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El autor y su contexto  
Henry Ortiz Zapata, es líder comunal del barrio 12 de octubre desde la década de 1980. Junto con el concejal Fabio                                         
Humberto Rivera tiene dos compilaciones que dan cuenta de la conformación del barrio 12 de octubre y la comuna                                     
seis en general. Participo del grupo juvenil Raíz obrera en sus inicios, dirigió el grupo Scott y actualmente está al                                       
frente de la casa de la cultura del 12 de octubre.  
Resumen  
El texto se escribió en el marco del concurso Escriba la Historia de mi Barrio de la Secretaría de Desarrollo de la                                           
Alcaldía de Medellín. Está centrado en el surgimiento del Barrio Doce de Octubre y sus características (iglesias,                                 
centros docentes, transporte, organizaciones, salud, entre otros), entre la década de 1970, cuando empieza                           
consolidarse, y 1989, año en el que se escribe en texto.  
Ideas principales  
El primer capítulo del libro narra el proceso de gestación del barrio a partir de la gestión del Instituto de Crédito                                         
Territorial – ICT en 1969, que de manera apremiante buscaba brindar soluciones de vivienda a estratos medios y                                   
bajos, así como a los asentamientos de gente empobrecida que ensanchaban para entonces los cordones de                               
miseria en varias zonas de la ciudad. El autor denomina así al Doce de Octubre como “Barrio Popular Modelo de                                       
Medellín”, dando una clara muestra del carácter planeado que en primera instancia tuvo, en mayor medida a                                 
partir de la construcción de la Urbanización Doce de Octubre . Esta fue el proyecto llevado a cabo por el ICT entre                                           
1969 y 1979 en cuatro etapas y con tres tipos diferenciados de vivienda, según su tamaño. Diez años después de la                                         
ocupación de las primeras viviendas se instauraron las denuncias de la inestabilidad del terreno y el continuo                                 
rodamiento de rocas desde la parte occidental del barrio. El globo de terreno original del Doce de Octubre fue: el                                       
cerro El Picacho por el occidente, los barrios París y Santander por el norte, el barrio Miramar por el sur y los                                           
barrios Pedregal y Castilla por el oriente. La nomenclatura estaba comprendida entre las carreras 74 a la 85 y entre                                       
las calles 94 D a la 107 B. 
El segundo capítulo resalta de manera implícita la importancia de las parroquias en el barrio. El autor determina de                                     
manera implícita la importancia del establecimiento de las parroquias y la construcción de los templos y salones                                 
parroquiales. Establece 1972 como el año de inicio de la presencia de las instituciones eclesiales en el barrio y los                                       
tres años siguientes como los de la construcción de su infraestructura física. Las fotografías evidencian el carácter                                 
popular y convocante de los procesos parroquiales (de carácter católico) donde la comunidad asistía en masa a los                                   
eventos programados por la iglesia. Así mismo, los salones parroquiales sirvieron para el desarrollo de un                               
sinnúmero de actividades sociales como fiestas, sedes de grupos artísticos, reuniones políticas y comunitarias,                           
bingos y actividades deportivas, entre otras. 
El capítulo tercero corresponde a los transportes donde se resalta la dificultad de este por los horarios y la                                     
frecuencia de los autobuses. Las empresas prestadoras del servicio que se reseñan son: Transmedellín, Transportes                             
Castilla, Conducciones Palenque Robledal y la Cooperativa Metropolitana de Transporte del Valle de Aburrá –                             
Cometva. 
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Los centros docentes ocupan el cuarto capítulo. En este se resalta la necesidad de su creación a partir de 1972 y en                                           
especial el papel jugado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF a partir de 1974. A su vez, el                                         
Centro de Atención Integral al Preescolar – CAIP en 1980, que tres años más tarde tomaría el nombre de Hogar                                       
Infantil Doce de Octubre. El Radio Centro Nocturno León de Greiff ofrecía los servicios educativos de 6º a 9º radial.                                       
Se resalta la adecuación de espacios según la necesidad ante la carencia de estos, es decir, que un colegio podía                                       
funcionar normalmente en el día y en la noche servir como sitio de reunión comunal o viceversa. 
La salud –quinto capítulo, es una escueta reseña de la construcción del Centro de Salud en 1977. 
Sobre la comunidad organizada –sexto capítulo se llama la atención que la organización primera se dio bajo las                                   
Juntas de Acción Comunal en 1974. Este tipo de organización era reconocida por el Estado y servía como espacio                                     
gestor e impulsor de diversos proyectos en pro del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del barrio.                                       
Esta JAC tuvo como órgano difusor el periódico Ecos del Doce. Como la vivienda era una prioridad, se combinaron                                     
el cooperativismo con la práctica de la autoconstrucción en la Cooperativa de Vivienda el Mirador del Doce. 
El capítulo 7 sobre recreación, enumera el equipamiento que ha tenido el barrio en ese sentido: la unidad                                   
deportiva, las vías recreativas, el Club Comfama, las canchas de fútbol y lo parques. 
Sobre la calidad humana –capítulo 8 se relacionan nombres de destacados artistas y deportistas del barrio. Un                                 
aparte señala el censo de población del barrio. Para 1985 era de 44165 habitantes (21248 hombres y 22917                                   
mujeres) distribuidos en 8083 viviendas en 8655 hogares. Para 1987 las cifras fueron: 68261 habitantes (44572                               
hombres y 23689 mujeres) distribuidos en 7667 viviendas en 7667 hogares. Las cifras parecen erradas toda vez que                                   
disminuyen las viviendas y los hogares y la tasa de crecimiento poblacional es mínima, pero positiva. El autor dice                                     
haber tomado las cifras del censo de población realizado por Estadística Metropolitana.  
El capítulo 9 se refiere al comercio comomejor punto de referencia. El autor reseña la farmacia Doce de Octubre y                                         
el IDEMA como mercado popular. 
Se cierra la parte textual con un escueto análisis llamado El Barrio Hoy (1989) donde se destaca el crecimiento                                     
desbordado en forma horizontal de las casas primigenias de un piso, así como los problemas surgidos del                                 
poblamiento espontáneo y empobrecido llamados Picachito, El Triunfo, Las Vegas, Los Arrayanes y San Nicolás. La                               
Urbanización doce de Octubre sigue para entonces siendo la abanderada de la solución de vivienda y se resalta el                                     
crecimiento comercial a lo largo de las carreras 78 y 80. 
El libro contiene a manera de anexo el primer ejemplar del periódico Ecos del Doce (Mayo 1 de 1989) donde es de                                           
gran peso el cúmulo de denuncias por la carencia de infraestructura del barrio, así como a la apatía de algunos                                       
vecinos. 
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