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El autor y su contexto  

El autor realiza la presente monografia como requisito para obtener el titulo de Historiador de la Universidad 

de Antioquia en 2004. Deja explicito que es habitante del Barrio Doce de octubre, y por esa razon decide hacer 

la monografia en este espacio. 

 

Resumen  

El periodo de estudio de la presente investigación comprende los primeros veinte años de vida en el barrio Doce 

de Octubre desde su construcción 1970 – 1990.  

 

Los capítulos de ésta monografía están distribuidos de una forma en la cual el primer capítulo comienza con 

generalidades de Latinoamérica desde la década de 1930, en donde se reflexiona sobre la evolución de sus 

ciudades y sus vicisitudes hasta la década de 1970. Posteriormente se toma el caso de las ciudades colombianas 

para observar el caso de Medellín y cómo su proceso de industrialización y crecimiento generaron unas oleadas 

migratorias que obligaron al Estado a asumir responsabilidades sociales en una forma decidida.  

 

El segundo capítulo hace referencia al poblamiento de la comuna noroccidental de Medellín y su desarrollo 

urbanístico caracterizado en la primera fase por los modelos piratas y de autoconstrucción y la aparición de los 

primeros barrios. El capítulo tercero, es la descripción del origen del barrio Doce de Octubre desde su aspecto 

físico inicial de los terrenos hasta su construcción y distribución espacial. La Parroquia Santa María del Carmen 

figura en el cuarto capítulo como uno de los aspectos más relevantes de la investigación. Hace referencia a la 

Comunidad de los Padres Carmelitas y toda la organización que allí se formó alrededor de la acción parroquial. 

El quinto capítulo describe la acción cívica y política que tuvo asentamiento en el barrio Doce de Octubre a 

partir de diferentes dinámicas de organización como es el caso de la Junta de Acción Comunal con sus logros 

y fracasos (p. 11). 

 

Ideas principales  

“Entre los factores que incidieron en ese ritmo de crecimiento, cabe mencionarse, la industrialización y la 

construcción que demandaban abundante mano de obra, y la expulsión de campesinos que generaba la violencia 

política que por esos años, afectaba el área rural del país, también los atractivos que la ciudad presentaba para 

un gran número de habitantes de este sector, entre otros” (p. 28).  

 

“Como producto del proceso urbanístico pirata en la ladera noroccidental de Medellín, fueron apareciendo 

barrios como Castilla, La Esperanza, La Unión, y El Diamante entre los años 1950 y 1970. Debido a la 

problemática suscitada entre estos urbanizadores y la legislación que reguló dicha actividad, además de las 
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propuestas estatales de solución de vivienda, comenzaron a aparecer otros barrios, ya con unas características 

distintas al ser asesorados por el Instituto de Crédito Territorial, ellos fueron: Santander, Pedregal, Alfonso 

López, Florencia, Girardot, Boyacá, Tejelo” (p. 32).   

 

“La transformación, el crecimiento y desarrollo alcanzado en los primeros 25 años, permite identificar que la 

planeación, la distribución espacial y la dotación estatal, hicieron del barrio Doce de Octubre, un barrio con 

características diferentes a los que para finales de la década de 1960, se venían construyendo en este sector 

noroccidental. Es decir, difiere en cuanto fue concebido con espacios comunales y espacios de dotación estatal 

que se entregaría en el futuro como escuelas centro de salud, parques entre otras. En esta urbanización no se 

dan las aglomeraciones de viviendas (como en la comuna nororiental), sino que las vías tienen unos trazados 

con calles principales, secundarias y senderos peatonales, la unidad deportiva y placas polideportivas están 

ubicados en sitios estratégicos es decir, su espacio público fue pensado para el futuro […] sin embargo no se 

entregó a los beneficiarios con todos las vías de acceso terminadas, transporte, teléfonos, escuelas, colegios, 

centro de salud, parques etc., y aunque se entregaron las primeras viviendas y se comenzó a poblar el barrio, 

esto no significó que ya estuvieran en uso todos los servicios públicos, incluso el entonces presidente de la 

república Misael Pastrana Borrero lo inauguró, cuando aún no estaba terminado” (p. 38).  

