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venezolanoS(aS) en braSil:  
trabajo, género, violenCiaS y Pandemia

Cristiane Batista Andrade 
Silvana Maria Bitercourt 
Daniela Lacerda Santos 

Tatiana Giovanelli Vedovato

introduCCión

Como mujeres brasileñas, autoras de este capítulo, podemos afirmar 
que el contexto pandémico no ha sido fácil para quienes radican en 
Brasil. Las numerosas desigualdades sociales que forman parte de la 
historia del país se han intensificado con la pandemia de la Covid-19 
que, desde sus inicios, señaló los desafíos que el país enfrentaría. Es-
tas dificultades han sido, desde las ideologías resultantes del nega-
cionismo de la ciencia y, sobre todo, de la gravedad y virulencia del 
nuevo coronavirus (SarS-Cov-2), lo que ha dado lugar a la negación 
de la necesidad de políticas de salud pública para hacer frente a la 
mayor crisis sanitaria de los últimos tiempos, al negar la importancia 
de la vacunación, con lentitud y desinterés gubernamental en la ad-
quisición de inmunobiológicos, a pesar de que el país tiene un Pro-
grama Nacional de Inmunización (Pni) de reconocimiento mundial. 
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Hasta la fecha de la escritura de este capítulo, hay más de 600 000 
muertes en Brasil causadas por la pandemia y, desafortunadamente, 
hasta la publicación de este volumen, habrán sido más.

Por lo tanto, estamos interesadas en entender cómo los/as 
venezolanos/as han experimentado la pandemia de la Covid-19 
en Brasil, desde la perspectiva de la tríada de refugio, trabajo y 
aspectos de salud. El desplazamiento de personas por razones so-
ciales, económicas y políticas, entre otros, ha sido una realidad en 
América Latina y, cuando se trata de venezolanos, la migración 
forzada por necesidad de refugio es experimentada por muchos 
que se van a otros países latinoamericanos, con el fin de obtener 
mejores condiciones sociales. Así, en Brasil, en el año 2019, el Co-
mité Nacional para los Refugiados (Conare) reconoció la situación 
de refugio para la población venezolana porque existe “la grave y 
generalizada violación de los derechos humanos”.1

Así, este capítulo tiene como objetivo discutir la tríada de la 
migración y el refugio de venezolanos/as, la violencia en el trabajo 
(acoso moral y sexual, xenofobia, racismo, propensión al trabajo es- 
clavo contemporáneo y la explotación sexual) y la pandemia de 
la Covid-19, considerando los marcadores de género, clase social, 
generación y raza/etnia. Desde la herramienta analítica de in-
terseccionalidad, buscamos comprender las complejidades de las 
relaciones sociales y sus contextos históricos, económicos y cultu-
rales, además de las intersecciones de las relaciones de poder que 
las rodean,2 sobre todo en flujos migratorios que imponen desafíos 
para quienes se desplazan por motivos de refugio. Para el desarro-
llo de este texto, en la introducción problematizamos dos enfoques 
principales: los refugiados de Venezuela en Brasil y la tríada de 

1 Martino Andressa Alves y Julia Bertino Moreira, “A política migratória brasilei-
ra para venezuelanos: do ‘rótulo’ da autorização de residência temporária ao do refúgio 
(2017-2019)”, remhu: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana, vol. 28, núm. 60 (2020): 
152, en <https://doi.org/10.1590/1980-85852503880006009>.

2 Patricia Hill Collins y Sirma Bilge, Interseccionalidade (São Paulo: Boitempo, 2021).
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trabajo, violencia y refugio. A continuación, presentamos la meto-
dología utilizada, con la justificación del uso de medios periodís-
ticos sobre el tema. Más adelante, exponemos los resultados y sus 
discusiones: situaciones de vida de los venezolanos, aspectos sobre 
el trabajo, las vulnerabilidades, la violencia y la salud.

venezolanoS(aS) en braSil:  
loS CaminoS del refugio

En el año 2019, los venezolanos fueron considerados como refugia-
dos en todo el territorio brasileño. Así, con base en la Declaración 
de Cartagena, el Conare (Comité Nacional para los Refugiados) 
reconoció las graves violaciones a los derechos humanos que la po-
blación venezolana vivía, situación provocada por la crisis política y 
económica del país. El éxodo venezolano es el mayor de la historia 
de América Latina, lo que se justifica por la salida de más de cinco 
millones de personas del país.3 Por lo tanto, la noción de refugio es 
relevante en esta investigación, porque considera las violaciones de 
los derechos humanos y la necesidad de salir del país de origen,4 y 
así reafirma la protección de estas personas en vista del incumpli-
miento de los derechos a la seguridad, la salud y la vida, como lo 
previsto en la Declaración de los Derechos Humanos. La legislación 
brasileña utiliza la concepción ampliada de refugio, es decir, la rela-

3 Véase Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (aCnur), Brasil 
Reconhece Mais 7,7 Mil Venezuelanos Como Refugiados, Brasilia, Alto Comisionado de las Nacio-
nes Unidas para los Refugiados, 2020, <https://www.acnur.org/portugues/2020/08/28/
brasil-reconhece-mais-77-mil-venezuelanos-como-refugiados/>, consultada el 15 julio de 
2021; Andressa Alves Martino y Julia Bertino Moreira, “A política migratória brasileira 
para venezuelanos: do ‘rótulo’ da autorização de residência temporária ao do refúgio 
(2017-2019)”, remhu: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 28, núm. 60 (2020): 151-
166, en <https://doi.org/10.1590/1980-85852503880006009>.

4 Brasil, Lei Nº 9.474, 22 de julio de 1997, <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
leis/l9474.htm>; Brasil, Lei No 9.474, 22 de julio de 1997, en <http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/leis/l9474.htm>.
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cionada con la persecución política, religiosa, racial, entre otras. Sin 
embargo, se destaca el hecho de que tiene en cuenta las violacio-
nes de derechos básicos para el mantenimiento de la vida humana.5

De esta manera, los refugiados no siempre pueden decidir 
cuándo o a dónde irán, ya que sufren situaciones que ponen en 
riesgo la seguridad y la vida. Muchos abandonan su país de origen, 
dejan sus familias o las llevan al país de destino:

La salida de su propio país y la necesidad de buscar refugio en otro 
lugar significa que uno no tiene otra opción. Para algunos conver-
tirse en refugiados representa el último acto de un largo periodo de 
incertidumbre, que llega sólo después de que todas las demás estra-
tegias de supervivencia han fracasado. En otros casos, se trata de una 
reacción instintiva ante circunstancias inmediatas que ponen su vida 
en riesgo.6

Estas notas son relevantes porque —en el caso específico de los 
refugiados, por no tratarse de elegir el desplazamiento, sino de una 
necesidad de obtener derechos humanos básicos— cuando lleguen 
al país de destino, es importante que haya una recepción huma-
nitaria en lo que respecta a la garantía de la atención sanitaria y 
el proceso de reconocimiento de la situación de refugiado. Por lo 
tanto, planteamos la hipótesis de que debido a que sean refugiados 
en Brasil y en el contexto pandémico de la Covid-19, las vulnerabi-
lidades tienden a exacerbarse. A menudo, los refugiados llegan por 
tierra al estado de Roraima. En este grupo hay hombres, mujeres, 
niños, jóvenes, adultos mayores y comunidades indígenas. Muchos 
están en mal estado de salud, traen poco o nada de objetos o inclu-

5 André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues y Guilherme Assis Almeida, 60 anos 
de acnur: perspectivas de futuro (São Paulo: CL-A Cultural, 2011).

6 Gustavo Frota Simões, “Venezuelanos em Roraima: características e perfis da mi-
gração venezuelana para o Brasil”, en Teresa Cierco (org.), Fluxos migratórios e refugiados na 
atualidade (Río de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer Stiftung, 2017), 13, 45-56.
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so documentos personales. Todos necesitan adaptarse a otro país 
y a un idioma que no es el español, en este caso, el portugués. En 
este sentido, entendemos la necesidad de que se ofrezcan acciones 
para que estos individuos puedan insertarse en el contexto socio-
cultural brasileño y (re)comenzar sus vidas.

Es importante señalar que la situación sanitaria de la pobla-
ción refugiada en el contexto de la pandemia de la Covid-19 debe 
ser una agenda importante para los países que reciben a esta po-
blación. Según la Organización de las Naciones Unidas (onu), a 
menudo los refugiados tienen dificultades en la garantía del dere-
cho a la salud, ya que con la pandemia hubo cierre de fronteras, 
lo que repercute en la salud y seguridad de los migrantes. Ade-
más, cuando las fronteras de Brasil con Europa estaban abiertas al 
comienzo de la pandemia, las fronteras terrestres con Venezuela 
estaban cerradas: “La ordenanza [brasileña] todavía estableció 
sanciones: deportación e inhabilitación de solicitudes de asilo a 
extranjeros que no cumplieran la restricción”.7 Estos autores, Igor 
Rodrigues, Roberto Cavalcante y Eduardo Faerstein, consideran, 
por lo tanto, que estas restricciones arrojan luz al problema de la 
discriminación contra migrantes y refugiados en cuanto a los estig-
mas de ser los posibles transmisores de enfermedades, incluidas las 
acciones xenófobas que se discutirán en el siguiente punto.8

trabajo, violenCia y Salud en el refugio

En 2020, con la pandemia de la Covid-19 en marcha, Brasil re-
cibió aproximadamente 29 000 solicitudes de asilo, de las cuales 
el 60.2% eran venezolanos(as). El estado con mayor solicitud de 

7 Igor de Assis Rodrigues, João Roberto Cavalcante y Eduardo Faerstein, “Pandemia 
de Covid-19 e a saúde dos refugiados no Brasil”, Physis: Revista de Saúde Coletiva, vol. 30, núm. 
3 (2020): 5, en <https://doi.org/10.1590/s0103-73312020300306>.

