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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo investigar las potencialidades 
de los vacíos urbanos públicos en dos barrios, mediante la iden-
tificación de elementos que puedan servir de base para fomentar 
su reinserción socioespacial. Para ello, el objeto de estudio es la 
ciudad de Erechim, ubicada en la región norte del estado de Rio 
Grande do Sul, Brasil. Los vacíos urbanos se caracterizan por ser 
espacios con desconexión socioespacial de la estructura urbana 
consolidada. Esto se debe, principalmente, a que estos lugares 
son el resultado del constante proceso de deconstrucción y re-
construcción de la ciudad. Sin embargo, en determinadas situa-
ciones reciben una apropiación social de la población y se utilizan 
para prácticas sociales, especialmente para el ocio. Esta perspec-
tiva destaca la socialización, a través del uso del espacio urbano 
en áreas que no se consideran espacios planificados a priori. Los 
resultados de la investigación apuntan a la relevancia de atender 
las demandas de los grupos locales para la reinserción de estos 
espacios al sistema de espacios abiertos, un contexto que en el 
futuro se puede formar una red que impregne todo el tejido ur-
bano de Erechim.

Palabras clave: investigación, ciudad, espacio urbano, vacíos urbanos, 
espacio público, apropiación social.
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Neglected areas as a potential for 
urban reinsertion in Erechim-RS 

Abstract

This research aims to investigate the potential 
of public urban voids in two neighbourhoods 
by identifying elements that can serve as a ba-
sis for promoting their socio-spatial reintegra-
tion. The object of study is the city of Erechim, 
located in the northern region of Rio Grande 
do Sul, Brazil. Urban voids are characterized as 
spaces with a socio-spatial disconnection from 
the consolidated urban structure. These spaces 
result from the constant processes of decons-
truction and reconstruction within the city. 
However, in certain situations, they are appro-
priated by the population and used for social 
practices, particularly leisure activities. This 
perspective highlights the socialization aspect 
of using urban spaces that are not initially plan-
ned as such. The research findings underscore 
the importance of addressing the demands of 
local communities to reintegrate these spaces 
into the open spaces system, with the potential 
to create a comprehensive urban fabric throu-
ghout Erechim in the future.

Keywords: research, city, urban space, urban voids, 
public space, social appropriation.

Áreas esquecidas como potencial 
de reinserção urbana em 
Erechim-RS

Resumo

Esta pesquisa tem como objetivo investigar as 
potencialidades dos vazios urbanos públicos 
de dois bairros, identificando elementos que 
possam servir de base para promover sua re-
inserção socioespacial. Para isso, o objeto de 
estudo é o município de Erechim, localizado 
na região norte do estado do Rio Grande do 
Sul, Brasil. Os vazios urbanos caracterizam-se 
por serem espaços com desconexão socioes-
pacial da estrutura urbana consolidada. Isso 
se deve, principalmente, ao fato de que esses 
lugares são resultado do constante processo de 
desconstrução e reconstrução do município. 
No entanto, em determinadas situações esses 
lugares recebem uma apropriação social da po-
pulação e são utilizados para práticas sociais, 
principalmente de lazer. Essa perspectiva des-
taca a socialização, por meio do uso do espaço 
urbano em áreas que não são consideradas es-
paços planejados a priori. Os resultados da pes-
quisa apontam para a relevância de atender as 
demandas dos grupos locais para a reinserção 
desses espaços no sistema de espaços abertos, 
contexto que futuramente poderá formar uma 
rede que permeie todo o tecido urbano de Ere-
chim.

Palavras-chave: pesquisa, município, espaço urbano, 
vazios urbanos, espaço público, apropriação social. 
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Introducción

La producción del espacio urbano es compleja, 
influenciada por diferentes agentes que interfie-
ren directamente en la estructura, así como en 
la dinámica socioespacial y temporal de las ciu-
dades. En las ciudades latinoamericanas, espe-
cialmente, el espacio urbano está fragmentado y 
la ocupación es dispersa. Estos centros urbanos 
se componen por áreas centrales con mayor ac-
ceso a infraestructura y servicios básicos, como 
espacios públicos abiertos (epa), y áreas perifé-
ricas más remotas de esa estructura. 

Esta investigación aborda los espacios 
abiertos denominados vacíos urbanos y tiene 
como objeto de estudio la ciudad de Erechim, 
ubicada en la región norte del estado de Rio 
Grande do Sul, Brasil. En general, los vacíos ur-
banos son espacios vacíos y abandonados cuya 
característica principal es la desconexión de las 
dinámicas socioespaciales de las ciudades. Son 
el resultado del constante proceso de transfor-
maciones urbanas a diferentes escalas y pueden 
ser, por ejemplo, epa que no han sido imple-
mentados o no tienen un uso efectivo. A pesar 
de ello, es importante señalar que algunos de 
estos espacios son utilizados por la población 
local, principalmente para actividades de ocio. 
Esta perspectiva destaca la socialización a tra-
vés del uso del espacio urbano en áreas que no 
se consideran planificadas a priori.

Se parte de la percepción de que Erechim 
tiene espacios públicos desarticulados que, a 
pesar de la infraestructura existente, no son 
atractivos, lo que resulta en estructuras urba-
nas abandonadas. También existen espacios va-
cíos, ociosos y residuales en el tejido urbano, 
que podrían incorporarse al sistema de espa-
cios abiertos de la ciudad mediante la gestión 
del espacio físico y urbano. Con la implemen-
tación de políticas públicas se podría incentivar 
el uso de plazas y lugares de ocio y encuentro, 
mediante la realización a través de torneos de-
portivos, festivales de arte y cultura. Para estas 
acciones sería fundamental el trabajo de los 
departamentos de educación, deportes y ocio.

