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APRESENTAÇÃO

Conhecer, é estabelecer sentido. O ato de viver, quando ultrapassa a esfera 
da sobrevivência, é portanto o ato de conhecer e dar sentido ao mundo e as pessoas. 
Esse conhecimento não é abstrado, visto que O modo com que nos relacionamos com 
o conhecimento tem um impacto direto no  processo de ensino aprendizagem e também 
no modo como encaramos  os espaços de construção do conhecimento como todo. Há, 
da mesma maneira uma diferença no tratamento que damos à tensão existente entre a 
informação  produzida  pela ciência e aquela a que temos acesso cotidianamente, que 
reside exatamente na conexão que estamos dispostos a reconhecer entre  o conhecimento, 
a informação e a experiencia cotidiana dos indivíduos. De maneira geral, essa relação é 
vista atualmente, como um elemento de embates e resistências, em uma dinâmica própria, 
que não é sempre harmônica. Essa espécie de tensão é particularmente visível no momento 
em que vivemos: há uma espécie  conservadorismo que está em crescimento no Brasil 
atualmente se alimenta dela,  e que se coloca, muitas vezes como resistente a ciência de 
referencia e aos consensos científicos reconhecidos. Há uma factualização das informações 
que passam a fazer sentido para o indivíduo validadas especialmente pela sua própria 
experiencia com o real. Assim, os “espaços de domínio público” do conhecimento vem 
ganhando cada vez mais dimensão no processo da formação de opiniões, posicionamentos 
e referenciais das pessoas. 

Esse movimento não é um fenômeno apenas nacional, mas se verifica em diferentes 
partes do globo, o que demonstram a necessidade uma reflexão constante sobre todo esse 
processo de construção de verdades e sentidos do pensamento humano sobre o mundo. 
Se  pensamento é construído no espaço de relação entre as pessoas, no reconhecimento 
e na interação dos indivíduos, esse também é um espaço que deve ser foco de estudos e 
reflexões. É na relação, no reconhecimento e na exploração da construção de sentido dos 
grupos humanos e entendimento de que os  sujeitos estão a todo momento dando sentido 
à sua realidade  (que portanto, se está contido na maneira em que cada indivíduo constrói 
sua experiencia de mundo e do conhecimento)  que a história adquire profundidade, riqueza 
e forma É dessa experiencia que os saberes históricos constroem seus significados e sua 
relevância para as pessoas.

Esperamos que as leituras destes capítulos possam ampliar seus conhecimentos e 
instigar novas reflexões.

Boa leitura
Denise Pereira

Janaína de Paula do Espírito Santo 
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RESUMEN: En México, durante el gobierno del 
General Porfirio Díaz se dio auge al tendido de 
las vías del ferrocarril, se puede observar un 
interés por promover la integración del norte de 
país con el centro, con la formación de nuevas 
ciudades fronterizas, entre ellas Paso del Norte. 
El ferrocarril fue el detonador y transformador de 
las comunicaciones e intercambios sociales de 
los poblados, movilidades de cosas, personas 
y formas de pensar y vivir a través de su 
arribo. Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, al 
embarcarse en el ferrocarril, entró en una época 
de prosperidad económica, la villa experimenta 
cambios sociales, políticos, económicos y 
demográficos para transformarse en una ciudad 
moderna y cosmopolita. El propósito de este 
trabajo es analizar los cambios en los parajes la 
historia de una villa que se convirtió en ciudad 
gracias al ferrocarril.  Ya que, con este, llegaron 
migrantes de distintas nacionalidades, que 
vieron en esta región un lugar donde asentarse 
y desarrollarse.

PALABRAS CLAVE: Ferrocarril, frontera, 
modernidad, vida cotidiana.