8 Ibid.
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refugio fue Roraima,9 una región fronteriza por la que muchos 
ingresan vía terrestre, como ya lo dijimos.

A su llegada a Brasil, si bien tienen mayor seguridad y posibi-
lidad de un nuevo (re)comienzo en sus vidas, la violencia que ex-
perimentan puede traer marcas en sus vidas y subjetividades, tales 
como el racismo, la xenofobia10 y el sexismo.11 Ante este escenario, 
el sufrimiento y la inseguridad en un país que no es el de origen y 
que no es de habla hispana, como es el caso de la población venezo-
lana en Brasil, puede traer dificultades a enfrentarse, a medida que 
forman parte de la sociedad brasileña. En un estudio sobre migran-
tes y refugiados, se verificaron los sufrimientos relacionados con las 
adaptaciones a la sociedad brasileña, como las dificultades con el 
portugués. En este caso, se sintieron avergonzados por ser engaña-
dos en algunos casos, ya que no entendían el portugués, además de  
las dificultades en las relaciones sociales con los brasileños.12

En cuanto al racismo, Branco Pereira señala que uno de los 
sufrimientos presentes en las situaciones de refugiados son las ex-
periencias de discriminación racial dentro del propio grupo de 
refugiados, es decir, entre los que son blancos y negros: “los refu-
giados descubren que son negros en Brasil”.13 Del mismo modo, 
sostiene el autor, los brasileños suelen asociar los refugiados a los 

9 Gustavo Junger Silva, Leonardo Cavalcanti, Antonio Oliveira, Luis Fernando Lima 
Costa y Marília Macedo, “Refúgio em Números e Publicações-Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública”, OBMigra, 2021, en <https://www.justica.gov.br/seus-direitos/refugio/
refugio-em-numeros>.

10 Véanse Rodrigues et al., “Pandemia de Covid-19…”; Carmen González, “Intersec-
cionalidad entre el género y raza. Un estudio de caso con mujeres colombianas migrantes 
em España”, en Herminia González Torralbo (org.), Migración con ojos de mujer. Una mirada 
interseccional (Barranquilla: Universidad Simón Bolívar, 2019), 51-84; Alexandre Branco Pe-
reira, “O refúgio do trauma. Notas etnográficas sobre trauma, racismo e temporalidades 
do sofrimento em um serviço de saúde mental para refugiados”, remhu: Revista Interdiscipli-
nar da Mobilidade Humana 26, núm. 53 (2018): 79-97, en <https://doi.org/10.1590/1980-
85852503880005306>.

11 González, “Interseccionalidad…”.
12 Branco, “O refúgio do trauma…”.
13 Ibid., 94.
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negros. Cuando se trata de mujeres en los caminos de refugio, es 
necesario considerar la numerosa violencia que sufren, antes, du-
rante y después de sus desplazamientos, especialmente los de na-
turaleza sexual.

En una reciente revisión de la literatura sobre el tema de la 
violencia sexual (vS) y el refugio,14 se constató que este tipo de vio-
lencia comúnmente les pasa a las mujeres, aunque los hombres y 
los niños también son víctimas. Además, en la revisión se señala 
que muchos casos suceden antes de la situación de refugio, espe-
cialmente en países que sufren guerras o conflictos armados. Sin 
embargo, lo “más impactante es el hecho de que, incluso cuando es 
acogida en los campos de refugiados, esta población, ya frágil, toda-
vía se enfrenta a la inseguridad y sufre vS perpetrada por aquellos 
de quienes esperan protección, como los oficiales y la policía”.15 
Este escenario reitera la importancia de los mecanismos de enfren-
tamiento y acogimiento por parte de los servicios de salud.

Respecto de la vida laboral, impone desafíos, pues con la pre-
cariedad del trabajo que se encuentra en toda la sociedad capitalis-
ta —intensificada por el contexto neoliberal de contratos laborales 
precarios— hay ausencias de seguridad social y seguridad, y salud 
en el trabajo. También se puede señalar las dificultades políticas 
de los países que no afirman la asistencia en el proceso migratorio 
y que plantean obstáculos en su mediación, como las de control 
de quienes entran y quienes se van. Además, las situaciones de 
los indocumentados pueden intensificar las condiciones de traba-
jo precarias: “Los migrantes irregulares —sujetos que al mismo 
tiempo se producen como incluidos y excluidos (‘excluidos inma-

14 Juliana de Oliveira Araujo, Fernanda Mattos de Souza, Raquel Proença, Mayara 
Lisboa Bastos, Anete Trajman y Eduardo Faerstein, “Prevalence of  sexual violence among 
refugees: a systematic review”, Revista de Saúde Pública 53 (2019): 1-16, en <https://doi.
org/10.11606/s1518-8787.2019053001081>.

15 Ibid., 11.
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nentes’)— ocupan un límite difuso entre el adentro y el afuera, la 
inclusión y la exclusión”.16

Cuando se trata de venezolanos/as en Brasil, en una reciente 
investigación se señala que, del año 2000 a marzo de 2020 hubo 
162 503 de ellos en territorio brasileño, de los cuales el 48% son 
mujeres. En cuanto a los aspectos laborales, durante este mismo 
periodo las ocupaciones con más personas con matrícula activa 
son estudiantes (n= 30.719), trabajadores domésticos (n= 13.166), 
trabajadores de la construcción (n= 9.873), sector alimentario —
camarero, cocinero, etc.— (n= 4.706), sector de belleza —bar-
bero, peluquero, manicura, etc.— (n= 4.389), sin ocupación (n= 
7.338).17 Estos hallazgos nos permiten corroborar que la inserción 
de venezolanos/as en el mercado laboral en Brasil es principal-
mente a través de profesiones con bajos salarios, poco estatus y 
poca cualificación profesional, como en el caso del sector alimen-
tario, en la construcción civil y la belleza.18 En este contexto, la lle-
gada a Brasil impregna el aprendizaje de la lengua portuguesa, ya 
que son hablantes de español, la validación de diplomas y también 
programas de inserción en el mercado laboral.19

Se sabe que, dependiendo de las condiciones de migración 
forzada y situaciones de vulnerabilidad, los refugiados/as pueden 
ser propensos a casos de grooming para entrar en el Trabajo Esclavo 
Contemporáneo (teC), como bolivianos, peruanos y paraguayos 
que son cooptados por talleres textiles para la producción en la in-
dustria de la moda.20 Del mismo modo, hay trata de personas con 

16 Sandro Mezzadra, “Capitalismo, migraciones y luchas sociales. La mirada de la 
autonomía”, Nueva Sociedad. Democracia y política en América Latina (2012): 171.

17 Rosana Baeninger, Natália Belmonte Demétrio y Joice Domeniconi (orgs.), Atlas 
Temático: observatório das migrações em São Paulo-Migrações Venezuelanas (Núcleo de Estudos de 
População “Elza Berquó”, 2020), en <https://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/
atlasvenezuela/atlas_venezuela.pdf>.

18 Ibid.
19 Simões, “Venezuelanos em Roraima…”.
20 Natália Suzuki y Xavier Plassat, “O perfil dos sobreviventes”, en Escravidão Contem-

porânea (São Paulo: Contexto, 2020), 85-108.
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fines de explotación sexual, especialmente de las mujeres.21 Por lo 
tanto, el derecho a la salud y al trabajo decente debe garantizarse 
para todas las personas, independientemente de la nacionalidad o 
las razones de la migración, especialmente en la situación de pan-
demia de la Covid-19 que exacerba las vulnerabilidades sociales. 

método

La idea inicial de esta investigación partió de nuestras experien-
cias con el tema de la migración, el refugio y el trabajo. A finales 
de 2019, decidimos llevar a cabo una investigación empírica con 
entrevistas individuales con venezolanos/as en la ciudad de Río de 
Janeiro, cuyo objetivo es entender las trayectorias de la formación 
y el trabajo, la violencia en el mercado laboral y las relaciones de 
género. Sin embargo, decidimos no llevarlo a cabo debido a la pan-
demia de la Covid-19 porque estuvimos en aislamiento social desde 
marzo de 2020 y el contacto con mujeres venezolanas sería inviable. 

La elección metodológica de este capítulo fue influenciada por 
el contexto de la pandemia, que, ante la imposibilidad de tener ac-
ceso a los testimonios e historias de estos/as migrantes, decidimos 
realizar un análisis de los medios periodísticos brasileños.

Aunque utilicemos los medios periodísticos para comprender 
la realidad de las relaciones y subjetividades de los grupos sociales 
en el contexto de la pandemia,22 consideramos que las interaccio-

21 Brasil y Ministério da Saúde, “Saúde, migração, tráfico e violência contra mulhe-
res: o que o SUS precisa fazer: caderno pedagógico” (2013), 54.