La investigación se justifica por dicha exis-
tencia de vacíos urbanos a diferentes escalas, 
distribuidos por todo el tejido urbano de Ere-
chim. Estas áreas subutilizadas provocan una 
desconexión de regiones estructuradas, que 
podrían tener una mayor integración, especial-
mente, con el área circundante. Se entiende la 
necesidad de identificar la distribución de los 
vacíos urbanos y sus relaciones actuales con la 
ciudad. El aporte de la investigación se centra 
en la verificación de las posibilidades de inser-
ción urbana de estos espacios, a través de la ca-
racterización de los tipos y estudios existentes 
referentes a sus procesos de formación.

El objetivo general del estudio es investigar 
los vacíos públicos urbanos en dos barrios de 
Erechim para identificar elementos que pro-
muevan su reinserción socioespacial. El estudio 
parte de la estructura urbana de la ciudad para 
comprender la conformación histórica del es-
pacio urbano, describir los vacíos urbanos exis-
tentes e identificar el potencial de reinserción 
urbana en estos lugares.

A partir de la constatación de la existencia 
de vacíos urbanos públicos en la ciudad (que 
son apropiados espontáneamente por la pobla-
ción), el diagnóstico resultante de esta inves-
tigación sustentará futuras intervenciones, por 
ejemplo, posibilitando mejoras en el espacio 
urbano. De esa manera, las regiones consoli-
dadas se conectarían por la reinserción de es-
tos espacios en la dinámica socioespacial de la 
ciudad. Este panorama puede orientar estudios 
sobre el crecimiento interno y organizado de 
Erechim, a través de áreas olvidadas como ele-
mento de reinserción urbana.

Las transformaciones ocurridas en Erechim 
dieron como resultado un espacio urbano con 
una malla fragmentada con un trazado ortogo-
nal en el núcleo central y una malla irregular a 
lo largo de las áreas periféricas. Estas dinámicas 
generaron vacíos urbanos a diferentes escalas, 
con diferentes características. La información 
recopilada, mapeada y analizada contribuye a 
las reflexiones sobre la relación entre los vacíos 
urbanos y la ciudad, y la identificación de sus 
potencialidades. Esta es una posibilidad para 
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promover su función como escenario de la vida 
pública, ya que la apropiación en los vacíos ur-
banos públicos, insertos o no en el tejido con-
solidado, se da de manera plural. Finalmente, 
los resultados de esta investigación revelan la 
relevancia de atender las demandas de los gru-
pos locales para la reinserción de estos espa-
cios en el sistema de espacios abiertos y en el 
futuro para formar una red que permee todo el 
tejido urbano de la ciudad de Erechim.

El espacio urbano, según Corrêa (1995), es 
el conjunto de usos del suelo, que se estruc-
tura por la organización espacial de la ciudad 
de forma fragmentada y articulada. El proceso 
productivo de este espacio se debe a los deseos 
de diversos agentes sociales: propietarios de 
los medios de producción, terratenientes, pro-
motores inmobiliarios, Estado, grupos sociales 
excluidos, entre otros. Para Santos (1990), la 
estructura de las ciudades está constituida por 
el suelo, el tejido urbano, los edificios, las áreas 
verdes, los espacios públicos, los vacíos urba-
nos, la población. Allí, las interrelaciones entre 
estos elementos son los responsables de cons-
tituir el espacio urbano y dinamizarlo.

Muxí (2004) enfatiza en que es fundamen-
tal rescatar la función de la ciudad como un es-
pacio que promueve el encuentro social, ya que 
las personas necesitan una ciudad accesible con 
una infraestructura que brinde experiencias en 
el espacio urbano. Para intervenir en la ciudad 
contemporánea es fundamental entender que 
la producción del espacio es social y proviene 
de la organización de formas configuradas por 
la ocupación humana (Alves, 2007).

Los referentes señalan que la producción 
del espacio urbano es compleja, influenciada 
por varios agentes que interfieren directa e in-
directamente en la estructura, así como en la 
dinámica socioespacial y temporal de la ciudad. 
Este espacio se constituye de acuerdo con los 
ideales sociales de cada periodo y los cambios 
resultantes de sus necesidades se reflejan en su 
configuración, abarcando variables espaciales y 
temporales. Sin embargo, estas suelen ser ac-
ciones definidas por grupos hegemónicos que 
eligen qué partidos se beneficiarán y calificarán. 

En una ciudad democrática, esta disputa se ha 
equilibrado con la participación y la presión po-
pular, a veces con la apropiación espontánea de 
los vacíos urbanos.

El sistema de espacios abiertos (sea) con-
forma la estructura urbana, configurada por 
componentes y conexiones de los espacios 
abiertos de un área urbana, desde la escala in-
traurbana a la regional, sin importar funciones, 
dimensiones, formas y está en continua transi-
ción. El sea engloba el subsistema de espacios 
públicos que son el escenario de la vida urbana; 
como la calle, principal elemento de conexión 
de la ciudad, además de plazas, parques y ace-
ras (Queiroga, 2011). Según Macedo, Queiroga, 
Campos, Galender y Custódio (2007), dichos es-
pacios están relacionados entre sí, aunque no 
fueron planificados como un sistema.

Los epa son espacios abiertos con conexio-
nes socioespaciales, ambientales y funcionales. 
El sea es parte fundamental de la estructura ur-
bana para brindar calidad de vida a la población. 
La conexión entre el urbanismo y la dinámica 
de la ciudad contribuye al análisis de espacios 
abiertos que pueden reajustarse a nuevas de-
mandas sociales a partir de la estructura exis-
tente. Entre los espacios que componen el sea 
se encuentran los vacíos urbanos. Según Santos 
(1990), “una ciudad amplía sus límites, dejando, 
en su mayor parte, en su interior, una cantidad 
de tierra vacía” (p. 15). El autor los caracteriza 
como espacios abandonados en la expansión de 
las ciudades, como consecuencia de la falta de 
diseño y gestión, del crecimiento urbano des-
equilibrado y la especulación inmobiliaria. Estos 
espacios son el resultado de las transformacio-
nes de las áreas urbanas y, por lo tanto, son par-
tes desconectadas de su estructura, perdiendo 
su identidad y significado (Dittmar, 2006).