A FERROVIA, TRANSFORMAÇÕES 
SOCIOESPACIAIS NA HISTÓRIA NO 

NORTE DO MÉXICO, VILLA PASO DEL 
NORTE, 1880

RESUMO: No México, durante o Governo do 
General Porfirio Díaz, ocorreu o auge da instalação 
de trilhos ferroviários. Desta forma, pode-se 
observar o interesse em promover a integração 
norte-centro do país, através da criação de novas 
cidades fronteiriças, dentre elas, Paso Del Norte. 
A ferrovia foi a precursora na transformação das 
comunicações e do intercambio social entre 
povoados, alterou a mobilidade das pessoas e de 
coisas e mudou as formas de se pensar e viver. 
Paso del Norte, hoje denominada Ciudad Juárez, 
ao tomar o trem, embarcou em uma época 
de prosperidade econômica ao experimentar 
mudanças sociais, políticas, econômicas e 
demográficas, transformando-se em uma 
cidade moderna e cosmopolita. O objetivo deste 
trabalho é analisar as mudanças na configuração 
espacial provocadas pela implementação da 
ferrovia no povoado Paso del Norte, antigo 
ponto de parada e a sua conversão em uma 
cidade grande graças à chegada de migrantes 
de distintas nacionalidades, os quais viram nesta 
região um local para o seu estabelecimento e 
desenvolvimento.
PALAVRAS-CHAVE: Ferrovia, fronteira, 
modernidade, vida cotidiana. 
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THE RAILROAD, LANDSCAPES OF HISTORY IN NORTHERN MEXICO, VILLA 
PASO DEL NORTE, 1880

ABSTRACT: In Mexico, during the government of General Porfirio Diaz, there was a boom 
in laying railroad tracks, an interest in promoting the integration of northern and central 
regions of the country can be observed, with the formation of new border cities, including 
Paso del Norte. The railway was the detonator and transformer of communications and social 
exchanges of towns, mobility of things and people, ways of thinking and living through its 
arrival. Paso del Norte, today, Ciudad Juarez, when embarking on the railroad, entered an 
era of economic prosperity, the town undergoes social, political, economic and demographic 
changes to transform itself into a modern and cosmopolitan city. The purpose of this work is 
to analyze changes in places of history of the town that became a city thanks to the railroad. 
Thanks to this, migrants of different nationalities arrived, who saw in this region a place to 
settle and develop.
KEYWORDS: Railroad, border, modernity, everyday life.

1 |  INTRODUCCIÓN
La Villa Paso del Norte se localizaba en lo que hoy ocupa la región fronteriza de 

Ciudad Juárez / El Paso Texas.  En los albores del silgo XIX la vida cotidiana se desarrollaba 
de una manera simple, los habitantes se dedicaban principalmente a la agricultura. “…A 
diferencia de las grandes extensiones que caracterizaron a otras regiones del septentrión 
novohispano, en la de El Paso crecieron una gran cantidad de pequeñas y minúsculas 
propiedades, en virtud de que estaban dedicadas a la agricultura intensiva, principalmente 
de uvas y árboles frutales.” (OROZCO, 2011, p. 718).  Por estos parajes cruzaba el 
“Camino Real” o “Camino a Santa Fe”, Paso del Norte era una estación de descanso para 
los viajeros y comerciantes.

“El trajín de las recuas compuestas por unos pocos animales o varias decenas 
no cesaba en todo el año, llevando los productos regionales a la villa de 
Chihuahua, por ejemplo, y luego de allí tomando flete para la ciudad de 
México, en donde se cargaban de nuevo para otra entrega en Guadalajara, 
en un recorrido que duraba largos meses, para regresar a El Paso con los 
cascos de los caldos y una gran variedad de mercaderías que se llevaban 
hasta las poblaciones del norte del Nuevo México.”(OROZCO, 2011, p. 732).