22 Véase Tatiana Giovanelli Vedovato, Cristiane Batista Andrade, Daniela Lacerda 
Santos, Silvana Maria Bitencourt, Lidiane Peixoto de Almeida y Jéssyca Félix da Silva 
Sampaio, “Health Workers and Covid-19: Flailing Working Conditions?”, Revista Brasileira 
de Saúde Ocupacional, vol. 46 (2021), en <https://doi.org/10.1590/2317-6369000028520>; 
Igor Sacramento y Kátia Lerner, “Pandemia e biografia no jornalismo: uma análise dos 
relatos pessoais da experiência com a Influenza H1N1 em O Dia”, Revista Famecos, vol. 22, 
núm. 4 (2015): 55, en <https://doi.org/10.15448/1980-3729.2015.4.19552>.
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nes entre nosotras no serían las mismas si estuviéramos frente a 
frente con los entrevistados/as. Sin embargo, en vista de las vulne-
rabilidades expresadas por la pandemia y las condiciones de refu-
gio de los venezolanos/as, optamos por no realizar entrevistas que 
pudieran despertar sentimientos y emociones que, como investiga-
doras, no pudiéramos asistir, ofrecer apoyo y atención a personas 
en situación de vulnerabilidad/refugio.

Es cierto que la prensa tiende a expresar realidades sociales y 
así: “[…] transforma, produce y excluye información cotidiana de 
la agenda social de los ciudadanos y, por lo tanto, puede influir en 
las reflexiones y condicionar aspectos de la vida cotidiana, espe-
cialmente en relación a la salud”.23 Así, los medios periodísticos no 
son neutrales en relación con las visiones del mundo y, por lo tanto, 
para evitar que entren en nuestra muestra artículos periodísticos 
peyorativos, negativistas o estigmatizados sobre venezolanos/as, 
optamos por utilizar materiales que: a) presentasen los testimonios 
de estos/as migrantes, aunque superficialmente; b) tuviesen videos 
con declaraciones de ellos/as, pues podríamos percibir las expre-
siones faciales y entonaciones de las voces de estos migrantes; c) 
presentasen informes sobre las situaciones de vida de los venezola-
nos, aspectos laborales, vulnerabilidades o violencia y salud.

A través de una búsqueda en el <www.google.com.br>, in-
sertamos las palabras “venezolanos”, “venezolanas”, “pandemia”, 
“trabajo”, “violencia”, “discriminación”. En total, seleccionamos 
trece informes para la construcción de este capítulo. Después de la 
recopilación del material, hicimos el cuadro 1 con la descripción 
de cada noticia para facilitar la presentación y discusión de los 
resultados. La metodología utilizada para revisar los informes es el 
análisis temático de contenidos,24 cuya contribución es dar a cono-

23 Thalita Silva, Heloisa Prado, Tatiana Emerich, Aline Cavaca y Victor Gentilli, “A 
saúde e o sistema único de saúde nos bastidores da imprensa: o que os jornalistas têm a nos 
dizer?”, Revista Brasileira de Pesquisa Saúde, vol. 20, núm. 2 (2018): 64.

24 Laurence Bardin, Análise de conteúdo, 3ª ed. (São Paulo: Edições 70, 2016).
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cer los principales temas y núcleos de contexto o significado de lo 
expresado en los medios de comunicación. Como unidades temá-
ticas de análisis seleccionamos: a) las condiciones de vida: antes y 
durante el refugio; b) experiencias de violencia y vulnerabilidades; 
c) aspectos de trabajo y salud en Brasil.

La interseccionalidad como herramienta analítica se utiliza en 
el análisis de nuestros datos porque permite la investigación y la 
praxis crítica, con el fin de ampliar y problematizar las relaciones so-
ciales y de poder, el contexto y las desigualdades sociales, sobre todo 
pone en jaque la importancia de considerar sus complejidades.25 
Esta elección es provechosa porque, a medida que estudiamos el 
tema del refugio, la expansión analítica de las categorías de género, 
raza/color y clase social son importantes. Asociado a esto, las inter-
secciones entre nacionalidad, la violencia sufrida, las (re)adaptacio-
nes, las dificultades con el portugués, las relaciones con la salud y la 
pandemia de la Covid-19 permiten complejizar el tema propuesto.

Dado que los informes son datos abiertos, esta investigación 
fue remitida al Comité de Ética en Investigación de la Escuela 
Nacional de Salud Pública de Fiocruz para la emisión de exención 
ética (documento número 09/2021, el 22 de julio de 2021) pues, 
de acuerdo con la Resolución núm. 510/2016, la investigación con 
datos públicos está exenta de evaluación ética.26

reSultadoS y diSCuSión

Los informes seleccionados para la investigación se publicaron en 
los años 2020 y 2021, es decir, durante el periodo de pandemia de 
la Covid-19. No fue una tarea difícil encontrarlos, porque el tema 
sobre la migración de refugiados en Brasil es recurrente, especial-

25 Hill y Bilge, Interseccionalidade.
26 Ministério da Saúde, Resolução nº 510, 2016, <http://conselho.saude.gov.br/reso-

lucoes/2016/Reso510.pdf>.
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mente en las redes de comunicación sobre derechos humanos y 
protección de migrantes y refugiados. Cuando se trata de venezo-
lanos/as, también es común encontrarse con informes locales de 
la región de Pacaraima, en el estado de Roraima (frontera terrestre 
entre Venezuela y Brasil).

Seleccionamos reportajes que muestran la realidad de las con-
diciones de vida, salud y trabajo de los venezolanos en el Brasil, 
aunque bajo la lente de los reportajes periodísticos o de los perio-
distas, la mayoría de las veces. Sin embargo, notamos que muchos 
de los medios periodísticos presentan fotografías y videos grabados 
en los que se presentan los testimonios de venezolanos(as) en Bra-
sil. Las imágenes y los testimonios son impactantes, y las violacio-
nes de derechos básicos tanto en Venezuela como en Brasil son 
perceptibles en algunos de ellos. En los casos de reportajes televi-
sivos, vimos y transcribimos las narrativas para facilitar el análisis.

Un punto importante presentado en esta investigación es so-
bre los cierres y las aperturas de fronteras para los venezolanos que 
deciden abandonar el país y salir en búsqueda de mejores condi-
ciones de vida y trabajo. Esta llegada de venezolanos/as a Brasil 
no está exenta de conflictos dentro del escenario de cierre de fron-
teras y el avance de la Covid-19 en América Latina.

Las aperturas y cierres de fronteras por parte del gobierno ve-
nezolano y brasileño no se derivan de la pandemia de la Covid-19. 
En los últimos seis años, estos sucesos han marcado la vida de mu-
chos refugiados, ya que, con los efectos de los cierres de fronteras, 
hay un aumento de las rutas clandestinas, de desempleo, comercio 
ilegal y riesgos en los cruces a pie, en coche u otros medios de 
transporte, la pérdida de empleos, entre otros.27

Aunque el derecho a la migración y al refugio está garantizado 
por el derecho internacional, este proceso no está exento de enfren-

27 Ministério do Desenvolvimento Regional, e Ipea, Imigração Venezuela-Roraima: evolução, 
impactos e perspectivas, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2021, en <https://www.
ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatorio_institucional/201101_ri_213611.pdf>.
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tamientos. En Brasil, la legislación migratoria del año 2017 (Ley 
nº 13.445) es enfática en refutar prácticas discriminatorias como 
la xenofobia y la criminalización de los desplazamientos,28 además 
de reforzar la necesidad de acogida humanitaria.29 Sin embargo, 
la salida de Brasil del Pacto Mundial sobre Migración de la onu 
en 2019 trajo dificultades, especialmente a los refugiados, que de 
alguna manera pueden intensificar las situaciones de vulnerabili-
dad.30 Y en un momento de pandemia, estos problemas tienden 
a exacerbarse, pues una de las primeras estrategias del gobierno 
federal en mayo de 2020 fue implementar la Ordenanza Intermi-
nisterial (núm. 255/2020) que reafirmó el “cierre de fronteras, [la] 
deportación inmediata e incapacidad de la solicitud de asilo”.31

El ascenso de los partidos de derecha radical en Brasil ha traí-
do impactos y retrocesos en las ejecuciones de la Ley de Migración 
de 2017 porque, además de la salida del Pacto Mundial sobre Mi-
gración, las regulaciones migratorias se volvieron más restrictivas y 
securitarias, como el mayor control represivo y punitivo del Estado. 
Como ejemplo, tenemos la Ordenanza n° 666 de 2019 que: “pre-
senta varios problemas desde el punto de vista de la garantía de los 
derechos de las personas en movilidad y subvierte la lógica de la hos-
pitalidad en favor del trato hostil, reafirmando la perspectiva de sos-

28 Silvio Beltramelli Neto y Julia Esposito Barthem, “A nova Lei de Migração e sua 
aplicação no contexto da Pandemia da Covid-19”, en André Carvalho Ramos, Luís Renato 
Vedovato y Rosana Baeninger (orgs.), A nova Lei de Migração: os três primeiros anos (Campinas: 
Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”/Observatório de Migrações de São, 2020), 
289-304.