Los vacíos pueden provenir de: “[...] inter-
venciones urbanas (diseño vacío), transforma-
ción de funciones urbanas (vacío estructural) 
o factores relacionados con circunstancias so-
ciales, económicas y legales específicas (vacío 
coyuntural) y la articulación entre ellos” (Bor-
de, 2006, p. 24). Según Vásquez (2016): “lo que 
define estos espacios como vacíos urbanos son 
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los procesos de subutilización que presenta el 
espacio, en términos formales, funcionales, sim-
bólicos y sociales, en relación con su condición 
urbana” (p. 25). Para la autora, estos espacios es-
tán desagregados de la dinámica de la ciudad por 
una falta de conexiones sociales, lo que resulta 
en un recurso socioespacial infrautilizado.

Dado lo anterior, los vacíos urbanos se ca-
racterizan de diferentes maneras. Una de estas 
nociones es que son espacios que con el paso 
de los años se han desvinculado de la dinámica 
de la ciudad, o que son una infraestructura res-
tante de un cierto periodo e incluso se deben a 
la falta de reajustes espaciales y no responden a 
las demandas sociales actuales. Otra manera de 
entenderlos es que son sobras derivadas de la 
implantación de grandes equipamientos urba-
nísticos, lo que genera zonas residuales y áreas 
baldías, producto de la expansión urbana, que 
no fueron consideradas en este proceso.

Tarnowski (2007) considera que las con-
diciones de la zona y su entorno pueden es-
tar relacionadas con el papel del vacío en su 
inserción urbana y en la percepción de los 
usuarios que transitan por el espacio. Para 
ella, la reintegración de los vacíos depende 
de las estrategias que se puedan aplicar en el 
planeamiento urbano y “[...] con la expansión 
de las ciudades, existe la necesidad de esta-
blecer formas eficientes de administración del 
entorno urbano, a fin de asegurar calidad de 
vida de su población” (Tarnowski, 2007, p.16). 
Como enfatiza Vásquez (2016), los factores 
sociales, económicos y políticos influyen en 
la percepción de los vacíos y, como son áreas 
potenciales de transformación urbana, son im-
portantes para el desarrollo de las ciudades.

Estos autores señalan nuevas posibilidades 
para la situación de los vacíos urbanos, anali-
zándolos desde la perspectiva de su potencial. 
Por tanto, se entiende que los espacios vacíos 
pueden reinsertarse en la dinámica socioespa-
cial aprovechando sus peculiaridades.

Metodología

Los procedimientos metodológicos que abor-
da la investigación analítica parten de la escala 
global de la ciudad, estudian el proceso de ex-
pansión urbana y entran en la escala local de los 
vacíos urbanos y su inserción en la dinámica so-
cioespacial. La primera etapa estudia la confor-
mación del espacio urbano de Erechim, a través 
del análisis de elementos históricos y normas 
urbanas, levantamiento y mapeo de datos de 
fotografías, libros, trabajos académicos, legisla-
ción, así como información obtenida del Ayun-
tamiento de Erechim y del Archivo Histórico de 
Juárez Miguel Illa Font. El propósito es rastrear 
el proceso de crecimiento de la ciudad, median-
te la construcción de una línea de tiempo. Lue-
go, se analiza la estructura física, vectores de 
ocupación, evolución del casco urbano, planes y 
agentes de transformación, y elementos históri-
cos, simbólicos, ambientales, funcionales o mor-
fológicos. La superposición de esta información 
da como resultado la configuración actual del 
espacio urbano.

La segunda etapa identifica los vacíos ur-
banos a partir del mapeo de la distribución de 
los espacios públicos libres (epl), como plazas, 
parques y áreas verdes, en el perímetro urbano. 
El siguiente paso se basa en la selección previa 
de vecindarios periféricos que carecen de epl, 
para lo que se usan los mapas disponibles por 
el Ayuntamiento. La determinación de los ba-
rrios susceptibles de ser estudiados se llevó a 
cabo de acuerdo con unas condiciones que re-
sultaron ser importantes en el desarrollo de la 
ciudad, a partir del estudio del espacio urbano 
de Erechim. En este punto, el enfoque está en 
los barrios más alejados del núcleo central, que 
deben cumplir con los siguientes criterios: fal-
ta de plazas o parques; estar ubicados en áreas 
periféricas; tener poco o ningún equipamiento 
público; tener población perteneciente al tra-
mo de ingresos medianos bajos. En vista de la 
expansión urbana dispersa, también hay que 
considerar que la investigación se desarrolló en 
barrios que se implementaron en periodos im-
portantes del crecimiento urbano de la ciudad, 



In
ve

st
ig

ac
ió

n

62

Revista Ciudades, Estados y Política. Vol. 9(3), 2022, pp. 57-74

(1980 y 1990) y que están limitados por dos ejes 
fundamentales para la estructura urbana de Ere-
chim: la vía férrea y la carretera br-153.

A través del análisis de un recorte espacial 
de dos barrios, los espacios libres de carácter 
público se definen como vacíos urbanos de tipo 
estructural o de diseño. Se eligieron dos barrios 
para realizar la prueba y se observaron en Goo-
gle Earth, para comprobar, previamente, la si-
tuación del espacio abierto público en cuestión.

Posteriormente, se realiza una visita de cam-
po1 para recolectar datos del enfoque utilizado 
de la observación personal no participante, con 
el fin de verificar tres aspectos principales que 
involucran características socioespaciales. Se 
establecieron cuatro momentos para la salida 
de campo, en los turnos de mañana (10 a.m.) y 
tarde (5 p.m.), tanto en un día laborable como 
en el fin de semana. El soporte de registro para 
la recolección de datos son notas fotográficas 
y de campo sobre los fenómenos observados: 

• El primer aspecto se refiere a la inserción 
urbana, la morfología, infraestructura, 
sistema vial y accesos, conexiones, usos 
predominantes del suelo en el entorno, 
equipamiento principal y elementos fisio-
gráficos.