La región continúo creciendo, ahora llegaban viajeros del norte de Estados Unidos, 
“…cuando se aproximaba la mitad del siglo XIX algunos norteamericanos se establecieron 
al otro lado del rio, frente a Paso del Norte alrededor de la pequeña comunidad fundada por 
Ponce de León”. (MARTÍNEZ, 1982, p. 21).  Los primeros colonos anglos que se asentaron 
eran comerciantes ligados a la ruta de Santa Fe o Camino real, quienes de inmediato 
buscaron unirse con la elite mexicana de la región, ellos tenían la solidez económica y los 
mexicanos las “buenas costumbres” heredadas por los españoles. “…cuatro comerciantes 
extranjeros, los norteamericanos James Magoffin, Robert McKnight, Hugh Stephenson y 
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Stephen Courcier; se asentaron en la región y un par de ellos (Magoffin y Stephenson) se 
casaron con paseñas y formaron familias de gran arraigo local” (GONZÁLEZ, 2009, p. 73).

En 1948 después de la guerra entre México y Estados Unidos, la región queda 
dividida. Al establecerse la frontera, así quedó constituida: al sur la Villa Paso del Norte 
y al norte la Villa Franklin, donde se destacaban casas segregadas, con trazas regulares 
y hacia el sur el rio Bravo el nuevo límite.  El aspecto del lugar era de caseríos dotados 
de huertas, con áreas para el cultivo de árboles frutales, especialmente de la vid, para la 
elaboración de vino artesanal. Es en la parte baja, junto a la nueva línea limítrofe, donde 
se desarrolla el eje de la vida social, política y comercial de la región paseña.  Entre los 
viajeros describían la villa de El Paso del Norte de la siguiente manera: “… las casas están 
hechas de adobe y tienen un solo piso con su techo plano.  Son muy cómodas tanto en 
verano como en invierno y se dice que son muy duraderas.” (GONZÁLEZ, 2009, p. 93).

La nueva demarcación formalmente ya asentada en tratados y mapas tampoco trajo 
una verdadera integración del norte de México con el resto del país.  En 1849 se da un 
impulso agrícola e industrial, pero debido a que esta región en su espacio geográfico se 
encontraba a una distancia muy grande hacia los mercados del centro, la deficiencia e 
inseguridad en el transporte, obligaron a los pobladores a buscar de nuevo su autosuficiencia 
ahora entre las dos ciudades.

2 |  EL FERROCARRIL Y LA MODERNIDAD
“La modernidad es el producto de una transformación de la civilización que trae 

como consecuencia nuevas ideas, instituciones, discursos y formas de vida.” (GUZMÁN, 
2009. P. 108).

El ferrocarril transformó las comunicaciones, además de la vida de las personas y de 
los lugares por donde pasaba.  El ferrocarril era todo un símbolo de progreso, era un medio 
de trasporte cómodo y barato. Permitía una velocidad desconocida hasta la fecha. Facilitó 
los desplazamientos de las personas y los intercambios comerciales.

Un nuevo paisaje representado por lo dinámico, en el que sobresalen las máquinas 
de vapor, las fábricas, las áreas industriales, los desplazamientos migratorios, las ciudades, 
los servicios como el teléfono, el telégrafo, la radio, el ferrocarril y el mercado internacional.

El ferrocarril, además, supuso una transformación en la forma de vida; modificó 
incluso los hábitos alimenticios, porque llegaron a los mercados nuevos productos 
procedentes de lugares lejanos. Las ciudades se modernizaron, el ferrocarril trajo consigo 
materiales modernos, nuevas tendencias, inclusive el espacio urbano sufrió cambios muy 
importantes en las trazas de las calles donde se establecían las vías férreas, además 
favoreció la revolución industrial. Comenzaba así, una época de grandes cambios.

La historia de los ferrocarriles mexicanos toma vigencia cuando la modernización 
como fenómeno socio histórico cobra forma instaurándose y desplegándose a través de 
todo el territorio.
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“Es durante el Porfiriato cuando México empieza a vivir su modernidad, con un 
modelo capitalista, paradigma del presidente Porfirio Díaz, sustentado en el 
libre comercio, en el ingreso del capital extranjero y en el valor de la propiedad 
privada, y sostenido en una infraestructura que recién inicia su crecimiento y 
cuyo símbolo será el desarrollo del ferrocarril…” (GUZMÁN, 2009, p. 107).