29 Rickson Rios Figueira y Letícia Rossi Ortiz, “A emergência da direita radical no 
Brasil e a Regulamentação da Lei de Migração”, en André Carvalho Ramos, Luís Renato 
Vedovato, y Rosana Baeninger (orgs.), Nova Lei de Migração: os três primeiros anos (Campinas: 
Núcleo de Estudos de Populacao “Elza Berquó”, 2020), 673-697, en <https://www.nepo.
unicamp.br/publicacoes/livros/leimig/lei_mig.pdf>.

30 Véase Beltramelli y Barthem, “A nova Lei…”; Figueira y Ortiz, “A emergência 
da direita radical…”; Radio uSP, “Brasil completa quase dois anos fora do Pacto Global 
para Migração da onu”, Jornal da USP (2020), <https://jornal.usp.br/atualidades/brasil-
completa-quase-dois-anos-fora-do-pacto-global-para-migracao-da-onu/>.

31 Véase Beltramelli y Barthem, “A nova Lei…”, 292.
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pecha sobre el extranjero, característica de la movilidad previa de la 
norma migratoria, que data del periodo de los gobiernos militares”.32

Además, los discursos del expresidente son deplorables, ya que 
hay negativas a acciones humanitarias de acogida y caracterizan 
los migrantes como peligrosos y como los que asustan a la nación, 
lo que está estrechamente relacionado con “la adopción de polí-
ticas nacionalistas, xenófobas y aporofóbicas”.33 Por lo tanto, la 
expresión de este escenario nos pone por delante de las numerosas 
dificultades que enfrentan los refugiados venezolanos/as, especial-
mente en tiempos de la Covid-19.

Con el cierre de fronteras y los retrocesos con el tema de la 
migración en Brasil, las dificultades de los refugiados estuvieron 
en torno a la imposibilidad de solicitar refugio, al impedimento 
para solicitar ayuda de emergencia, al acceso al mercado laboral 
formal, entre otros. A partir de este escenario, la intensificación de 
la precariedad de los vínculos laborales y los impactos de la crisis 
económica en Brasil se expresan en los casos de teC entre estos 
migrantes, ya señalados en la literatura y que se encontraron en los 
medios periodísticos, como se discutirá a continuación.34

Por estas razones, estamos de acuerdo en que, “Peor que expe-
rimentar una crisis dentro de otra crisis, en Brasil, la negación po-
lítica de la gravedad de la pandemia representa, para la población 
migrante, el rechazo de incluso una mera expectativa de una con-
dición mínimamente civilizadora de hacer frente al Covid-19”.35  
A continuación, para facilitar la presentación de los resultados 
realizamos el cuadro 1, que presenta sucintamente el título del in-
forme y la fecha de publicación, la información relacionada con 
la situación de vida de los venezolanos, los aspectos laborales, las 
vulnerabilidades y la violencia y salud.

32 Figueira y Ortiz, “A emergência da direita radical…”, 689.
33 Ibid., 693.
34 Beltramelli y Barthem, “A nova Lei…”.
35 Ibid., 299.
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CondiCioneS de vida: anteS, durante  
y deSPuéS del refugio

En cuanto a las condiciones de vida antes del refugio, podemos 
ver en los informes declaraciones significativas de mujeres vene-
zolanas que expresan las deplorables condiciones ya vividas en su 
país. Consideran el agravamiento de la crisis económica y política 
establecida en 2014 en Venezuela, la cual tuvo repercusiones en 
una crisis humanitaria del conocimiento internacional que afectó 
la vida de toda la población,36 pronto la mayoría de la gente tuvo 
que solicitar refugio en otro país para seguir viviendo. Desde esta 
perspectiva, en Venezuela, cuando se estableció este contexto de 
caos social, sus ciudadanos ya experimentaban escasez en su vida 
cotidiana como no tener más trabajo, ingresos, alimentos, medici-
nas, etc. para continuar en el país.37 Esto provocó que muchas mu-
jeres se fueran en busca de recursos materiales para contribuir al 
sustento de sus familias.38 Vale la pena señalar que, con el estable-
cimiento de la transmisión comunitaria de la Covid-19 en América 
Latina, la situación fue todavía más difícil para estos migrantes,39 
especialmente para las mujeres que aparecen en este escenario 

36 Thiago Augusto Lima Alves, “Crise humanitária venezuelana e a proteção aos 
direitos dos refugiados”, Travessia. Revista do Migrante, vol. 90 (2021): 43-62, en <https://doi.
org/10.48213/travessia.i90.968>.

37 Lima, “Crise humanitária venezuelana…”.
38 Cristiane Andrade Batista, Silvana Maria Bitencourt, Daniela Lacerda Santos y 

Tatiana Giovanelli Vedovato, “Venezuelanas no Brasil: trabalho e gênero no contexto da 
Covid-19”, en Rosana Baeninger (org.), Migrações internacionais e a Pandemia de Covid-19 (Cam-
pinas, SP: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, 2020), 426-434.

39 Véase Rita de Cassia Quadros da Rosa, Betina Hillesheim, Douglas Luís Weber 
y Leticia Silva Holderbaun, “Gênero, migração e vulnerabilidade: corpos de mulheres em 
deslocamento”, Revista Eletrônica Científica da uergs 5, núm. 2 (2019): 138-146, en <https://
doi.org/10.21674/2448-0479.52.138-146>; Andrade, Bitencourt, Santos y Vedovato, “Ve-
nezuelanas no Brasil…”; Emanuely Gestal y Natalia Benatti Zardo, “Acolhida e integração 
de venezuelanos na Casa do Migrante em Florianópolis e os impactos da pandemia”, Tra-
vessia. Revista do Migrante, vol. 90 (2021): 137-142, en <https://doi.org/10.48213/travessia.
i90.973>.
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como responsables de sus hijos, necesitando decidir entre dejarlos 
en el país o llevárselos consigo.

Cabe mencionar que todas las narrativas analizadas son de-
claraciones de mujeres que expresan doble exclusión, porque ade-
más de ser mujeres son migrantes,40 por lo tanto, sus cuerpos ya 
son tratados como extraños en otros países, y por las condiciones 
que sufren para llegar a Brasil (muchas cruzando fronteras y cami-
nando largas distancias) están expuestas a violencia sexual, abuso, 
xenofobia, racismo, etc. Para ellas, salir del país refleja la lucha por 
su propia supervivencia y familia, que es la prioridad en todos los 
informes. La narrativa de una madre antes de decidirse por refu-
giarse muestra que las condiciones de vida ya eran precarias como 
no haber comido nada en todo el día. Sin embargo, la decisión de 
la migración sucedió a través de una situación de estar con la hija 
enferma y tener dificultades en comprar una medicina:

Siempre hay un evento que nos marca y nos lleva fuera. En mi caso, 
fue el día en que mi hija se enfermó. Acababa de cumplir dos años. 
Tuvo fiebre toda la noche. Salí a buscar una medicina con ella en mis 
brazos y terminamos llorando juntas. Yo, por impotencia. La fiebre 
no cedía. Después de caminar durante más de dos horas en una ciu-
dad donde el sol es inclemente y el transporte público inexistente, en 
la única farmacia donde encontré el remedio, el dinero que tenía no 
era suficiente para comprarlo. Gracias a Dios, una persona se acercó, 
me remitió a una vieja farmacia donde algunos medicamentos tenían 
un precio antiguo. Casi grité cuando lo conseguí. Llegué a casa, y 
cuando llegué, me sentí casi desmayada. Ahí fue cuando recordé que 
no había comido nada en todo el día. Parece extraño cómo nos olvi-
damos cosas tan importantes cuando alguien más nos preocupa. Ella 
se recuperó, pero mi corazón se rompió ese día (venezolana).41

40 Rosa et al., “Gênero, migração e vulnerabilidade…”.
41 Flávia Mantovani y Leonardo Diegues, “Diário de uma refugiada: venezuelana 

relata experiência de migrar ao Brasil” (Folha de S. Paulo, 2020), parr. 29, en <https://
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En los informes analizados podemos comprobar cómo atributos y 
sentimientos que impregnan al ser mujer, sustentados desde una 
lógica patriarcal y capitalista, ha convertido a las mujeres en res-
ponsables por el cuidado de la familia, especialmente de los niños 
y padres ancianos. Dado que esta lógica patriarcal capitalista ha 
configurado relaciones de género dicotómicas y asimétricas, ha-
ciendo que las mujeres se sintieran “culpables por no asumir gran 
parte del trabajo de cuidado de niños”.42 Además, lo que parecía 
evidente en los informes de mujeres madres es que muchas de ellas 
son jefas de familia y los padres de los niños no aparecen como 
agentes que puedan contribuir tanto emocional como financiera-
mente para los niños. En este sentido, estas mujeres en esta con-
dición de vida no pueden ser analizadas desde la experiencia de 
ser exclusivamente cuidadoras de sus hijos porque no cuentan con 
un hombre proveedor, algo que ha aparecido cada vez más en el 
capitalismo contemporáneo,43 es decir, mujeres pobres y jefas de 
familia. Narrativas como las que presentamos a continuación se-
ñalan lo difícil que es, para las refugiadas venezolanas, alejarse de 
sus hijos y dejar su país de origen:

Todos tenemos miles de razones válidas para migrar. Lo único co-
mún a todos es que no lo hacemos por gusto, sino por necesidad. En 
mi caso, la necesidad de mantener a mi familia me llevó a romperme 
el corazón. Dejar lo que más quiero para salvarlos (venezolana).44

www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/12/diario-de-uma-refugiada-venezuelana-relata-
experiencia-de-migrar-ao-brasil.shtml>.

