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Territorio y medioambiente en la cuenca transfronteriza del río 
Bravo

Sandra Bustillos Durán
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México.

sbustill@uacj.mx

Resumen: Se plantean algunas de las principales problemáticas de carácter socioambiental que 
prevalecen en la cuenca transfronteriza del Río Bravo, donde se ubica casi la mitad de la frontera 
entre México y Estados Unidos. Destaca el impacto que han ejercido los procesos de urbaniza-
ción y de industrialización en el curso de las últimas décadas, en las condiciones naturales de 
esta gran región, donde un parteaguas está marcado por la llegada de la industria maquiladora 
de ensamble, que ha actuado como el detonador de dichos procesos. El imparable crecimien-
to de las localidades urbanas, la tecnologización y expansión de las actividades agrícolas, así 
como las sequias periódicas, han contribuido a modificar de manera sustancial las condiciones 
socioambientales a lo largo y ancho de la cuenca, en aspectos como la disponibilidad de agua 
para uso agrícola, industrial y urbano, el incremento de los niveles de contaminación de agua, 
suelo, aire, la creciente devastación y vulnerabilidad de los ecosistemas, en un entorno binacional 
donde los marcos institucionales de México y Estados Unidos son totalmente diferentes. Enfa-
tiza en la urgencia actual de establecer compromisos que involucren actores sociales y gobier-
nos para revertir el daño ambiental, y para crear condiciones sustentables de vida en la cuenca.
Palabras clave: Cuenca Río Bravo, medioambiente, vulnerabilidad ambiental, expansión urbana.

Abstract: This document presents some of the main socio-environmental problems that currently 
prevail in the cross-border basin of the Río Grande, where almost half of the border between 
Mexico and the United States is located. It highlights the impact that the processes of urbaniza-
tion and industrialization have had in the course of the last decades, in the natural conditions of 
this great region, where a watershed is marked by the arrival of the maquiladora assembly indus-
try, which has acted as the detonator of this processes. The unstoppable growth of the urban lo-
calities, the expansion of agricultural activities, as well as the periodic droughts, have substantially 
contributed to modify the socio-environmental conditions throughout the basin, in aspects such 
as the availability of water for agricultural, industrial and urban use, the increase in levels of water 
pollution, soil, air, the increasing devastation and vulnerability of ecosystems, in a binational envi-
ronment where the institutional frameworks of Mexico and the United States are totally different. 
Emphasizes the current urgency of establishing commitments that involve social actors and gover-
nments to reverse environmental damage, and to create sustainable living conditions in the basin.
Key words: Río Grande Basin, environment, environmental vulnerability, urban growth.
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introducción 
La Cuenca transfronteriza del Río Bravo es 

una de las más grandes de América, alberga 
casi la mitad de la línea divisoria entre México 
y Estados Unidos, y constituye una fuente de 
recursos naturales (agua, flora, fauna, paisajes) 
para el bienestar y la calidad de vida de los ha-
bitantes de esta gran región, aunque también 
una cauda de problemas ambientales vincu-
lados al crecimiento urbano, la expansión de-
mográfica, la industrialización periférica ace-
lerada. La región está formada por una serie 
de regiones naturales que comparten entre si 
altos niveles de afectación ambiental que han 
sufrido en las últimas cinco décadas, a raíz de 
la rápida industrialización de la vertiente mexi-
cana de la región, basada en la industria ma-
quiladora, donde destacan el agotamiento y 
contaminación de fuentes superficiales y sub-
terráneas de agua, así como la contaminación 
de aire y suelo, problemas que constituyen hoy 
día desafíos urgentes para pobladores, usua-
rios de recursos naturales y servicios ambien-
tales, así como también para los gobiernos a 
nivel local, regional, nacional y binacional.