Fue durante el gobierno del General Porfirio Díaz que se dio auge al tendido de 
las vías del ferrocarril, al terminar el primer periodo en 1880 se otorgó permiso a los 
inversionistas norteamericanos para construir líneas férreas en México. “… se otorgaron 
las dos primeras concesiones a empresas constructoras norteamericanas, la primera el 
8 de septiembre de 1880, al Ferrocarril Central Mexicano, una compañía constituida en 
Boston, Mass., en Estados Unidos, para construir una línea de vía ancha, entre México y 
Paso del Norte” (MARTÍNEZ, 1982, p.  39).  Al terminar el primer periodo de gobierno del 
General Díaz los ferrocarriles tenían una extensión de 1,079.577 Km.

Durante este régimen de gobierno, se puede observar un interés por promover la 
integración del norte de país con el centro, con la formación de nuevas ciudades fronterizas.  
El nacimiento de nuevas ciudades y el dinamismo económico, principalmente de la región 
norte del país, suscitó que creciera el número de habitantes en algunas ciudades como 
Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo, todas ciudades fronterizas colindantes 
con el estado de Texas, en Estados Unidos. La economía mexicana tuvo la oportunidad 
de integrarse por medio del ferrocarril a una sociedad que estaba protagonizando una 
segunda revolución industrial. Su posición geográfica facilitó los vínculos con el área de 
mayor desarrollo de los Estados Unidos.

El acceso desde el norte de México hacia Estados Unidos se podía efectuar por 
cuatro puntos: 

1. Ciudad Juárez/El Paso; 
2. Piedras Negras/Eagle Pass; 
3. Nuevo Laredo/Laredo
4. Matamoros / Brownsville.
El norte de México vivió grandes transformaciones entre 1880 y 1910. Los vestigios 

más claros de esta dinámica fueron la construcción de vías férreas, el crecimiento económico 
y el incremento de la población. Estos hechos impulsaron la creación de un nuevo norte 
mexicano, que es el que conocemos en nuestros días.  Con la construcción del ferrocarril 
en Ciudad Juárez, se contribuyó para conectar el mercado nacional con el internacional; 
este fue concebido como un sustituto de los caminos, que en algunas ocasiones tuvieron 
tramos paralelos a las vías.

El hecho fundamental que beneficio a la zona fronteriza de Paso del Norte y El 
Paso, Texas, fue, sin duda alguna, la llegada del ferrocarril durante la época Porfirista.  En 
1881 llego a Paso del Norte y, para la década de 1890, esta población se comunicaba con 
los principales centros urbanos del país; desde entonces se convirtió en importante polo 



 
Sentidos e Sujeitos: Elementos que dão Consistência à História 2 Capítulo 4 37

de atracción de trabajadores.  “Desde mediados de la década de 1880 Paso del Norte y 
El Paso, Texas, aunque en condiciones diferentes y desiguales, quedaron unidas a la red 
económica internacional”. (SANTIAGO, 2002, p. 35).

En México, el uso del ferrocarril logró para unificar al territorio, la comunicación 
y el transporte de personas, viajeros, visitantes, soldados, animales y mercancías; esto 
permitió la expansión de un nuevo mercado que marco la economía del país.  Alrededor 
de las vías férreas se fundaron estaciones, pueblos, villas, etcétera, además favoreció a la 
apertura de la producción industrial, empresas mineras y comercializadoras. 

En Estados Unidos el desarrollo del ferrocarril se hizo posible por el deseo de llegar 
al interior del país desde las ciudades de la costa Este, fundadas por los primeros colonos 
británicos. Tras la inauguración en 1830, en Charleston, Carolina del Sur, del primer 
ferrocarril de vapor para pasajeros, la construcción de vías férreas pronto avanzó hacia el 
Oeste desde todos los rincones de la costa Este, desde Quebec, en Canadá, hasta el Golfo 
de México.