42 Silvana Maria Bitencourt, “A maternidade para um cuidado de si: desafios para 
a construção da equidade de gênero”, Estudos de Sociologia, vol. 24 (2020): 261-281, en 
<https://doi.org/10.52780/res.11407>; Patricia M. O’Reilly, “Feminist Perspectives on 
Mothering: Power and Oppression”, en Marie Porter, Andrea O’Reilly y Patricia M. Short 
(orgs.), Motherhood: power and oppression (Toronto: Women’s Press, 2005).

43 Silvia Federici, O ponto zero da revolução: trabalho doméstico, reprodução e luta feminista (São 
Paulo: Elefante, 2019).

44 Mantovani y Diegues, “Diário de uma refugiada…”, párr. 59.
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Estoy luchando porque tengo dos hijos muy pequeños y vine con 
sólo uno. Venir fue muy intenso, pero estoy aquí y espero recibir el 
apoyo de muchos brasileños. Así que, por favor, échanos una mano. 
Cada persona que está aquí tiene una personalidad diferente, hay 
muchos dispuestos a luchar. Estamos aquí porque necesitamos co-
sas que Venezuela no puede ofrecer. Necesitamos ingresos, un buen 
trabajo. Por eso quiero vivir aquí. También quiero recuperar a mi 
familia, a mis hijos que dejé atrás (venezolana).45

Estas mujeres también se responsabilizan y se culpan a sí mismas 
por dejar a sus hijos en su país de origen, cuando deciden refugiar-
se, porque las precarias condiciones de vida han llegado al límite y 
ya no pueden seguir viviendo de la misma manera. Sin embargo, 
aunque la ideología de la maternidad impregne la identidad de 
género de estas madres, ellas no pueden seguir con obstinación 
como cuidadoras —ese potencial que la sociedad patriarcal y ca-
pitalista naturalizó, el trabajo de cuidado que las mujeres hacen 
por amor—, porque si pensamos en el hecho de que estas mujeres 
migraren a otro país, podemos darnos cuenta de que se ven obli-
gadas a separarse de sus hijos para seguir viviendo. Por lo tanto, 
no siguen el ideal de feminidad burguesa que fue tomado como 
modelo estándar para analizar la maternidad de las mujeres, in-
dependientemente de las interseccionalidades que las constituyen 
en la realidad analizada.46 Este discurso expresa la realidad de una 
madre que tuvo que renunciar a vivir con sus hijos en edad infantil 
para migrar: “Ahora siento que no soy parte de sus vidas [de los 

45 Rodrigues, “Venezuelanos passam noite nas ruas e enfrentam longas filas por 
regularização no Brasil” (G1, 2021), párr. 39, en <https://g1.globo.com/rr/roraima/
noticia/2021/07/25/venezuelanos-passam-noite-nas-ruas-e-enfrentam-longas-filas-por-
regularizacao-no-brasil-desastroso.ghtml>.

46 Véase Gonzalez, “Interseccionalidad entre el género y raza…”; Patricia Hill Co-
llins, Pensamento feminista negro: conhecimento, consciência e a política do empoderamento (São Paulo: 
Boitempo, 2019).
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hijos]. Espero tener la oportunidad de tenerlos conmigo de nuevo 
y sentirme completa otra vez” (venezolana).47 

Además, también hubo casos de separación entre madre e hi-
jos, pues el cruce a otro país sin conocimiento de su cultura, de su 
idioma y sin perspectiva de cuándo conseguirían un trabajo con-
tribuyó para que muchas de estas mujeres migraran solas, como 
es el caso de una refugiada que dejó a sus hijos con sus padres, 
con el fin de buscar una posible supervivencia para ella misma y 
para su familia. Tenía el objetivo de enviarle dinero a la familia  
y programar su llegada a Brasil, cuando tuviese un trabajo y una 
vivienda para alojar a la familia, especialmente a sus hijos. “Llegué 
primero, dejé a mis hijos allí. Fue difícil para mí, no hay nada más 
difícil que migrar de un país dejando una familia, padre, herma-
no” (venezolana).48

Además, algo que se presentó como evidente fue la condición 
de refugio que afrenta todos los derechos humanos de los migran-
tes, pues, al pasar por la fase de exposición corporal y emocional al 
cruzar la frontera, muchas mujeres llegan y terminan viviendo en la 
calle, pasando frío, hambrientas, comiendo restos de comida deja-
dos en la basura y exponiéndose a lamentables condiciones sanita-
rias en un contexto pandémico de riesgo de contaminación, lo que 
hace que muchas de ellas se pregunten si aquí no es peor que allí:

Me quedé cuatro, cinco meses, durmiendo en la calle, en el piso. 
Comer de la basura, lo que no es bueno. Luego me quedé, pero ya 
quería volver a Venezuela porque no era vida para mí, ni para mi 
nieto (venezolana).49

47 Mantovani, y Diegues, “Diário de uma refugiada…”, párr. 53.
48 Danielle Fonseca, Após dificuldades, venezuelanas conseguem emprego como encanadoras no 

Grande Recife (Recife: G1, 2021), párr. 15, en <https://g1.globo.com/pe/pernambuco/
noticia/2021/01/12/apos-dificuldades-venezuelanas-fazem-curso-e-conseguem-emprego-
como-encanadoras-em-pernambuco.ghtml>, consultada el 22 de septiembre de 2021.

49 Fonseca, Após dificuldades…, párr. 13.



C. Batista, S. M. Bitercourt, D. Lacerda y T. Giovanelli384

Muchas personas venden sus propiedades, venden las pertenen-
cias de sus casas para tener una manera de llegar hasta aquí. Lo 
hacen para venir por caminos sinuosos, no por los límites legales. 
Muchas personas son ancianas, están enfermas, embarazadas, niños 
pequeños. No hay lugar para dormir, estamos en la calle en cuanto 
no obtenemos la documentación (venezolana).50

Fue muy impactante saber que las mujeres con hijos y familias 
estaban en situaciones tan vulnerables. Viviendo en la calle durante 
meses, alimentándose de basura. Este fue un impacto muy grande 
para nosotros aquí (gerente de operaciones).51

Algunos comentan la experiencia de vivir en albergues, en contac-
to con la diversidad cultural, la alteridad experimentada desde el 
contacto con el otro evidenciando aspectos como lidiar con cos-
tumbres, idiomas e historias migratorias. El contacto intercultural 
aparece en los albergues como un proceso de adaptación a la nue-
va condición social de refugiado. Podemos ver que la solidaridad 
entre ellos impregna esta condición de “estar aquí, pero no ser  
de aquí”:

Para que uno imagine lo que es vivir en un refugio, hay que pensar 
en poner en una casa de varias habitaciones a más de 50 personas 
con diferentes idiomas, culturas y opiniones. En realidad, es la fór-
mula perfecta para el caos. Pero aunque no lo crea, eso no sucede. 
En cada refugio en el que he estado, he encontrado una cosa en 
común entre quienes los dirigen: una gran sensibilidad humana y 
amor por los demás. Mi primer refugio, Mission Peace, es un espacio 
que siento como mi hogar, donde escuchar tantas voces en diferentes 
idiomas se ha convertido en música para mis oídos y paz para mi 
alma, porque soy uno de ellos (venezolana).52

50 Rodrigues, “Venezuelanos passam noite…”, parr. 29.
51 Fonseca, Após dificuldades…, párr. 24.
52 Mantovani y Diegues, “Diário de uma refugiada…”, párr. 51.
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Sin embargo, en este escenario, las transformaciones de las preca-
rias condiciones de vida se reflejan en la piel/cuerpo individual: la 
pérdida de peso, músculos, nutrientes, control emocional para se-
guir sobreviviendo a la explotación capitalista dotada de una racio-
nalidad basada en el mercado, el consumo inmediato, la fugacidad, 
el “disfrútalo”53 como la menor energía posible para explotarse. A 
pesar de todas las incomodidades en estos cuerpos/emociones, en 
estos albergues se presentan acciones colectivas de solidaridad con 
el fin de contribuir a la construcción del amor como una acción 
colectiva entre estas personas marcadas socialmente por la exclu-
sión y pérdida de los derechos humanos fundamentales:54

Yo tengo 1.58 m y pesaba 45 kg cuando llegué. Todos pensaron que 
estaba demasiado enferma. ¿Cómo explicarles que la falta de comi-
da, el estrés, y no una enfermedad, causó mi delgadez? La comida 
que realmente necesitaba provenía de las manos de las personas que 
trabajaban en Mission Peace. Fortalecieron mi espíritu y creyeron en mí 
cuando no pude. A ellos, mi eterno agradecimiento (venezolana)”.55

Muchas mujeres pasan meses sin trabajo, en la calle y en refugios 
hasta que consigan algo de trabajo. Sin embargo, sus calificacio-
nes profesionales y currículums no se consideran cuando se trata 
de obtener un trabajo. En este sentido, la condición de refugiada 
no les permite elegir en qué trabajar, y la gran mayoría tiende a 
realizar trabajos manuales, pesados y mal pagados como jornale-
ras, camareras, peluqueras, etc. Desde esta perspectiva, podemos 
evaluar que este escenario de pandemia está marcado por la acu-

53 Adrián Scribano, ¡Disfrútalo! Una aproximación a la economía política de la moral desde el 
consumo (Buenos Aires: Elaleph, 2015); Adrián Scribano, “Sociología de los cuerpos/emo-
ciones”, Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad, núm. 10 (2012): 
93-113.