La expansión demográfica asociada al 
boom de la industria maquiladora en el lado 
mexicano de la frontera desde mediados de 
los sesenta, bajo cuya batuta las ciudades 
fronterizas mexicanas han experimentado los 
niveles más altos de crecimiento, ha provoca-
do efectos casi irreversibles en los ecosistemas 
naturales, por el alto nivel de explotación, ago-
tamiento y contaminación de recursos. Situa-
ciones todas que afectan la calidad de vida de 
los habitantes, pero también las posibilidades 
de sustentabilidad en el corto plazo.

Pese a los esfuerzos locales, regionales y 
binacionales de las últimas décadas en materia 
ambiental1, la solución a estas  problemáticas 
permanece como una de las grandes asigna-
turas pendientes que pone en tela de juicio la  
resiliencia de los sistemas naturales. Mas aun 
en el contexto actual, donde el gobierno nor-

teamericano no solo no asume la gravedad de 
situaciones globales como el cambio climático 
y el calentamiento global, sino que ha tomado 
medidas que afectan directa y negativamente 
el medioambiente fronterizo, tales como su 
retirada de la Comisión de Cooperación Eco-
lógica Fronteriza (COCEF). El panorama resulta 
poco halagüeño, los problemas son cada vez 
de mayor envergadura y complejidad, y los re-
cursos (humanos, técnicos, financieros, insti-
tucionales, normativos, de conocimiento) que 
destinan tanto México como Estados Unidos 
para enfrentar los problemas socio ambienta-
les transfronterizos son cada vez más restrin-
gidos.

la frontera méxico y estados unidos
La frontera México Estados Unidos es una 

multiregión conformada por una gran diver-
sidad tanto en términos históricos, sociales, 
demográficos como ambientales. En términos 
formales está representada por una línea que-
brada Este-Oeste de 3,152 Km entre el Océano 
Pacifico y el Golfo de México. Desde la geopo-
lítica, la frontera mexicoamericana separa Es-
tados Unidos y México, pero también separa 
a Estados Unidos y América Latina, al primer y 
tercer mundo, al mundo globalizado y sus ve-
cindades periféricas.

Desde la perspectiva de construcción del 
territorio, entendido como la ocupación y mo-
delación de los espacios geográficos por los fe-
nómenos y procesos sociales, la definición de 
la actual frontera entre  México Estados Unidos 
tuvo lugar después de la Guerra de 1848, cuan-
do México perdió casi la mitad de su territorio 
a manos de Estados Unidos2,  y el Río Bravo-
Grande  se constituyó como la línea divisoria 
prácticamente para la mitad de la nueva fronte-
ra, desde la Antigua Paso del Norte (hoy Ciudad 
Juárez) hasta Matamoros en México y El Paso- 
Bronswille, en Estados Unidos, en su desembo-
cadura en el Golfo de México, lo que acarrearía 

 1 Recién a principios de los años ochenta el medioambiente empezó a ocupar un lugar destacado dentro de las preocu-
paciones de las comunidades regionales binacionales, así como en las agendas de los actores sociales, las instituciones 
oficiales en diversos niveles (locales, estatales, nacionales, binacionales).2 Los actuales estados de Texas, Nuevo México, 
Arizona y California, así como parte de Colorado y Utah en Estados Unidos.
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no pocos problemas por la disputa por el agua 
y por cuestiones medioambientales en esta am-
plia cuenca compartida entre ambos países. 

En medio de la vastedad de los desiertos 
del norte de México y sur de los Estados Uni-
dos3 , históricamente se han ido configurando 
territorios con una gran diversidad de perfiles 
sociales, económicos, culturales y productivos, 
que han contribuido al establecimiento y cre-
cimiento de zonas económicas en torno a “ciu-
dades gemelas” industriales a ambos lados de 
la frontera, donde destacan por su magnitud 
Tijuana-San Diego en el oeste, y dentro de la 
cuenca del Río Bravo-Grande figuran localida-
des mexicanas situadas en diversos estados, 
que colindan con sus pares norteamericanas 
ubicadas todas en el estado de Texas: Ciudad 
Juárez-El Paso y  Ojinaga-Presidio (Chihuahua), 
Laredo-Nuevo Laredo, Ciudad Acuna-Del Río, 
Piedras Negras-Eagle Pass (Coahuila), Nuevo 
Laredo-Laredo, Reynosa-McAllen y Matamo-