 

“En el barrio Doce de Octubre la parroquia adquirió una connotación importante debido a su influencia en la 

conformación de comunidad, así como un marcado protagonismo (no publicitario) en las actividades que 

lograron trasformaciones en la configuración del barrio. La Parroquia fue vista entonces como una estructura 

que corresponde a las fases de desarrollo social de esta comunidad a partir de un proyecto religioso. A través 

de su accionar se ha logrado estimular que las familias que habitan el mismo barrio, tengan intereses comunes 

entre sí e intereses fuertes en relación con el resto de la ciudad a partir de las coyunturas sociales vividas” (p. 

46). 

 

“En el caso del barrio Doce de Octubre es evidente el desarrollo de una organización social enmarcada en una 

aglomeración de situaciones comunitarias y en el conjunto de la ciudad, esquematizada como pobres urbanos 

que buscan mejorar su calidad de vida a través de acciones conjuntas, teniendo en cuenta una cierta identidad 

referida al espacio territorial por reconocer o del que reivindicar ciertas particularidades (económicas, 

culturales, políticas, etc.), para conservar su identidad de grupo. Dichas organizaciones necesitan constituirse 

como mecanismos de participación y concertación desarrollando prácticas internas democráticas como medios 

de expresión” (p. 58).  

 

Es posible deducir que debido al manejo que se le venía dando a la JAC, por sus representantes (quienes 

representaban los interese políticos del partidos Liberal y Conservador), su relación con la comunidad estaba 

deteriorándose cada vez más, al punto que la comunidad misma los estaba rechazando y negándose a recibir 

colaboración de su parte. Esta época de altibajos continuó hasta 1987, cuando llegó a la presidencia de la JAC 

el médico Fabio Humberto Rivera, quien le dio un estilo distinto al trabajo comunitario: allí el cambio fue 

evidente, aunque mantuvo afinidad política con el partido liberal (p. 67). 

 

“[…] Es que con una nueva forma de llegar a la gente y logrando una sensibilización frente a los problemas 

que presentaba el barrio a finales de la década de 1980, logró al Médico Rivera atraer sobre su gestión a las 

diferentes fuerzas vivas del barrio, que le prestaron su apoyo y volvieron a creer en la JAC que años atrás estaba 

tan desprestigiada” (p. 68).  

 

“El barrio Doce de Octubre ha logrado consolidarse como pocos en la ciudad de Medellín debido a su 

planeación de desarrollo a largo plazo y al acompañamiento institucional que se logró durante su configuración, 

se puede decir que esto prácticamente obedece a un sentimiento común por mejorar sus condiciones de vida 
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desde la organización comunitaria ya sea desde la acción parroquial o desde los grupos que aunque con 

influencia política incidieron en la transformación del espacio y el crecimiento de la acción colectiva” (p. 74).  

 

 

Ruta teórica y Conceptos Clave 

Montoya Cossio toma a Jean Paul Deler cuando habla del término configuración en los siguientes términos: 

“Un modelo de configuración muestra el contraste existente entre unos espacios integrados, sobre los cuales se 

ejerce efectivamente la influencia de los poderes del estado y unos espacios no integrados, esto es, espacios 

excluidos de una sociedad que forma un enclave territorial desintegrado” (p. 2).   

 

Montoya Cossiose apoya en el sociólogo Elkin Ramiro Velásquez quien define al barrio popular en los 

siguientes términos: “Los barrios populares se caracterizan por su composición socioeconómica, por su riqueza 

cultural, por lo densamente poblados y por que como sectores populares están definidos y determinados política 

e ideológicamente como la clase social explotada y trabajadora del sistema capitalista, en donde se establecen 

relaciones sociales diversas que se materializan en los barrios cuyo máximo grado de expresión son los 

movimientos que los pobladores desarrollan por mejorar sus condiciones de vida” (p. 10).  