“… después de la guerra civil de Estados Unidos se presenta en este país 
el crecimiento industrial y el desarrollo del transporte por vía férrea: en 1850 
había 14,516 kilómetros de vías, en 1860 aumentan a 49,293, en 1870 a 
85,937 y en 1880 a 135,814; los ferrocarriles norteamericanos se extienden 
inicialmente hacia el oeste y poco después a la frontera sur, de manera que a 
principios de la década de 1880 varios ferrocarriles norteamericanos tocas la 
frontera mexicana...” (GARCÍA, 1996, p. 63). 

Los ferrocarriles convencieron a los comerciantes norteamericanos de su 
superioridad sobre los canales, no sólo por velocidad y por ser más directos, sino porque 
funcionaban en cualquier clima. “… las vías férreas se construyeron atravesando zonas 
todavía no colonizadas, y siguiendo un trazado se crearon pueblos para atender las 
necesidades de las empresas ferroviarias y de sus clientes.  El ferrocarril desempeño un 
importante papel en la exploración y el desarrollo de gran parte del país y su expansión.” 
(GARCÍA, 1996, p. 63).

La estabilidad económica que se logró en este período en México, después de 
décadas de un crecimiento desacelerado, permitió al país integrarse, aunque con una clara 
situación de dependencia, a una economía capitalista.  Los monopolios de los países ricos, 
comenzaron a expandirse invirtiendo en diversos países. Esto no estaba exento el poblado 
de la Villa Paso del Norte.   En este sentido, Estados Unidos, por su localización geográfica, 
ejerció una influencia definitiva, y la villa Paso del Norte por la vecindad, se convirtió en el 
objetivo más inmediato.

Las inversiones llegaron rápidamente y sin restricciones, el mismo régimen del 
General Porfirio Díaz las alentó, un ejemplo de ello es el proyecto del ferrocarril que servía 
a las necesidades de Estados Unidos. Se puso en servicio el ferrocarril desde Paso del 
Norte hacia el norte del vecino país; y hacia el sur del mismo México.  Esta región quedo 
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ligada a la capital, pero aún más hacia el país vecino; la entrada del ferrocarril a la región 
fronteriza permitió que terminara el aislamiento en el que estaba, se acortó la comunicación 
hacia los territorios del norte de Estados Unidos, así como una conexión hacia el sur de 
México, al mismo tiempo permitió un enlace entre las ciudades aledañas al área limítrofe 
entre ambos países. 

“En 1881 llego el ferrocarril a El Paso Texas, que sustituyó el centenario camino 
de caballos y carretas hacia Santa Fe, y más tarde conectó a la población fronteriza con 
California por la ruta que se había trazado desde treinta años antes…” (OROZCO, 2012, 
p. 15).  Al embarcarse en el ferrocarril, Paso del Norte y El Paso Texas, también entraron 
en una nueva época de prosperidad económica, ahora las dos ciudades experimentan 
cambios sociales, políticos, económicos y demográficos para transformarse en ciudades 
modernas y cosmopolitas. 

El primer ferrocarril llego a región de Paso del Norte-El Paso en mayo de 1881. 
“El Southern Pacific” llego del oeste, el Atchison-Topeka-Santa Fe del norte, 
y el Texas-Pacifico y el Galveston-Harrisburg-San Antonio del este, y entraron 
en El Paso en este orden…” (MARTÍNEZ, 1982, p. 36).  

Ambas ciudades se vieron profundamente beneficiadas por estos desarrollos 
ferroviarios, pero sobre todo por encontrarse en las rutas claves de los ferrocarriles.  Antes 
de 1880 en Paso del Norte y en el vecino poblado de El Paso Texas, predominaban ranchos 
agrícolas, y a la orilla solo se observaba un conjunto de caseríos.  Pero ahora, el nuevo 
transporte dio paso a la transformación, en una de las ciudades más prospera del suroeste 
de los Estados Unidos.