ros-Bronswille (Tamaulipas). También son de 
gran importancia las zonas agrícolas, en el lado 
mexicano el Valle de Juárez, la zona del Río 
Conchos en Chihuahua, así como los valles del 
Río San Juan y el Valle Bajo de San Fernando 
en Tamaulipas. En el lado norteamericano los 
Valles Alto y Bajo en la región de El Paso, TX y 
las Cruces, NM, así como el denominado Valle 
Bajo de sur de Texas (Figura  1).

Durante el período 1980-2015, Tijuana y 
Ciudad Juárez fueron las ciudades con mayores 
tasas de crecimiento demográfico en la franja 
fronteriza (5.5 y 4.5% anual respectivamente) 
con una alta probabilidad de mantener esta 
tendencia, en virtud de los altos niveles de em-
pleo, principalmente en la industria maquila-
dora en la región. (Peach, 2000:38-40, Ganster, 
Sweedler y Clement, 2003:83-85). Para 2010, 
la población de las principales localidades de la 
frontera mexicoamericana ascendía a 9.4 mi-
llones de personas, de las cuales 6.4 se locali-
zan en México y 3 millones en Estados Unidos. 
(Figura 2). En la Cuenca del Rio Bravo viven 
4.7 millones de personas, 74% del total de la 
población fronteriza, en el lado mexicano se 
ubican 3.4 millones (53% de la población fron-
teriza total) y 1.32 millones de personas en la 
vertiente estadounidense de la cuenca.

Figura 1. Cuenca Transfronteriza Río Bravo/Río Grande. 
Fuente: Sandoval, S. (2011).

3 En términos geográficos se considera como frontera a la línea divisoria entre México y Estados Unidos,  a una distancia 
de 100 kilómetros hacia el interior de cada país: dos naciones, diez estados (cuatro en Estados Unidos y seis en México), 
25 condados en los Estados Unidos y 38 municipios en México, donde habitan actualmente casi 13 millones de personas 
(6.7 en Estados Unidos y 6.2 en México), de los cuales aproximadamente la mitad se localiza en los pares de ciudades 
San Diego-Tijuana y El Paso-Ciudad Juárez. La mayor parte de la superficie de la franja fronteriza México Estados Unidos 
se encuentra localizada en el Desierto Chihuahuense. En el lado mexicano se encuentran seis estados y cuatro en el lado 
norteamericano.

Figura 2. Población de las principales localidades de la re-
gión fronteriza México-Estados Unidos, 2010 (Millones de 
habitantes). Fuente: elaborado con datos de INEGI (2015) 
y US Bureau Census (2018).



44

Sandra Bustillos

expansión urbana y medioambiente en 
la cuenca del río bravo

La Cuenca del Río Bravo se ubica casi en su 
totalidad dentro de la Ecorregión del Desierto 
Chihuahuense, que alberga una gran variedad 
de ecosistemas de chaparrales, pastizales, xe-
rófilos, entre otras, con una gran diversidad de 
especies endémicas, muchas de las cuales se 
encuentran actualmente en peligro de extin-
ción debido a las alteraciones de los sistemas 
ambientales provocadas por las actividades 
económicas de comunidades humanas. En 
2007, la World Wildlife Fund catalogó la Cuen-
ca entre una de las diez más vulnerables a nivel 
mundial. Para 2014, CILA/IBWC estimaba una 
pérdida de cubierta vegetal del 52% (Figura  3)

Aproximadamente la tercera parte de la 
flora del Desierto Chihuahuense es endémica, 
en particular en la provincia del Desierto Ame-
ricano, donde se ubica la cuenca, con 23% de 
especies que únicamente se localizan en esta 
región del mundo (Ojeda, 1993:137-38). Asi-
mismo, alberga 69 especies endémicas de pe-
ces (de 121 en total) y 3 de aves, aunque cuen-
ta con tan solo 2 áreas protegidas (Figura  4). 

