
numeroso del sector, carniceros y afines, trabajadores 
vinculados directamente a la línea de corte de carne 
(3). Iniciamos la serie a partir de 2013, año en el que 
se registra por primera vez una importante presencia 
de extranjeros en el sector. Como es posible comprobar, 
hay un aumento creciente de la presencia de extranjeros 
en este sector durante este período. Durante los primeros 
años, los trabajadores extranjeros en el sector son casi en 
su totalidad haitianos. En los últimos tres años este pa-
norama ha comenzado a cambiar con la llegada de inmi-
grantes venezolanos, a continuación, podemos identificar 
cómo se dio esta distribución entre nacionalidades. 

De esta forma, es posible concluir que existe una 
importante presencia de inmigrantes en el sector con 

una creciente participación de inmigrantes venezo-
lanos. 

Consideraciones finales
El artículo busca discutir la dinámica migratoria de 

la población venezolana a partir del análisis del caso de 
la ciudad de Chapecó, una de las ciudades con mayor 
número de venezolanos residentes y destino de la políti-
ca de interiorización. Buscamos presentar la política mi-
gratoria y cómo ésta se relaciona estrechamente con la 
demanda de mano de obra en su sector económicamente 
más relevante, la agroindustria frigorífica. 

Además, buscamos presentar cómo los procesos de 
trabajo impactan la salud de los trabajadores, contribu-
yendo a la alta rotación de mano de obra en el sector. 
Esta situación configura un marco perene de escasez de 
mano de obra para el que la política migratoria ha de-
mostrado ser una salida. Además de las crisis vividas 
por los países de origen de los migrantes, un conjunto 
de acciones gubernamentales y empresariales, contri-
buyeron para atraer los migrantes a regiones de grande 
demanda de mano de obra. 

Tabla 1. Carniceros y similares en el municipio de Chapecó por nacionalidad

Año Brasileños Extranjeros Total
2021 5.473 58,98% 3.806 41,02% 9.279
2020 6.580 59,81% 4.421 40,19% 11.001
2019 6.020 70,46% 2.524 29,54% 8.544
2018 5.174 79,98% 1.295 20,02% 6.469
2017 6.379 86,09% 1.031 13,91% 7.410
2016 6.275 90,08% 624 8,96% 6.966
2015 6.074 86,18% 904 12,83% 7.048
2014 6.632 88,04% 817 10,85% 7.533
2013 7.159 95,71% 314 4,20% 7.480

Fuente: Ministério do Trabalho e Previdência Social, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Tabla 2. 
Carniceros y similares en el municipio de Chapecó por nacionalidad entre extranjeros

Año Haitianos Venezolanos Otras nacionalidades Total
2021 2.532 66,53% 1.204 31,63% 70 1,84% 3.806
2020 3.593 81,27% 782 17,69% 46 1,04% 4.421
2019 2.232 88,43% 247 9,79% 45 1,78% 2.524
2018 1.260 97,30% 5 0,39% 30 2,32% 1.295
2017 970 94,08% 4 0,39% 57 5,53% 1.031

Fuente: Ministério do Trabalho e Previdência Social, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
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42 Notas
1. Qqueremos defender la tesis de que las enfer-

medades profesionales relacionadas con los 
mataderos no son meros accidentes, resultado 
de una supuesta negligencia de los trabajado-
res, sino que están relacionadas con ritmos de 
trabajo intensos, motivados por metas de pro-
ducción, inadecuación del ambiente de trabajo 
a las normas de seguridad, entre otros, que ha-
cen enfermar a los trabajadores en el territorio 
industrial.

2. RAIS – Relação Anual de Informações Sociais 
– es un registro administrativo organizado por 
el Ministerior del Trabajo y Previdencia del Go-
bierno Federal de Brasil a partir de informacio-
nes enviadas por las empresas. Es la principal 
fuente de información sobre el mercado de tra-
bajo formal del país.    

3. Basado en la Clasificación Brasileña de Ocupa-
ciones, del año de 2002 (CBO 2002), la família 
ocupacional Magarefes e afins (Carniceros y si-
milares), código 8485. Estos trabajadores están 
en su casi totalidad en la línea de corte de la 
carne.  
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