Aquí hay que recalcar que las líneas férreas mexicanas, en su origen fueron 
utilizadas principalmente como ramales de las líneas intercontinentales de Estados Unidos, 
ya que la infraestructura ferroviaria desarrollada entre 1880 y 1912, tanto la mexicana como 
la estadounidense “… estuvo determinada en una gran medida por las necesidades de 
conexión e intercambio de los mercados regionales de las compañías estadounidenses, 
principalmente de las mineras y ganaderas”. (SANTIAGO, 2002, p. 28).

La ciudad de El Paso Texas fue escogida como el punto de unión por parte de varias 
compañías ferroviarias.  La construcción de las líneas Southern Pacific y Texas & Pacific 
compitieron por llegar a este lugar, las dos compañías lo lograron durante el año de 1881.  
“En los cuatro meses que fueron de diciembre de 1880 a marzo de 1881 la población de 
El Paso se había duplicado únicamente esperando la llegada del promisorio ferrocarril”. 
(GONZÁLEZ, 2009: 112).  

Como un dato anecdótico es el testimonio del Archivo Histórico de Ciudad Juárez 
(AHCJ) de la escritura pública otorgada a el Sr. Geo J. Anthony, Superintendente de la 
Compañía Limitada del Ferrocarril Central Mexicano asegurando los perjuicios que 
puedan resultar por la concesión que le hizo el Ayuntamiento de esa villa para que pasara 
el ferrocarril por el centro de la población. Donde dejaba muy en claro la necesidad de 
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introducir el ferrocarril por el centro para conectarlo con el vecino poblado; generando un 
parte aguas de oriente a poniente en el trazado de la ciudad. Cuestión que traspaso hasta 
nuestros días y que cambió el rumbo de la ciudad.

La vía más importante de la red ferroviaria, que se construyó entre 1882 y 1884, iba 
desde Ciudad Juárez hasta la ciudad de México y se conectó con la vía internacional. La 
limitación de este proyecto fue que se considerara a Ciudad Juárez exclusivamente como 
un centro de distribución de bienes hacia el mercado internacional. El establecimiento del 
ferrocarril y la apertura de la zona libre en 1885 transformaron por completo la dinámica 
económica del Villa Paso del Norte, sobre todo el área cercana al puente internacional.   
“… dos calles, la Del Comercio y Juárez, constituían el centro del poblado y en ellas se 
desarrolló la mayor actividad comercial.” (SANTIAGO, 2002, p. 60).

Con el ferrocarril llegaron miles de migrantes de distintas nacionalidades, que vieron 
en esta región un lugar donde asentarse y desarrollarse. La sociedad emigrante, establece 
comunidades haciendo alusión a sus lugares de origen aun frescos en su memoria; 
conformando el espacio habitable con su propia historia y la del lugar que los acoge.

También llegaron muchas otras cuestiones que impactaron la vida cotidiana en 
ambas ciudades.  Desde su fundación habían permanecido alejadas de sus respectivos 
centros hegemónicos, ahora estaban conectadas con el resto de sus respectivos países.  
De tener una vocación agrícola, ahora las personas se dedican al comercio, cambiando las 
tierras para sembrar en áreas comerciales.  Ya por estas tierras pasaban artículos de todo 
el mundo, pero con el ferrocarril esta actividad aumento en gran medida.  

El ferrocarril propició una reorganización en el espacio urbano de ambas ciudades 
fronterizas; además del desarrollo económico, ofreció ciertas ventajas a las zonas que 
contaban con vías férreas, en contraparte a las que carecían de ella.  Ahora había que 
aprovechar la innovación en este nuevo transporte y convertirlo en un impulso para el 
desarrollo de la región.

Entre 1881 y 1884, El Paso comenzó a convertirse en una verdadera ciudad y en 
el corazón económico de toda la región.  En ese breve periodo se establecieron varios 
bancos, el hotel más grande de Texas, tres periódicos –entre ellos El Paso Herald y El Paso 
Times, fundados ambos en 1884, un servicio de transporte público de tranvías, algunas 
escuelas públicas y se construyeron las primeras iglesias de la población.  