54 Adrián Scribano, “El amor filial como acción colectiva y confianza”, Sociologías,  
vol. 21, núm. 52 (2019): 104-131.

55 Mantovani, y Diegues, “Diário de uma refugiada…”, párr. 32.
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mulación de varias secuelas físicas y emocionales en los cuerpos/
emociones de las personas que viven esta transformación social en 
el cotidiano. Vale la pena señalar que la condición de refugiado ya 
lleva en sí misma cuerpos que reflejan pérdidas de bienes materia-
les y separación temporal de las familias al decidir mudarse por 
supervivencia para no morir de hambre o contraer alguna enfer-
medad que no tendrá un tratamiento de salud adecuado, así como 
tener los recursos para comprar medicinas para el tratamiento.

Desde esta perspectiva, estas mujeres luchan por la vida, ad-
vierten que la situación no es individual, porque lo que viven es 
una crisis humanitaria. Muchas de ellas perdieron el derecho a 
estar con su familia, sus amigos, tuvieron que romper relaciones 
sociales para seguir existiendo en esta realidad. La condición de 
refugio expone el orden capitalista que sobrevive de la muerte a 
diario. Orden que trabaja desgarrando los cuerpos/emociones de 
grupos sociales marcados por el no derecho a la vida, y la condición 
de que estén tomando direcciones hacia una situación de muerte, de 
silenciar una cultura que enseña a los pueblos latinoamericanos a 
construir políticas de sensibilidades que reflejen acciones colectivas 
basadas en la vida y no en la muerte.56 El discurso a continuación 
comenta sobre lo que está sucediendo con esta población y la ne-
cesidad de acciones colectivas que visualicen la existencia de estos 
cuerpos / emociones en la sociedad brasileña: “El mundo necesita 
hacer algo por nosotros los venezolanos […]. Estamos aquí por 
razones de salud, alimentos y por todas las demás razones por las 
que estamos pasando los venezolanos. Hice un gran sacrificio para 
llegar aquí y realmente me duele tener que abandonar a mi ma-
dre, a mis hermanos, a mis amigos. Es desastroso lo que estamos 
viviendo, es una situación dramática (venezolana)”.57

56 A. Scribano, Loves as s Collective Action: Latin America, Emotions and interstitial practices 
(Londres: Routledge, 2020).

57 Rodrigues, “Venezuelanos passam noite…”, parr. 19.
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violenCiaS y vulnerabilidadeS  
en la vida Cotidiana de venezolanoS/aS

Sobre las violencias que sufren los venezolanos/as, destacamos 
que estuvieron relacionadas con casi cuatro vertientes que dialo-
gan entre sí, entre ellos: a) violencia estructural; b) experiencias de 
violencia de género, especialmente contra las mujeres; c) acciones 
policiales en la vida cotidiana de estos refugiados; d) los estigmas, 
la discriminación y la xenofobia.

Como se vio en el ítem anterior, la precariedad social vivida 
antes y durante el refugio es expresada tanto por mujeres como 
por hombres en los medios periodísticos. Se trata de situaciones de 
hambre, falta de derechos como la salud, la educación, el empleo, 
los ingresos y obstáculos para el acceso a servicios de manteni-
miento de la vida. En este sentido, podemos asociar el contexto 
de vida de estos migrantes refugiados con la violencia estructural, 
ya que está estrechamente relacionada con las ausencias del Esta-
do en la garantía de los derechos humanos básicos. Como señala 
Díaz-Pérez, estas ausencias que caracterizan la violencia estruc-
tural e impactan directamente en la vida de los latinoamericanos 
están asociadas con el desarrollo del neoliberalismo que, al mismo 
tiempo, elimina derechos sociales y laborales con la pandemia de 
la Covid-19: “La cantidad de personas que no cuentan con los 
recursos económicos para acceder a estos servicios agrava la situa-
ción, aunado a la saturación de los centros de salud y las deficien-
cias para atender a una gran cantidad de enfermos”.58

La violencia de género, especialmente contra las mujeres, fue 
retratada en un informe59 en el que se señala que una investigación 

58 Guillermina Díaz Pérez, “La pandemia de Covid-19 y sus violencias en Amé- 
rica Latina”, Journal Health npeps, 5, núm. 2 (2020): 2, en <https://doi.org/10.30681/ 
252610104874>.

59 Fabrício Araújo, Relatório da onu aponta que 40% das mulheres que vivem em abrigos em RR 
já sofreram insultos (Roraima: G1, 2020).
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de la onu con 530 mujeres brasileñas y venezolanas (19 a 49 años), 
que viven en las ciudades de Pacaraima y Boa Vista, ha indica- 
do que el 30% sufrió violencia psicológica en algún momento de 
sus vidas, como insultos (23.1%), humillaciones (16.4%), intimida-
ción (14.4%) y amenazas (10.1%). La violencia física (20%) implica 
sacudidas (13.9%), bofetadas (12.6%), puñetazos (8.1%), patadas 
(6.1%), armas de fuego (4.5%) y estrangulamientos (1.6%). La no-
ticia señala que también se perpetró violencia física en mujeres 
embarazadas. La violencia sexual fue sufrida por 7.4% de las mu-
jeres: violación (6.1%); sexo con miedo (5.2%) y sexo degradante 
(3.8%).60

Estos hallazgos sobre las violencias que sufren las mujeres son 
analizados en la literatura de manera contundente por estudios 
feministas y migratorios.61 Por lo tanto, la violencia contra ellas  
nos impacta no sólo en sus altas tasas, sino sobre todo en la cruel-
dad con la que se cometen. En Brasil, por ejemplo, en el año 2012 
hubo una muerte de una mujer cada dos horas; al año siguiente, 
una cada hora y media. No es acaso que las violencias contra las 
mujeres estén envueltas por el patriarcado y, en el caso de Améri-
ca Latina, es importante destacar que es la región con los índices 
más altos de violencia; por lo tanto, son una realidad que afecta 
sustancialmente sus cuerpos y vidas desde el inicio del proceso de 
colonización de las Américas.62

Extendiendo estas reflexiones a las mujeres refugiadas, desta-
camos que sus experiencias de violencia pueden estar centradas en 
los motivos del desplazamiento, pero también pueden suceder du-
rante sus trayectorias hacia el país de acogida: “Estas mujeres son 

60 Araújo, Relatório da onu…
61 Véase Gonzalez, “Interseccionalidad entre el género y raza…”; Rita Laura Segato, 

La guerra contra las mujeres (Madrid: Traficantes de Sueños, 2016).
62 Segato, La guerra contra las mujeres.



389Venezolanos(as) en Brasil

personas a quienes negarles la condición de asilo pueden traerles 
consecuencias graves y, en muchos casos, incluso mortales”.63

María Cambronero agrega que las mujeres migrantes en la 
región centroamericana, aunque sufren violencia, tienden a pro-
tegerse para evitarlas. Asimismo, tienden a lidiar, especialmente si 
están indocumentadas, con las situaciones de vulnerabilidad como 
los riesgos de deportación, explotación sexual, el uso de rutas clan-
destinas para acceder al país de acogida, trata de personas: “Las 
manifestaciones de este fenómeno no solo dificultan las posibili-
dades de las mujeres de realizar un proceso migratorio digno, lo 
que en casos extremos de violencia imposibilita que las mujeres 
alcancen su país de destino de forma sana, o incluso con vida”.64

Otro punto destacado de la violencia que sufren los venezo-
lanos/as en Brasil es un informe que muestra que, en marzo de 
2020, las policías brasileñas (militar, federal y civil) participaron en 
el retiro de venezolanos de los albergues en la ciudad de Pacaraima 
(estado de Roraima), sin el uso de una orden judicial.

Así, muchas fueron las manifestaciones de organizaciones de 
derechos humanos, del Ministerio Público Federal (mPf) y de la  
Defensoría Pública de la Unión (dPu) para tomar medidas de 
protección a los migrantes. Según la misma noticia, se explica la 
necesidad de promover la salud y la seguridad de los refugiados, es-
pecialmente en tiempos de pandemia. Así, percibimos la gravedad 
y la violencia que sufren los venezolanos en territorio nacional.65 
Con relación a este evento, la noticia también apunta la presen-
cia de niños y mujeres embarazadas, lo que reafirma la violencia 
extrema que sufren estos migrantes, la violación de los derechos 

63 María Paula Loría Cambronero, “Mujeres migrantes centroamericanas y el reto de 
la violencia de género”, Revista Estudios, vol. 42 (2021): 4.