Si bien la región ha estado ocupada por 
múltiples grupos sociales desde tiempos inme-
moriales, basadas en un relativo equilibrio con 
la naturaleza, no fue sino hasta mediados del 
siglo XIX, cuando el proceso de expansión nor-
teamericana, dentro del cual figura la guerra 
México-Estados Unidos, cuando se aceleraron 
los procesos de ocupación del espacio ante-
riormente casi deshabitado, y los grupos de co-
lonizadores  empezaron a imprimir una huella 
ecológica más profunda sobre los hábitats de 

la cuenca, con la explotación de zonas mineras 
y agrícolas, amén de los asentamientos huma-
nos, que conjuntamente han provocado los 
efectos ambientales cuyo grado de severidad 
ha ido en constante aumento.

Históricamente las principales actividades 
productivas en la Cuenca han sido la agricultura 
(tanto de riego como de temporal), ganadería 
y minería. Durante la segunda mitad del siglo 
XX cobró auge la actividad industrial, aunque 
con efectos diferenciados sobre los recursos 
naturales en México y en Estados Unidos, ya 
que las plantas de ensamble se establecieron 
en México. La  dinámica de la relación hombre-
naturaleza ha dejado impresa su huella en la 

fisiografía regional a través de los procesos de 
ocupación del espacio, actualmente existen 
seis ciudades de mas de cien mil habitantes, 
ocho presas de las cuales seis son de 150 me-
tros de altura (Figura 4).

La expansión de los centros urbanos ha 
tenido efectos en la demanda de recursos na-
turales en todo el ámbito de la Cuenca, ejem-
plo de ello es la demanda de agua por parte 
de usuarios domésticos y urbanos, que incide 

Figura 3. Uso del suelo en los ecosistemas de la cuenca Rio Bravo (%). 
Fuente: a partir de información de CILA/IBWC (2014).

Figura 4. Indicadores en la Cuenca trasnacional del Río Bra-
vo. Fuente: a partir de información de CILA/IBWC (2014).



45

Territorio y medioambiente en la Cuenca Transfronteriza del Río Bravo

en la disponibilidad del recurso para otros usos 
(Agrícolas, ganaderos, ambientalistas), ya que 
si bien la superficie ocupada en actividades 
agrícolas es de apenas 5% en la Cuenca del Río 
Bravo,  las actividades agrícolas compiten con 
los centros urbanos por el uso del agua (Figura 
4).

abastecimiento de agua
La problemática asociada al agua en la re-

gión transfronteriza es una de las más graves 
actualmente.  Rodríguez y Castro (2007) se-
ñalan que, entre los principales problemas en 
la cuenca, muchos de ellos asociados a las se-
quias periódicas, figuran: 

a) Desabasto en los centros urbanos para 
consumo humano, baja calidad. 

b) Obstrucción y modificación de los flujos 
naturales del agua, desagües y arroyos se ha 
constituido en un riesgo de inundación en pre-
juicio de zonas de asentamientos humanos o 
de producción agrícola.  

c) Reducción de la capacidad de recarga de 
los acuíferos. 

d) Problemas de salud pública asociados al 
desabasto, insuficiencia de las redes y baja ca-
lidad del agua para consumo humano.