• El segundo punto se enfoca en la estructura 
interna del vacío urbano, como topografía, 
estado de mantenimiento, mobiliario.

• El tercer punto está relacionado con las 
apropiaciones sociales en el vacío, pues 
se identifican las principales actividades y 
prácticas sociales que se desarrollan en el 
lugar, lo que incluye una breve caracteriza-
ción de los grupos sociales o etarios, y cómo 
es su relación con el objeto de estudio. 
Los datos obtenidos corresponden a un re-

levamiento de la situación actual de cada lugar 
observado y a una comprensión de la dinámica 
socioespacial existente. Los análisis dan como 
resultado pautas para la reinserción de los es-
pacios olvidados estructurados. Para ello se 
exponen sus potencialidades, con lo cual se 

1  Las observaciones se realizaron entre febrero y marzo de 2021. Debido al escenario durante la pandemia de CO-
VID-19 se realizaron visitas de campo siguiendo protocolos de seguridad guiados por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

identifican nuevas posibilidades para las prác-
ticas sociales y el fomento de usos practicados, 
especialmente, por los vecinos.

Resultados

El objeto de este estudio es Erechim-rs (figura 
1), nacida en el periodo de consolidación de la 
república brasileña hace 103 años. La ciudad 
fue creada por un plan de colonización, a partir 
de la implementación de la estación ferroviaria 
en la región. Su particularidad es el diseño del 
trazado urbano de su núcleo central, formado 
por diez avenidas que confluyen en una plaza, 
e inspirado en el tejido de París. A partir de la 
plaza central, la malla cuadriculada se estruc-
tura en forma de bloques regulares y triangu-
lares, resultantes de las avenidas diagonales. A 
lo largo de los años, la ciudad ha sufrido trans-
formaciones debido a factores económicos, so-
cioespaciales y políticos. Sobre todo, Erechim 
ha seguido los ideales positivistas y ha buscado 
el progreso a través de cambios para encajar 
como una ciudad global.

Hasta la década de 1940, en la región pre-
dominaba la agricultura y algunas actividades 
comerciales e industriales. El sector industrial 
cobró fuerza a finales de la década de 1970 y 
se estabilizó en las décadas siguientes. En la 
década de 1990, la expansión urbana se conso-
lidó con la implementación de varias subdivi-
siones, además de la expansión del comercio y 
los servicios en el área central, lo que resultó 
en el surgimiento de nuevas centralidades. Los 
principales elementos que determinan el cre-
cimiento del tejido urbano son el ferrocarril y 
la br-153 (carretera federal 153), ambos trans-
versales a toda la red de la ciudad. la mayor 
aglomeración urbana se encuentra en la región 
comprendida entre estos límites.

Actualmente, Erechim es una ciudad prome-
dio, con unos 106 000 habitantes (ibge, 2010), 
que polariza las actividades socioeconómicas 
de 32 municipios con hasta 5000 habitantes y 



In
ve

st
ig

ac
ió

n 

63

Ayrton Portilho Bueno, Luciana Sobis Alves

Figura 2. Ampliación urbana de Erechim

Fuente: elaboración propia, a partir de mapa obtenido del Ayuntamiento (2019).

Convenciones

1938
1950

1960 Industrias
Condominio cerrado
de altos ingresos

Carreteras principales
1970

1980
1990

2000
2010

se inserta en los procesos de la urbanidad con-
temporánea. Los análisis exploratorios mues-
tran que los periodos de expansión urbana en 
1938, 1950, 1981, 1997 y 2019 (figura 2) se 

estructuraron a partir del área central planifi-
cada, lo que resultó en un trazado irregular en 
relación con la cuadrícula original.

Figura 1. Contextualización de Erechim

Fuente: elaboración propia, a partir de mapa obtenido del Ayuntamiento (2019).

Perímetro de ERECHIM RODOVIAS Perímetro urbano de ERECHIM Linha Férrea

Convenciones
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La urbanización dirigida por el Gobierno y el 
mercado inmobiliario se reflejó en la fragmen-
tación socioespacial, producto del crecimiento 
estructurado de manera horizontal a regiones 
distantes. Así, surgieron nuevas centralidades en 
áreas alejadas del núcleo central. La interrupción 
del trazado se dio en lugares con topografía irre-
gular o en zonas periféricas que esperan futuras 
implantaciones. Este contexto generó varios 
vacíos urbanos debido, principalmente, a la in-
serción de núcleos aislados en épocas de expan-
sión, ya que la ocupación de áreas periféricas se 
produjo a través de la implantación de fracciona-
mientos sociales en la década de 1950, con una 
expansión paulatina desde entonces. Los barrios 
con residentes de bajos ingresos se encuentran 
en las áreas periféricas, lejos de los principales 
servicios básicos e infraestructura

A partir de estos mapeos se pueden estudiar 
27 barrios según los criterios establecidos. Por lo 
general, se ubican en zonas más remotas o cerca-
nas a alguno de los elementos limitantes del tra-
zado urbano de Erechim (línea férrea y br-153). 
Estos barrios tienen una población de ingresos 
medios a bajos, no cuentan con plazas, parques, 

y tienen poco o ningún equipamiento público. 
Entonces, buscamos identificar los barrios que 
cuentan con áreas verdes públicas que se carac-
terizan como vacíos urbanos, es decir, áreas ol-
vidadas, objeto de estudio en esta investigación.