64 Loría, “Mujeres migrantes centroamericanas…”, 12.
65 Folha de São Paulo, “Entidades se manifestam sobre suposta invasão policial em 

abrigo”, Folha de Boa Vista 2021, en <https://folhabv.com.br/noticia/CIDADES/Interior/
Entidades-se-manifestam-sobre-suposta-invasao-policial-em-abrigo/74192>, consultada el 
22 de septiembre de 2021.
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humanos y sin “salvaguardar la supervivencia, [la] dignidad y aco-
gida de las personas en situaciones de extrema vulnerabilidad, lo 
que debería ser garantizado por el propio Estado”.66

Según Michele Hastreiter,67 profesora de derecho internacio-
nal en Brasil, las numerosas ordenanzas destinadas a cerrar fron-
teras, como la núm. 652/2021, expresan violaciones de derechos 
humanos y colocan en vulnerabilidad, especialmente a los refu-
giados.

Además, en el caso específico de la Covid-19, existen contro-
versias sobre el control fronterizo y el enfrentamiento al avance de 
la enfermedad, ya que, según discusiones de la omS, no hay evi-
dencia de contención de casos de la Covid-19 por el simple hecho 
de prohibir los desplazamientos.68 Otros casos de violencia a los 
que se enfrentan los refugiados se refieren a la discriminación y a 
la xenofobia, según las siguientes declaraciones de venezolanos/as:

Cuando llegamos, el pueblo de Roraima estaba harto de los venezo-
lanos (venezolana).69

Hoy conocí a una joven venezolana que llegó a São Paulo hace 
un mes. Estuvo varios meses en Boa Vista. Su situación actual me 
recordó muchas cosas que pensé que había olvidado. En la frontera, 
la relación entre venezolanos y nacionales es tensa. La xenofobia es 
ley, la falta de oportunidades de trabajo crea una competencia casi 
salvaje. El choque cultural es más fuerte, el calor es sofocante, lo que 

66 Folha de São Paulo, “Entidades se manifestam…”.
67 Michele Hastreiter, “Fronteiras fechadas: necessário para enfrentar a Covid-19 

ou violação de direitos humanos? - Bem Paraná”, 2021, en <https://www.conjur.com.
br/2021-fev-26/hastreiter-fronteiras-fechadas-necessidade-ou-violacao>, consultada el 22 
de septiembre de 2021.

68 Ibid.
69 Sibele Oliveira, “Refugiada no Brasil, jornalista venezuelana ganha a vidacomo 

agente do SuS”, 2021, párr. 24, en <https://tab.uol.com.br/noticias/redacao/2021/05/23/
refugiada-no-brasil-jornalista-venezuelana-ganha-a-vida-como-agente-do-sus.htm>.
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agota física y mentalmente y no ayuda a calmar el estado de ánimo 
(venezolana).70

Pero lo que necesito es que nos ayuden a los venezolanos. No nos 
discriminen por lo que somos. Por favor, necesitamos ayuda humana 
(venezolana).71

No es raro encontrar narrativas relacionadas con la discrimina-
ción y la xenofobia con los venezolanos/as. Además, la atribución 
del aumento de la violencia asociada a la presencia de migrantes 
en la región norte del país es también un aparato discursivo de 
autoridades locales y profesionales de la salud. Aunque la discri-
minación no es la norma, son impactantes porque no respetan los 
derechos humanos al desplazamiento. Sin embargo, parte de la 
población también cree en la necesidad de acogida humanitaria, 
lo que expresa la polarización y contradicciones sociales de las re-
presentaciones de estar y ser venezolanos en el país.72 Estos autores 
también traen la reflexión de las asociaciones de migrantes con el 
aumento de casos de violencia y vulnerabilidades sociales del terri-
torio y, en este caso, es otra violencia a la que se enfrentan quienes 
llegan aquí, sobre todo si se encuentran en situación de indocumen-
tados. Otra perspectiva que referenciar es que las desigualdades 
sociales, la disminución de las inversiones en políticas sociales y el 
desempleo no provienen de los flujos migratorios en el país, sino de  

70  Mantovani y Diegues, “Diário de uma refugiada…”, párr. 43.
71  Caíque Rodrigues, “‘Não temos um real sequer, temos fome’: venezuelanos que 

tentam vida melhor no Brasil sofrem para encontrar o que comer” (G1, 2021), párr., 13, en 
<https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/2021/08/29/nao-temos-um-real-sequer-te-
mos-fome-venezuelanos-que-tentam-vida-melhor-no-brasil-sofrem-para-encontrar-o-que-
-comer.ghtml>.

72  Gilmara Gomes da Silva Sarmento y Francielne dos Santos Rodrigues, “Entre a 
acolhida e o rechaço: breves notas sobre a violência e os paradoxos da migração Venezue-
lana para o Brasil”, en Rosana Baeninger y João Carlos Jarochinski Silva (orgs.), Migrações 
venezuelanas (Campinas: Núcleo de Estudos de População “Elza Berquó”, 2018), 242-249.
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una política neoliberal que agudiza el empobrecimiento tanto de 
brasileños/as como de venezolanos/as.73

aSPeCtoS de trabajo y Salud  
de loS venezolanoS/aS en braSil

Entre las ocurrencias de violencia relacionadas con el mundo del 
trabajo, encontramos dos informes que conciernen al teC, que en 
Brasil es considerado crimen.74 Las vulnerabilidades en el despla-
zamiento, especialmente en casos de situaciones de refugio, ponen 
en riesgo muchas vidas y, en lo que respecta a las cuestiones labo-
rales, el acceso a empleos precarios y degradantes es una realidad 
y no siempre es posible elegir mejores trabajos. Por lo tanto, en-
contramos situaciones en las que los trabajadores experimentaron 
trabajo forzoso, no tenían salarios o contratos laborales, y sufrie-
ron amenazas y agresiones. En este sentido, las debilidades de este 
grupo de trabajadores/as migrantes muestran las dificultades para 
conquistar un trabajo decente porque existen desempleo y cadenas 
productivas que explotan la fuerza laboral en el mercado. Además:

Cabe señalar la responsabilidad e importancia de la vigilancia de la 
salud del trabajador en la identificación de las características espe-
cíficas de este grupo poblacional y las peculiaridades del proceso de 
adaptación a la nueva lengua, costumbres, cultura y de su inserción en 
procesos productivos generadores de riesgos y vulnerabilidades, para 
articular acciones intersectoriales y participativas en pro de la salud.75

73  Gomes da Silva y Dos Santos, “Entre a acolhida e o rechaço…”.
74 Brasil y Ministério da Saúde, “Saúde, migração, tráfico…”, 54.
75 Luís Henrique Da Costa Leão, Ana Paula Muraro, Fabiano Tonaco Borges y Jorge 

Mesquita Huet Machado, “La salud de trabajadores inmigrantes haitianos en Mato Gros-
so, Brasil: vulnerabilidades y riesgos”, Salud Colectiva, vol. 14, núm. 4 (2018): 779, 792, en 
<https://doi.org/10.18294/sc.2018.1391>.
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Si, por un lado, existen dificultades para la inserción en el mercado 
laboral, por otro, encontramos situaciones de reinserción laboral, 
así como mejoras en las condiciones de vida, como se indica en las 
siguientes declaraciones:

Ahora puedo comer, puedo vestirme. Puedo dar comida a mis hijos 
y a mis nietos. Conocí, aquí en Brasil, a muchas buenas personas 
(venezolano).76

Extraño mucho mi país. Pero una cosa es cierta. Extrañamos lo 
que recordamos. Lo que tengo en mi memoria son las cosas buenas 
de Venezuela, el mejor momento de mi país, no Venezuela que ac-
tualmente existe, […] estaba hablando con mi abuela en estos días. 
Ella está jubilada y gana un salario mínimo. ¿Sabes lo que se con-
sigue con este dinero? Un cartón [maple] de huevos (venezolana).77

Aquí, en São Paulo, pude tener un círculo de amistades que, du-
rante esta cuarentena, creció en su apoyo y palabras de estado de 
ánimo. Definitivamente, tengo un vínculo con esta ciudad. Es donde 
aprendí a amar a Brasil y, aunque en principio su grandeza me haya 
avergonzado, me siento cómodo aquí. Parte de mi corazón es pau-
lista (venezolano).78

Por lo tanto, los trabajadores que consiguieron obtener un ingreso 
laboral y familiar se sienten socialmente reinsertados. Y así pueden 
enviar ayuda financiera a sus familias que han permanecido en 
Venezuela. Como retrata una venezolana: “Trabajar es un alivio, 
es la meta de tanto sacrificio personal, poder sostener a mis hijos, 
a mis padres, es una presión que nunca quitas”.79 En cuanto a los 
aspectos de salud, es necesario señalar el momento pandémico en 
el que se recogieron los informes. Así, es necesario contextualizar 

76 Fonseca, Após dificuldades…, parr. 31.
77 Oliveira, “Refugiada no Brasil…”, parr. 26.
78 Mantovani y Diegues, “Diário de uma refugiada…”, párr. 34.
79 Ibid.
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el Sistema Único de Salud (SuS) vigente en el país. En este sistema, 
la universalidad es uno de los principios fundamentales y, según él, 
todos deben tener acceso a los servicios de salud pública en Brasil. 
Así, se destaca que por universalidad se establece que la salud es 
un derecho de los individuos y un deber del Estado.