Los patrones de consumo de agua para 
diferentes usos, especialmente municipal 
e industrial se han visto modificados por el 
crecimiento poblacional, lo cual ha llevado a 
competencia acendrada entre los tradicionales 
usuarios agrícolas, las ciudades en constante 
crecimiento y los ecosistemas naturales. His-
tóricamente, la agricultura ha sido el principal 
sector consumidor de agua en la Cuenca del 
Río Bravo, en importantes zonas agrícolas que 
hacen aportaciones significativas a las econo-
mías regionales. En este caso, los agricultores 
de ambos lados de la frontera exigen respeto 
a las cuotas de agua asignadas tanto por las 
normas de sus respectivos países como por los 
Tratados Internacionales de 1906 y 1944, pero 
las ciudades también exigen cada vez más agua 
para abastecer a sus poblaciones, así como a 
los sectores industriales y comerciales. Y los 
grupos ambientalistas luchan por una recupe-
rar la relación más equilibrada con la naturale-
za, ya que la sobreexplotación del recurso ha 

derivado en graves daños a los ecosistemas. 

La solución a las problemáticas del agua en 
la franja fronteriza involucra a los gobiernos 
(local, regional, nacional, binacional), ya que la 
mayor parte de las fuentes de abastecimiento 
son compartidas entre países, estados, munici-
pios y localidades, con las dificultades inheren-
tes, ya que en Estados Unidos se trata de un 
asunto local o regional, en tanto que en Méxi-
co se trata de competencia federal, por lo que 
la cuestión adquiere la dimensión de problema 
internacional. 

La distribución y administración del agua 
del Río Bravo esta normada por el Tratado In-
ternacional de Aguas de 1944, que regula el 
uso de aguas superficiales. Los mantos freá-
ticos transfronterizos se encuentran sobreex-
plotados, pero no están sujetos a regulaciones 
internacionales, por lo que cada país hace lo 
que estima más conveniente. 

Históricamente el manejo de aguas tras-
fronterizas ha sido un punto delicado en las 
relaciones México-Estados Unidos, como pe-
riódicamente evidencia la llamada “deuda 
del agua” en temporadas de sequías, cuando 
México es incapaz de cumplir con sus aporta-
ciones al cauce del Río Bravo (Bustillos, 2004: 
Sánchez, 2002).

Aunque la problemática actual del agua en 
la cuenca tiene como protagonistas principales 
a las localidades urbanas, en las zonas rurales 
también se padecen graves problemas asocia-
dos a la escasez y calidad del agua; que inclu-
yen la exposición a agroquímicos utilizados en 
las actividades agrícolas (pesticidas, fertilizan-
tes, herbicidas) que contaminan agua y suelos, 
y afectan la salud de los habitantes del medio 
rural. Para los agricultores mexicanos, la situa-
ción ha adquirido tintes catastróficos, debido 
al olvido en que los últimos gobiernos han su-
mido al sector agrícola, paralelamente a la des-
protección que implico la firma y reconsidera-
ción del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte (TLCAN-NAFTA 1993, 2018)

En Estados Unidos, los derechos de agua 
del Río Grande han sido sobreapropiados, 
exceden casi en el doble a la capacidad efec-
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tiva disponible (Kelly, Solís y Kouros, 2001). 
Las sequías periódicas en el norte de México 
reducen las aportaciones del Río Conchos al 
caudal del Río Grande/Bravo, y afectan tanto 
a la agricultura de ambos países, como a los 
centros urbanos en la región media y baja de 
la cuenca. Pero también afectan a los ecosiste-
mas, que han sido alterados por las actividades 
humanas, como la merma en el caudal del río 
asociada a la construcción de presas. 