Los mapeos (figura 3) revelan que plazas 
se concentran especialmente en los barrios de 
la región central, que son los más antiguos en 
el proceso de evolución urbana en Erechim. 
Actualmente, dichos barrios están bien estruc-
turados, mejor integrados en el tejido urbano 
y tienen mayores posibilidades de acceso. Esta 
situación muestra que en los primeros planes 
urbanísticos existía una preocupación por la pla-
nificación de espacios de encuentro y prácticas 
sociales, distribuidos de forma equilibrada en 
el tejido urbano. Sin embargo, durante el desa-
rrollo de Erechim, esta proporción se perdió y 
las encuestas muestran que esta brecha se evi-
dencia principalmente en barrios periféricos con 
falta de plazas. Las áreas verdes están distribui-
das de manera más uniforme en el tejido urba-
no, presentes en la mayoría de los barrios del 
perímetro urbano, central y periférico, aunque 
tienen diferentes tamaños y proporciones.

Figura 3. Lugares de estudio

Fuente. elaboración propia, a partir de mapa obtenido del Ayuntamiento (2019).
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Los vecindarios periféricos están deficien-
temente provistos de infraestructura y servicios 
públicos, incluidos los epa. Por lo general, la 
distribución de estos barrios es más segregada 
y desconectada, con menos posibilidades de ac-
ceso y movilidad entre áreas. A pesar de dicha 
particularidad, estas regiones no fueron una 
prioridad durante la planificación urbana que se 
centró en la mejora de los espacios en los barrios 
centrales. Este escenario es consecuencia del cre-
cimiento desordenado de los barrios periféricos 
que se implementaron sin una adecuada articu-
lación con el núcleo central planificado, ya que 
algunos barrios se crearon para superar la capaci-
dad de planificación de las autoridades públicas.

Se entiende que el desequilibrio en la distri-
bución de los espacios públicos libres se debe al 
crecimiento acelerado de la población y la falta 
planificación. Este hecho demuestra que el po-
der público municipal no fue capaz de planifi-
car el espacio urbano, ni de buscar el equilibrio 
entre las áreas privadas y los espacios abiertos 
públicos apropiados para otras actividades, ade-
más de la circulación. Una hipótesis al respec-
to es que este escenario es el resultado de una 
legislación que no tuvo la debida preocupación 
por el diseño del fraccionamiento, limitándose 
a las calles e índices de regulación de las edifi-
caciones. El desconocimiento de las áreas ver-
des y espacios públicos abiertos se aparta de las 
exigencias de la Ley Federal n.° 6.766 de Parce-
lación de Suelo Urbano de 1979, que tampoco 
reguló adecuadamente el uso del 10 % de los 
espacios públicos, que se espacializan en calles 
en lugar de plazas. De acuerdo con la legislación 
vigente2 , el 10 % del área total de la ciudad de 
Erechim se ha de dividir en áreas verdes y el 35 % 
se establece para áreas públicas (en su mayoría, 
destinadas a calles).

Dado que la socialización es inherente al ser 
humano, históricamente los espacios abiertos 
públicos son el escenario de estas experiencias 
y permiten que las personas utilicen el espacio 
urbano. Este contexto conlleva preguntas sobre 

2 Ley complementaria n.º 011 del 2 de diciembre del 2010. Disposiciones sobre el fraccionamiento del suelo urbano 
en el municipio de Erechim.

la vida social y pública de los barrios periféricos 
de Erechim: ¿cómo los vecinos de estos barrios 
llevan a cabo sus prácticas sociales? ¿En qué luga-
res cercanos a sus hogares interactúan? ¿Existen 
esos lugares? 

A partir de lo anterior, se buscó determinar 
si en estos barrios existen áreas verdes públicas 
que sirvan actualmente como espacio de encuen-
tro y prácticas sociales a través de apropiaciones 
espontáneas. Bajo esta lógica, se indica la ne-
cesidad de contar con espacios públicos en los 
barrios que más necesitan una estructura para 
momentos de ocio y contemplación. Para ello, 
las áreas verdes de los barrios preseleccionados 
se observaron virtualmente por medio de Google 
Street View, con el fin de tener una primera apro-
ximación con los lugares e identificar si hay al-
gún signo de apropiación, como muebles, postes 
de fútbol, juguetes, bancos, o si existe evidencia 
que pueda indicar movimiento o permanencia de 
personas.

Para comprender este contexto urbano, se 
realizó un trabajo de campo en dos barrios (Co-
pas Verdes y Victória II) y, de esa manera, iden-
tificar cómo se desarrolla la vida urbana en estos 
lugares. El propósito de las observaciones fue 
averiguar si los vecinos del entorno se apropian 
efectivamente de los vacíos urbanos, transfor-
mando estos lugares en puntos de encuentro e 
intercambio social. Por lo tanto, la selección de 
los barrios se basó en la determinación de dos 
momentos de importante crecimiento de la ciu-
dad en los que se implementaron varios barrios: 
las décadas de 1980 y 1990. Además, se priori-
zó que la ubicación estuviera cerca de dos ejes 
viales que estructuraran la expansión de la red 
urbana de Erechim: la vía férrea y la br-153. El 
barrio Copas Verdes, perteneciente al ensanche 
urbano de 1990, tiene una malla ortogonal inte-
grada a la estructura urbana y fue seleccionado 
por estar ubicado en la región noreste. Esta últi-
ma es una zona que aún se encuentra en desa-
rrollo, cerca de la denominada “Vila” donde se 
desarrolla el narcotráfico. Además, dicho barrio 
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se sitúa en el límite por donde pasa la antigua vía 
férrea con viviendas irregulares. Por su parte, 
el barrio Victória II, se ubica al sur y pertenece 
al ensanche urbano de 1980; se inserta en pa-
ralelo con la br-153, con un trazado irregular 
con una discontinuidad de la red vial. Además, 
tiene algunas regiones vacías en contraste con 
áreas densificadas.