La equidad también es uno de los pilares del SuS y que, para 
que se ponga en práctica, debe ofrecer igual atención de salud a 
quienes más la necesitan, y esto debe incluir a los venezolanos y 
venezolanas que están aquí.80 A pesar de que no se considera un 
destino prioritario dentro del escenario internacional en el contex-
to de la migración, Brasil ha estado recibiendo cada vez más vene-
zolanos en los últimos años porque son fronterizos y porque cuenta 
con un sistema de salud pública accesible a todos los habitantes 
del territorio nacional.81 Además, el flujo de migración venezolana 
ha aumentado significativamente en los últimos años hacia Brasil 
debido a la situación política, económica y social de Venezuela, 
como se mencionó anteriormente. La concentración migratoria es 
mayor en el estado de Roraima debido a la frontera con Venezuela 
y resulta fácil para la mayoría de los migrantes ir a la capital del 
estado, la ciudad de Boa Vista, en busca de mejores condiciones de 
vida y salud.82 Según Andrade, Bitencourt, Lacerda y Giovanelli, 
“[…] las razones de la migración están asociadas a la ausencia de 
condiciones de bienestar, ciudadanía y acceso a los servicios de sa-
lud en el país de origen, que se están intensificando en el país de 
destino”.83 Así, todo el flujo migratorio trajo consigo el aumento 

80 Carolina Piccolotto Galib, Imigrantes e Refugiados (s.l.: Matrioska, 2021).
81 Véase Andrade et al., “Venezuelanas no Brasil…”; Loeste de Arruda-Barbosa, Al-

berone Ferreira Gondim Sales y Iara Leão Luna de Souza, “Reflexos da imigração vene-
zuelana na assistência em saúde no maior hospital de Roraima: análise qualitativa”, Saúde e 
Sociedade, vol. 29, núm. 2 (2020), en <https://doi.org/10.1590/s0104-12902020190730>.

82 Ana Lourenço, Bianca Sequeira, Regina Alho y Danty Gomes, “Percepção dos 
refugiados venezuelanos a respeito do sistema único de saúde no extremo norte do Brasil”, 
Revista Eletrônica Acervo Saúde 12 (2020), <https://doi.org/10.25248/reas.e5269.2020>.

83 Andrade et al., “Venezuelanas no Brasil…”, 432.
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de la demanda de servicios básicos de salud, pero sin mayores in-
versiones públicas para este sector en el estado de Roraima, lo que 
hizo que se sobrecargaran los hospitales públicos y las unidades 
básicas de salud en este lugar, sin ofrecer una atención digna a los 
brasileños y sobre todo a la población migrante venezolana.84

Con la Covid-19 instalada a nivel mundial en marzo de 2020, 
los países con acceso universal e igualitario para todos y todas 
también se han convertido en la referencia en la atención de la  
salud, incluido Brasil en la atención de los problemas de salud de 
los venezolanos que se encontraban en territorio nacional. Sin em-
bargo, algunos reportes mostraron la dificultad para acceder a los 
servicios de salud, entre ellos la muerte de una joven venezola-
na, representando la muerte número 19 registrada en el estado de 
Mato Grosso do Sul.85 Desafortunadamente, con la pandemia ex-
tendiéndose por todo el mundo, Brasil fue uno de los países que me-
nos invirtió en salud trayendo consecuencias desastrosas para todos 
los que viven y consiguieron llegar al país antes de la pandemia.

Entonces, coincidimos con Arruda-Barbosa, Ferreira y Luna 
en que este aumento de la demanda en la Red de Salud en el SuS 
se ha evidenciado en todos los niveles de atención,86 especialmente 
en el nivel terciario tan precario y también en el nivel primario 
con el cambio en el perfil epidemiológico de la población, ya que 
los venezolanos que llegan al país ya están desnutridos y continúan 
siendo descuidados en cuanto al acceso a una alimentación ade-
cuada en Brasil, especialmente en el estado de Roraima, según sus 
declaraciones en los informes:

84 Arruda-Barbosa et al., “Reflexos da imigração venezuelana…”.
85 João Pedro Godoy y Monica Dau, “Venezuelana de 27 anos que morreu de Co-

vid-19 em MS veio ao Brasil em busca de melhoria de vida; ela deixa 3 filhos pequenos”, 
2020, en <https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2020/05/30/venezue-
lana-de-27-anos-que-morreu-de-covid-19-em-ms-veio-ao-brasil-em-busca-de-melhoria-
de-vida-ela-deixa-3-filhos-pequenos.ghtml>.

86 Arruda-Barbosa et al., “Reflexos da imigração venezuelana…”.
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Durante el día, el almuerzo nos pagamos y sólo tenemos condición 
para conseguir pan con mortadela. Ha sido así en estos 14 días 
(venezolano).87

Tenemos hambre. Hemos estado durmiendo durante cuatro días 
y no tenemos comida. Tengo cuatro hijos, tenemos mucha hambre. 
Ni siquiera tenemos un real [brl], tenemos hambre. Comemos solo 
una vez por la noche. El resto del día no comemos nada, aquí no 
ofrecen almuerzos al mediodía, ni agua (venezolana).88

La cena que ofrecen [la operación de bienvenida] es solo para 
aquellos que duermen en el refugio. Cuando no hay más plazas li-
bres allí, los portones se cierran y los que se quedan durmiendo en 
la calle necesitan conseguir su propia comida. Es así, desde que lle-
gamos (venezolana).89

Así, se observa que las condiciones de salud de los venezolanos que 
llegan a suelo brasileño son vulnerables en la preservación de la sa-
lud, porque son más susceptibles a enfermedades inmunopreveni-
bles que, a su vez, pueden sobrecargar aún más el SuS generando 
un ciclo muchas veces sin fin.90 La migración puede tener un im-
pacto negativo directo en las condiciones de salud de las personas 
con agravamiento de enfermedades preexistentes, pero también 
por las condiciones, a menudo hostiles, a las que los migrantes son 
sometidos cuando llegan al nuevo país, como Brasil, lo que se pue-
de ver en los discursos de venezolanos y venezolanas, y también 
por las imágenes mostradas en el informe que impactan:

Los baños tienen la oferta diaria, pero los niños hacen caca en el 
piso y esta caca se queda en el fregadero en la carretera. Huele mal 

87 Rodrigues et al., “Pandemia de Covid-19…”, parr. 45.
88 Ibid., parr. 61.
89 Rodrigues et al., “Pandemia de Covid-19…”, parr., 14.
90 Arruda-Barbosa et al., “Reflexos da imigração venezuelana…”.
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y tiene contaminación al producir parásitos que pican a los niños y 
causan infecciones (venezolano).91

Tenemos acceso a sólo 5 litros de agua por persona en el refu-
gio. He estado aquí por 14 días y con estos 5 litros, también necesi-
to tomar una ducha y beber. No podemos lavar la ropa ni secarlas 
(venezolano).92

Desde que llegué, duermo en la calle en la acera. En el suelo, en 
una esquina. Cuando no llueve, duermo en la calle en sí, pero para 
protegerme de la lluvia, me quedo en la acera (venezolano).93

A partir de este escenario, observamos que Roraima, por ser el 
estado brasileño que recibe la mayor cantidad de migrantes de 
Venezuela, todavía enfrenta muchos problemas para acoger mejor 
a la población migrante. Las ocupaciones para brindar asisten-
cia a menudo están organizadas por los propios migrantes y los 
albergues de los venezolanos son precarios, superpoblados, con 
estructura sanitaria inadecuada y sin atención médica, con la im-
posibilidad de garantizar las medidas de distanciamiento social tan 
necesarias para contener la propagación de la Covid-19 que fue  
alta en Brasil.94 Lo que se observó con la pandemia fue que “sur-
gieron nuevas y viejas preocupaciones de salud”, así como las “vul-
nerabilidades previas se agudizaron y la transmisión del virus se 
propagó”,95 sin que se implementaran actitudes de política social 
para dar condiciones de salud dignas a la población migrante, así 
como estrategias para reducir la propagación de la Covid-19 y pre-
vención como la vacunación masiva de la población.

La investigación presentada aquí mostró que las condiciones 
de vida y trabajo de los venezolanos en Brasil en un momento de 

91 Rodrigues et al., “Pandemia de Covid-19…”, 57.
92 Ibid., 68.
93 Ibid., 71.
94 Ibid.
95 Rodrigues et al., “Pandemia de Covid-19…”, 3.
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la pandemia no fue fácil, ya que las complejidades de la tríada  
refugio, trabajo y pandemia son numerosas. Las situaciones de vio-
lencia retratadas, las precarias condiciones de vida, el aumento del 
desempleo en Brasil, las ausencias o las insuficientes políticas de sa- 
lud, con el propósito de atender la no propagación del nuevo co-
ronavirus, impactaron la vida de quienes se encuentran en el terri-
torio nacional.

El hecho de que utilicemos el recurso mediático, es decir, los 
reportajes publicados en periódicos nacionales no son pasivos de 
generalizaciones. Sin embargo, pueden contribuir a que otros es-
tudios mejoren e inculquen la realidad. Es decir, escuchar las voces 
de estos migrantes en Brasil para que sus recuerdos sean bien-
venidos, especialmente por los profesionales de la salud, quienes 
especialmente en el periodo pandémico han contribuido al ablan-
damiento del sufrimiento humano.

Además, como sociedad democrática, es necesario garantizar 
el derecho a la salud por parte del Estado y priorizar el cuidado a 
la vida de todas las personas que están en el territorio brasileño, 
independientemente de su nacionalidad.
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