La transformación de las actividades económicas durante la última década del siglo 
XIX, dio como resultado el origen de la estructura y el ordenamiento espacial de Ciudad 
Juárez y El Paso Texas.  Esas actividades propiciaron, además, la concentración de la 
propiedad de la tierra en grupos elitistas que impactaron el espacio territorial de la zona 
que hoy es el centro de Ciudad Juárez.  La demanda de espacios en las zonas comerciales 
tuvo un auge en el centro de la ciudad. Se podía observar una discontinuidad, no existía 
una regla para el tamaño de calles ni de banquetas, esto daba una sensación de confusión 
y desorden, “…para 1910, Ciudad Juárez contaba con una estructura vial primaria de 
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calles bien definidas, que se constituirían en los ejes para nuevos diseños de avenidas y 
caminos”. (SANTIAGO, 2002, p. 77).

La infraestructura del Ferrocarril fue fundamental para el movimiento de mercancías 
y desarrollo comercial de la región. Su impacto fue contundente en todos sentidos, aun en 
el trazado de calles y conformación urbana pero también se intensifico el título de la región 
como un lugar de paso. 

Ahora la ciudad de El Paso, Texas, es un punto de convergencia de los ferrocarriles 
del Southwest; pero esto ha hecho posible que haya pasado del pequeño pueblo de adobe 
a las dimensiones de una ciudad, con electricidad, alumbrado con gas, provista con una 
calle internacional, la primera en el mundo, y una demanda de población la cual tiene un 
ideal de progreso.  La ciudad ensancha sus límites, y es entonces que la demanda de 
trabajo se incrementa día con día.

“El Paso fue en este tiempo un escenario importante del ferrocarril, este era 
la mitad del camino a Saint Louis y New Orleans en el este, y a San Francisco 
en el oeste y entre Chihuahua y el sur de Santa Fe en el Norte” (RACKLIFF 
&WAINEY, 1885, p. 4).

De regreso a México, después de 1911 el sistema ferroviario mexicano se desplomó 
en su crecimiento, en casi todos los aspectos: tecnológicos, productivos y operacionales. 
Durante los últimos años de gobierno del General Porfirio Díaz llego al tope del desarrollo 
de la construcción de las vías férreas; fue el punto más alto del desempeño en la economía 
de México, y por consiguiente de la frontera.

3 |  VIDA COTIDIANA EN LA VILLA PASO DEL NORTE
Según Gonsalbo (2006), son precisamente las costumbres las que conforman 

la vida cotidiana, costumbres que determinan la vida de los individuos, costumbres que 
se convirtieron en leyes y que se imponen en la conciencia, o más bien constituyen la 
conciencia de las personas. La expresión vida cotidiana, se sugiere en la relación entre 
el espacio que se vive, tanto en el medio público como en la intimidad. Por ello radica la 
importancia de este artículo, ya que ese juego entre lo público y lo privado es el que da la 
esencia de la cotidianidad y de sus preceptos, sus flexiones y sus formas de actuar, en los 
distintos ámbitos en los que se pretende estudiar.  Además, lo cotidiano es una muestra 
de la manifestación cultural en un punto determinado y así como en ese mismo adelanto 
progresivo cultural.

Al hablar de lo cotidiano es, además, pensar y reflexionar en un proceso largo 
donde las conductas cotidianas fueron tomando forma, se asentaron, los sujetos las fueron 
asimilando y al final se formaron como códigos del lugar; lo que las asume únicas, porque 
tienen su propia esencia.  Es singular su manifestación en cada lugar porque son obtenidas 



 
Sentidos e Sujeitos: Elementos que dão Consistência à História 2 Capítulo 4 41

de escenarios distintos, los sujetos que la conforman, y como efecto las actitudes 
colectivas que se forman.

A lo largo del siglo XIX, la sociedad se fue disociando para formar la estructura de 
las clases sociales que se conserva hasta el día de hoy.  Esta surge de nuevas formas de 
convivencia, donde asume el poder la nueva clase: “la elite”.  Estos nuevos personajes 
vieron un negocio en la movilidad de un poblado hacia otro, por medio de diligencias y 
luego con el ferrocarril.  Esto da paso a la nueva clase burguesa, surgida por la visión del 
desplazamiento del individuo llevando mercancías.  