En ambos casos, se estudió una zona verde 
con trazado triangular como característica co-
mún, lo que puede indicar que son terrenos con 
menor uso constructivo por la forma que tiene. 
A partir de las percepciones obtenidas, buscamos 
comprender la situación actual en estas áreas 
para elaborar un diagnóstico que oriente la rein-
serción de estos espacios en la dinámica urbana.

La ubicación 01 (figura 4) es un vacío pe-
riférico público insertado en el tejido urbano 
consolidado del barrio Copas Verdes. Se ubica 
al noreste, en una región urbana en proceso de 

consolidación, cerca de una de las vías de acceso 
a la ciudad (la br-153), y tiene como límite la vía 
férrea. El barrio tiene un trazado urbano ortogo-
nal con conexiones de desplazamiento puntual a 
otras regiones de la ciudad y al este se encuentra 
una barrera vegetal que separa la parte urbaniza-
da de la carretera. En cuanto a los usos del suelo, 
el barrio de baja densidad es predominantemente 
residencial con edificaciones de hasta dos plantas 
y algunas de las residencias son irregulares con 
ocupaciones al borde de vías ferroviarias desacti-
vadas. Además, en la zona existen varios puntos 
comerciales, institucionales y de servicios. Entre 
las cinco áreas verdes que posee la región inves-
tigada, dos se caracterizan como vacíos estructu-
rales ambientales con predominio de vegetación; 
otras dos tienen ocupación informal por vivien-
das; y el área de estudio es un vacío estructural 
subutilizado. Esta última será descrita con más 
profundidad a continuación.

Figura 4. Ubicación del Sitio 01

Fuente: elaboración propia, a partir de mapa obtenido del Ayuntamiento (2019).

Convenciones
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Figura 5. Entorno inmediato del Sitio 01

Fuente: elaboración propia, a partir de un mapa de Google Earth (2021).

El área de estudio, según el Gobierno mu-
nicipal, es un área verde ubicada en una región 
de fácil acceso y circulación. La zona es pre-
dominantemente residencial con edificaciones 
de hasta dos pisos y baja densidad, con una 
población de clase media-baja. Como límite, 
está la línea del ferrocarril que incluye edificios 
a lo largo de vías irregulares y, por lo tanto, 
construidos de manera informal. Los conflic-
tos socioespaciales identificados a escala de la 
ciudad sugieren degradaciones socioespaciales 
y ambientales, debido a una situación de aban-
dono. A pesar de su carácter público, podría 
tener su función social efectivamente cumplida 
por iniciativa del Gobierno municipal. El radio 
de cobertura de 400 metros se basa en Berke, 
Godschalk, Kaiser y Rodriguez (2006) para sa-
tisfacer las demandas locales.

El análisis del entorno inmediato de este 
vacío urbano (figura 6) muestra que se inserta 

en un contexto predominantemente residen-
cial, con énfasis en las viviendas irregulares 
ubicadas a lo largo de la vía férrea desactivada. 
A escala local, las observaciones presenciales 
sobre la estructura física del vacío permitieron 
verificar que el Sitio 01, de configuración trape-
zoidal, se encuentra en una situación de aban-
dono, subutilización, degradación ambiental, y 
vegetación arbórea prácticamente inexistente. 
Además, el principal conflicto existente es la 
amenaza a la salud pública por la acumulación 
de basura y escombros, la presencia de anima-
les, señal de quema, situaciones que pueden 
incrementar la proliferación de enfermedades. 
Por otra parte, falta mobiliario y solo hay una 
pista de patinaje abandonada. Todos estos fac-
tores lo caracterizan como un vacío urbano 
estructural, ya que tiene transformaciones en 
las funciones urbanas que lo convierten en un 
espacio infrautilizado (figura 5).
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Los periodos de observación sobre apropia-
ciones sociales (figura 6) también permitieron 
verificar diferentes prácticas sociales, principal-
mente el ocio y la circulación. Por una parte, los 
niños del sector juegan en el lugar, sobre todo 
en la pista de maniobras abandonada. El ran-
go máximo de la edad de los niños es de ocho 
años. Probablemente, la mayoría pertenece a 
una clase social media-baja. En las situaciones 
observadas, los adultos acompañaban a los ni-
ños durante el juego en el espacio y algunos 
permanecieron en las inmediaciones de la pis-
ta. Por otra parte, el sitio es bastante utilizado 
para el cruce de peatones y vehículos entre los 
carriles perimetrales paralelos.

Las observaciones y análisis nos permiten 
caracterizar las personas que habitan en las 
cercanías del Sitio 01. El espacio es usado por 
niños y adolescentes, especialmente, aún sin 
la estructura adecuada para recibir apropiacio-
nes. Una posible hipótesis es que el lugar sirve 
como un refugio para estos niños, en medio del 
lugar irregular donde viven. Los análisis de los 
conflictos existentes permiten afirmar que este 
espacio podría contar con las condiciones para 
integrar el sea de la ciudad. Tales potenciales 
identificados son la integración al tejido urba-
no, la visibilidad y la accesibilidad: 

• En cuanto a la inserción urbana, es im-
portante recalificar las vías de acceso 
para mejorar la movilidad del transporte 
peatonal y en bicicleta. Así, este espacio 
se conectaría con el sistema vial y otros 
espacios públicos circundantes. Además, 
se fortalecería el sistema de espacios 
públicos abiertos y sus relaciones con 
la población. Por otra parte, sería inte-
resante crear corredores verdes en estos 
elementos estructurantes del espacio ur-
bano para mejorar la articulación entre el 
entorno construido y el natural.

• En la estructura interna y las prácticas 
sociales, la topografía se puede utilizar 
para crear varios espacios, aprovechan-
do la diferencia de nivel. Además, es 
necesario reajustar la cobertura vegetal 
para integrarla en el sistema ambiental y 
acercar a los habitantes a la naturaleza. 
La delimitación clara del perímetro brin-
da seguridad a los usuarios. Es funda-
mental diseñar un espacio que responda 
a las demandas locales con la implemen-
tación de mobiliario de juegos, áreas ap-
tas para diversas prácticas deportivas y 
áreas de contemplación.