 

Con base en Osorio Velásquez (1990), Montoya Cossio define el barrio como el sitio donde confluyen 

relaciones de vecindad, donde sus pequeñas calles se convierten en espacios de recreación, los niños dan rienda 

suelta a sus juegos y se construyen parques, canchas y otros espacios de socialización e intercambio de ideas 

para los diferentes grupos generacionales (p. 6).  

 

Para Montoya Cossio “entre los habitantes recién llegados se establecieron relaciones sociales, políticas, 

económicas, culturales, que incidieron en la construcción de una identidad colectiva” lo que denomina 

comunidad (p. 37).  

 

Para Montoya Cossio: “la organización social en el barrio Doce de Octubre debe entenderse como un conjunto 

de sentimientos, intereses, afinidades, conflictos, es decir, como un todo. Es el cúmulo de muchos sectores, 

partes, sistemas o corrientes ideológicas. Aquí la organización social puede entenderse como una estructura 

que soporta las interacciones y relaciones entre comunes, que buscan cambios o procesos de transformación 

procurando mejorar sus condiciones de vida. Estas organizaciones han estado condicionadas por un medio y 

por sus protagonistas, fueron construidas para alcanzar fines específicos (p. 58). 

 

Ruta metodológica  

El Manejo de la información y las fuentes de información según el autor y que coincide con el desarrollo de la 

monografía es:  

“Las fuentes primarias a las que pudo accederse, fueron el libro de crónicas del IDEM Doce de Octubre, (hoy 

Liceo), Libro de crónicas de los Padres Carmelitas (manuscrito), libro de Actas de la Junta de Acción Comunal 

desde su creación hasta principios de la década de 1990. Durante diferentes momentos de la investigación se 

realizaron entrevistas a personas que tuvieron que ver con el barrio desde sus orígenes, habitantes inicialistas 

[...]” (p. 14). 

 

“Las fuentes secundarias se trabajaron haciendo un rastreo de la información concerniente a los conceptos 

descritos en el título para poder desarrollar los temas de interés que entraron a hacer parte de dicho trabajo y la 

teorización del problema, […] A la par de dicho rastreo se fue realizando el fichaje de la información, para 

posteriormente procesarla y sacar unas unidades tentativas de trabajo que fueron evolucionando en el transcurso 

de las discusiones con el asesor. No toda la bibliografía consultada fue tenida en cuenta, debido a que algunos 

de los textos hablan del barrio Doce de Octubre, pero son otros sectores muy diferentes a nuestro objetivo 

central que es la parroquia Santa María del Carmen” (p. 14). 
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Algunos inconvenientes que resalta el autor a la hora de rastrear la información: “Lastimosamente en el Instituto 

de Crédito Territorial (ICT), no hubo forma de acceder a información referente a la construcción del barrio 

Doce de Octubre ya que lo que en ésta dependencia se llama archivo, es una bodega, donde guardan todo tipo 

de utensilios y no hay un manejo adecuado de las fuentes documentales, lo único a lo que se pudo acceder fue 

a unos mapas de la urbanización, eso porque los tenían en otra oficina” (p. 13). 

 

Posee, además, una serie de anexos que son fotografías de diferentes aspectos de la vida barrial y episodios de 

lo cotidiano, así como planos de los distintos tipos de vivienda y mapas de la ciudad y del barrio. 

 

Comentarios  

El texto es pertinente para la reconstrucción de la historia local de la ciudad de Medellín; el autor centra su 

análisis en la conformación del barrio Doce de Octubre y la influencia de la Parroquia Santa María del Carmen 

en los procesos organizativos alrededor de las mejoras barriales y de vivienda.  

 

Elaborado por: Jorge Martínez 
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