Con la tecnología que se estaba gestando en la época, surge el ferrocarril 
que marca el inicio de la Revolución Industrial; que también provocó el nacimiento del 
proletariado obrero.  Atrás queda ya la esclavitud, el siglo XIX está marcado por los 
cambios, principalmente por las independencias de los países latinoamericanos; fue el 
siglo de los grandes inventos como la locomotora, el fonógrafo, la lámpara incandescente, 
el cinematógrafo, etcétera; estos y muchos otros acontecimientos fueron marcando esta 
época como la entrada a la modernidad. 

La región de Paso del Norte, aunque, aislada, también entro en esta modernidad 
y fue el ferrocarril el que trasformó no solo el espacio urbano de los dos poblados sino 
también a la sociedad y la economía.  La villa Paso del Norte y la villa Franklin tuvieron un 
rápido desarrollo, con el ferrocarril se inicia la industrialización y se intensifica el comercio.  
El ferrocarril produce una base económica que rápidamente se expande a la población, que 
ahora está compuesta por una gran variedad de personas de diferentes etnias, orígenes y 
niveles sociales.

Empieza un nuevo siglo, el ferrocarril ha transformado las dos ciudades, El Paso 
ya con una imagen de ciudad moderna que ya contaba con todos los servicios como agua 
potable, electricidad, teléfono, etcétera; mientras que su vecina Ciudad Juárez antes Paso 
del Norte, apenas empieza esta modernización.

4 |  CONCLUSIONES
El final del siglo XIX marco una época de cambios fundamentales en la región 

fronteriza de Ciudad Juárez / El Paso Texas, en Estados Unidos se vivieron los años de 
reconstrucción, que culminarían en una revolución industrial; lo mismo estaba sucediendo 
en México, que ya había pasado por una independencia, además de varias invasiones 
extranjeras.  Los dos países estaban conformando el Estado-nación; la Guerra Civil había 
reunificado a los Estados Unidos, en México las reformas liberales y el gobierno de Porfirio 
Díaz conducía la sociedad, el territorio y el poder político mexicanos.

Mario Cerruti (1988) menciona que el siglo XIX, como el siglo de transición entre 
lo colonial y la entrada al estado–nación. Donde los dominantes se consolidaron para 
constituirse en un nodo de un poder central, donde se sometía al resto, en lo político y lo 
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territorial. El estado-nación ha sido producto de la modernidad y del capitalismo, en tanto 
la atribución de los mercados locales frente al mercado mundial presente, en el que se 
producía y se reproducían las identidades correspondientes asumidas como identidades 
“nacionales”. Al norte y al sur del rio Bravo, a su vez, los nuevos capitales formados en 
tiempos de guerra apuntaron hacia otros objetivos: el crédito, la apropiación de la tierra y la 
creación de nuevos mercados.  

Uno de los acontecimientos más llamativos del siglo XIX, fue el tendido de las vías 
del ferrocarril, más de la mitad del kilometraje de rieles instalado se realizó entre 1875 
y 1885. Para 1882, la longitud de las vías del ferrocarril se había incrementado en más 
de un mil por ciento respecto a 1870.  Con el arribo a Texas de las líneas que bajaban 
del norte, su territorio quedó incorporado al enorme mercado nacional estadunidense.  
Esto prepararía las condiciones que se perfilaban desde mediados de la década de 1880, 
cuando los ferrocarriles descendieron más hacia el sur y cubrieron el norte de México. 

Durante este periodo, la industrialización y la modernización se dispersaron en la 
región fronteriza México-Estados Unidos, envolviendo a Ciudad Juárez / El Paso Texas, en 
una interdependencia ineludible que perdura hasta la actualidad. La inversión de capital 
a finales del siglo XIX fue un elemento decisivo en la expansión del comercio binacional.  
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