Figura 6. Uso del espacio en la ubicación 01

Fuente: archivo particular del autor (2021).
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El Sitio 02 es un vacío público periférico 
ubicado en Barrio Victória II (figura 7) que fue 
implementado en la década de 1980. El barrio 
posee un trazado irregular con bloques de dife-
rentes dimensiones, con la br-153 y el ferroca-
rril como límite. Su inserción urbana lo ubica en 
una región que tiene la BR-153 como principal 
acceso a la ciudad, con un intenso flujo de ve-
hículos y varios puntos de servicio existentes. 
En cuanto a los usos del suelo, esta es una zona 
predominantemente residencial con edificacio-
nes de hasta dos pisos con alta densidad y con 
una población con un rango de ingresos bajos. 
Además, Victoria II cuenta con algunos estable-
cimientos comerciales y servicios muy puntua-
les en el tejido urbano. La investigación reveló 
que dos de las áreas verdes públicas del barrio 
cuentan con equipamiento público, una guar-
dería y un salón comunal asociado a la Iglesia. 
Algunas áreas adyacentes son caracterizadas 

como vacíos ambientales y el área estudiada se 
comprende como un vacío proyecto residual, 
resto del trazado vial. En la escala de ciudad, el 
hecho de que este espacio sea un vestigio físico 
del tejido urbano genera conflicto socioespacia-
les. A su vez, esta es un área de carácter público 
que el Gobierno municipal no considera porque 
está abandonada y, por lo tanto, subutilizada.

El análisis del entorno inmediato de este 
vacío urbano (figura 8) muestra la zona residen-
cial al oeste, el uso industrial al sureste —por 
donde pasa la autovía— y al norte un espacio 
con maleza y arbolado, sin uso específico. La 
configuración espacial de la estructura física del 
vacío es de tipo triangular, remanente de la eje-
cución del trazado vial. El objeto de estudio es 
caracterizado como un vacío urbano-tipo pro-
yecto, por ser un espacio residual en el tejido 
urbano resultado de la inserción de una infraes-
tructura. Se encuentra en un nivel por debajo 

Figura 7. Ubicación del Sitio 02

Fuente: elaboración propia, a partir de un mapa de Google Earth (2021). 
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de la autovía y su acceso se da por una carretera 
paralela. La estructura interna comprende un 
área arbórea más densa y una de pequeña ve-
getación. El espacio cuenta con muebles artesa-
nales, como una barra para partidos de fútbol, 
barbacoa y bancos de mampostería. Estos mue-
bles son implementados por los vecinos del 
sector, mostrando su identificación con el lugar 
a la hora de satisfacer sus propias necesidades.

En cuanto a los conflictos locales, la situa-
ción de abandono es reflejo de la falta de man-
tenimiento y proyectos para hacer un espacio 
adecuado para la apropiación. En el espacio 
hay alta vegetación arbustiva, hecho que puede 

favorecer la acumulación de escombros y poner 
en peligro a los peatones que pasan por allí.

Durante las observaciones para identificar 
las apropiaciones sociales del espacio (figura 9), 
se verifican los usos de los vecinos del entorno, 
como, por ejemplo, los padres que acompañan 
a sus hijos (de alrededor de diez años) a jugar 
en el lugar. También los adolescentes hacen di-
versos usos del espacio: juegan, trepan árboles, 
se esconden entre la vegetación arbustiva, uti-
lizan la pendiente del terreno para mantenerse 
ocultos. Así, hay un aprovechamiento de las 
posibilidades que ofrece el espacio. 

Figura 8. Entorno inmediato del Sitio 02

Fuente: elaboración propia, a partir de un mapa de Google Earth (2021).
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Figura 9. Ubicación 02 en uso

Fuente: archivo particular del autor (2021).

Las observaciones y análisis muestran 
que este espacio tiene un gran potencial para 
integrarse con el sea, debido a su estructura 
existente y gran cantidad de vegetación preser-
vada. A lo anterior se añade la pluralidad y el 
sentimiento de pertenencia de los residentes, 
quienes han adecuado el lugar (con la inserción 
de muebles), y de las personas de distintas eda-
des que viven el lugar. Los estudios permitieron 
elaborar recomendaciones para la reinserción 
de este espacio en la dinámica urbana:
• En la inserción urbana, debido a la proxi-

midad de la carretera, es fundamental 
implementar un elemento de protección 
para aumentar la seguridad del usuario. 
También se requiere la estructuración de 
caminos peatonales para facilitar el acce-
so al espacio en varios puntos, además de 
adecuar los paseos públicos del entorno 
y crear un bicicarril. Adicionalmente, se 
debe aprovechar el potencial existente de 
la vegetación local y generar su expansión a 
otros espacios públicos del entorno.

• En la estructura interna y prácticas socia-
les, las observaciones señalan que el dise-
ño debe considerar la inclusión de un área 
para prácticas deportivas, como fútbol, 
bicicleta, patineta, voleibol. Además, se 
pueden crear áreas de descanso para co-
mer con barbacoa, bancos y mesas cerca de 
los árboles frutales existentes. El desnivel 
del terreno se puede utilizar para insertar 
muebles para un área contemplativa y los 
árboles existentes se pueden integrar en 
las áreas de estar.

En vista de lo anterior, el análisis de los da-
tos recolectados reveló que los vacíos urbanos 
investigados tienen características similares en 
varios aspectos. En primer lugar, ambos están 
ubicados en regiones periféricas con carencia 
de espacios públicos. En segundo lugar, son 
áreas públicas que no fueron efectivamente im-
plementadas y se convirtieron en vacíos urba-
nos desconectados de la dinámica socioespacial 
de Erechim. Este panorama muestra que estas 
áreas verdes públicas tienen pocas condiciones 
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para cumplir efectivamente su función social, 
lo que se debe, especialmente, a la ausencia 
del poder público municipal de planificación y 
gestión para generar acciones e intervenciones 
para la inserción urbana de estos espacios. En 
cuanto a los aspectos físicos, por ejemplo, el 
mobiliario existente se encuentra en un bajo 
estado de conservación, sin las condiciones 
adecuadas para su uso.

A pesar de este contexto, las observaciones 
locativas mostraron que ambos espacios son 
utilizados para prácticas sociales de los vecinos, 
niños, adolescentes y adultos, especialmente 
en actividades de permanencia y circulación en 
varias apropiaciones no programadas. Además, 
el sentimiento de pertenencia de esta pobla-
ción se identifica, por ejemplo, en la inserción 
de mobiliario para atender sus demandas. Estos 
vacíos cumplen la función de espacio público al 
brindar soporte a los barrios periféricos, aun-
que de manera precaria y provisional.

Los espacios públicos abandonados e infrau-
tilizados en situación de vaciamiento urbano 
pueden, por tanto, estructurar espacios verdes a 
escala de ciudad, a través de su reintegración so-
cioespacial y conectar barrios a través del siste-
ma de espacios abiertos. Con ello, se propicia la 
interacción social con diversidad de actividades 
(Ximenes, Maglio y Franco, 2020).

Conclusiones

Comprender las dinámicas de las ciudades, 
sus transformaciones y su configuración urba-
na permitió identificar cuestiones vinculadas 
al proceso de urbanización brasileño. Las dis-
paridades socioespaciales entre áreas centra-
les y periféricas generaron un espacio urbano 
desigual y, también, varios vacíos urbanos. 
Aunque, en un principio, estos espacios se en-
tienden como problemáticas urbanas, pueden 
favorecer la reconexión social, a partir de su re-
integración al sistema de espacios abiertos; así 
se fortalece su función social, como plazas de 
ocio, de interacción social, contemplación de 
paisajes o actividades deportivas.

La investigación en Erechim revela que, 
en medio de la dinámica contemporánea de la 
ciudad, la ausencia de planificación de espacios 
abiertos repercute en áreas no planificadas a 
priori por la ausencia de un sistema articulado 
que responda a las demandas locales. La des-
igualdad existente en las posibilidades de apro-
piación y derecho a la ciudad se refleja en las 
regiones periféricas. Esto se debe a que allí los 
grupos sociales son menos favorecidos y tienen 
una alta dependencia del espacio público. 

Los dos lugares estudiados tienen carac-
terísticas similares, como un mantenimiento 
inexistente y una estructura insuficiente para 
cumplir con su función. Si bien las condiciones 
físicas actuales son inadecuadas para su uso, las 
visitas de campo trajeron subsidios que permi-
ten comprender el papel de estos espacios en 
la satisfacción de las demandas de los grupos 
locales y posibilitaron nuevas perspectivas para 
reinsertarlos efectivamente en la dinámica de 
Erechim. Para reforzar la importancia de la so-
cialización y las vivencias en el espacio urbano, 
podemos decir que las áreas olvidadas estudia-
das sustentan las prácticas sociales de los ve-
cinos de los barrios periféricos, aun sin contar 
con la infraestructura adecuada. De esta forma, 
los vacíos urbanos públicos existentes en áreas 
segregadas son potencialmente susceptibles de 
transformación para satisfacer adecuadamente 
estas necesidades.  

Por tanto, se estructuraron recomendacio-
nes de inserción urbana, estructura interna del 
vacío urbano y prácticas sociales para orientar 
el uso de estos espacios.

El objetivo principal de este trabajo fue 
investigar los vacíos urbanos públicos en dos 
barrios de Erechim, mediante la identificación 
de elementos que puedan servir de base para 
fomentar su reinserción socioespacial. De esta 
forma, se alcanzarían mejoras en la ciudad y se 
aliviarían conflictos socioespaciales, funciona-
les y ambientales. El análisis de las áreas olvi-
dadas resultó ser una alternativa instrumental 
de planificación para apoyar proyectos de in-
tervención urbana. Además, el Gobierno mu-
nicipal puede incentivar el uso de estas áreas, 
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a través de eventos culturales y deportivos a 
cargo de los departamentos de deporte y ocio, 
por ejemplo. A pesar de que los vacíos estudia-
dos tienen el potencial para la implementación 
de actividades de ocio, las otras áreas públicas 
en Erechim se pueden utilizar con otras adap-
taciones, de acuerdo con cada contexto local. 
Esta articulación también se puede estructurar 
con elementos ambientales, ya que la mayoría 
de las áreas verdes públicas periféricas tienen 
esta característica. Además, a través de los 
vacíos urbanos, se articulan factores sociales 
y económicos, en diversos puntos de la trama 
urbana, que pueden contribuir a mejorar la ca-
lidad de vida de toda la ciudad.

Con esta investigación se pretende apor-
tar a las discusiones sobre la planificación de 
áreas de expansión y uso de vacíos urbanos en 
un contexto local. Este escenario plantea una 
dirección importante para que las ciudades op-
timicen su estructura interna: si este análisis se 
aplica a otros espacios vacíos, se cree que se fo-
mentarán las relaciones sociales en diferentes 
regiones del espacio urbano. Estas estrategias 
apuntan a expandir las dinámicas existentes 
para toda la ciudad. Gracias a la creación de 
una red física y de acción, se refuerza la impor-
tancia social de estos espacios y se mejoran las 
condiciones de vida de las poblaciones de los 
barrios periféricos, al brindarles espacios ade-
cuados para sus prácticas sociales. Las acciones 
de reinserción de las áreas olvidadas son fun-
damentales en el sistema de espacios de uso y 
convivencia en todas las regiones de las ciuda-
des contemporáneas. Así, se pueden alcanzar 
ciudades más justas y equilibradas socialmente.
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