El sobreuso de las aguas del río es tan in-
tenso que, en la temporada de estiaje, en 
algunas zonas el caudal desaparece comple-
tamente, como en el caso del tramo El Paso-
Porvenir-Ojinaga, donde sólo el lecho seco del 
río recuerda su existencia. 

contaminación en las conurbaciones 
urbanas binacionales

El crecimiento demográfico, la expansión 
de la industria maquiladora y la tecnificación 
de la agricultura han traído aparejados niveles 
crecientes de contaminación en la cuenca, pero 
particularmente en las áreas urbanas y subur-
banas. La calidad del aire es uno de los aspec-
tos más perceptibles de los daños infligidos al 
medioambiente en materia de contaminación, 
que se traduce en problemas de salud pública, 
con incidencia creciente de procesos de inver-
sión térmica consecuencia de la alta concentra-
ción de contaminantes en el aire, entre los que 
destacan ozono (O3), monóxido de carbono 
(CO), dióxido de azufre (SO2), partículas suspen-
didas de polvo y partículas de compuestos or-
gánicos. Van Schoik (2003) hace un recuento de 
las condiciones del aire en las cuencas a partir 
de los indicadores de la Environment Protection 
Agency de los Estados Unidos (EPA) y la Secre-
taría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y 
Turismo de México (SEMARNAT) (Tabla 1). 

Las deficiencias en equipamiento e infraes-
tructura urbana y rural contribuyen a cerrar el 
ciclo de deterioro ambiental, ya que la dismi-
nuida capacidad de respuesta de los gobiernos 
a las necesidades sociales se manifiesta en 
incapacidad para proporcionar a la población  
sistemas de transporte urbano eficientes, in-
crementar los niveles de inversión en equipa-
miento urbano como pavimentación de calles, 
mejorar los niveles de cobertura de los siste-
mas de alcantarillado y drenaje, así como de 
tratamiento de aguas servidas. 

Por otro lado, las considerables líneas para 
cruzar de México a Estados Unidos se han con-
vertido en estacionamientos permanentes y 
constituyen una fuente importante e inmedia-
ta de emisión de contaminantes a la atmósfe-
ra. Los enormes parques vehiculares de autos 
en deficientes condiciones mecánicas, en vir-
tud de los bajos costos de los autos fronterizos 
importados, contribuye al uso indiscriminado 
de automóviles particulares por parte de los 
ciudadanos.

El parque vehicular en cuestionables con-
diciones mecánicas de las urbes fronterizas 
representa una de las fuentes de emisiones 
más importantes de monóxido de carbono a la 
atmosfera. 

Los bajos niveles de cobertura de pavimen-
tación de las ciudades fronterizas combinados 
con el volumen del parque vehicular, tanto de 
vehículos de uso particular, como los sistemas 
de transporte público, representan una fuente 
de contaminación importante, ya que se trata 
de vehículos de modelos atrasados, desecha-
dos en Estados Unidos, usualmente en defi-
cientes condiciones mecánicas, que expulsan 
una gran cantidad de monóxido de carbono 
a la atmósfera. El uso indiscriminado de este 

Tabla 1. Calidad del aire en la Cuenca del río Bravo

Fuente: Van Schoik (2003:5)
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tipo de vehículos se traduce en altos niveles de 
contaminantes como monóxido de carbono y 
de partículas de polvo suspendidas en el aire. 

Por otra parte, la baja cobertura del servi-
cio de drenaje y alcantarillado en las ciudades 
fronterizas mexicanas, deriva en la emisión 
de partículas de materia orgánica y el más va-
riopinto abanico de bacterias a merced de las 
corrientes del aire. Las partículas de materia 
(orgánica e inorgánica) atraviesan la línea fron-
teriza en ambas direcciones a veces en el curso 
del mismo día. Los efectos de la combinación 
de monóxido de carbono, ozono, dióxido de 
azufre, partículas de polvo, materia orgánica y 
bacterias suspendidas en el aire deja sentir sus 
efectos en la población, los principales grupos 
expuestos a esta serie de amenazas a la salud 
son niños, niñas y adultos mayores. Durante 
los meses de invierno se producen altos índi-
ces de enfermedades respiratorias, el verano 
es el turno de las afecciones gastrointestinales 
y durante los cambios de estación, las alergias 
tienen campo abierto. 

de los esfuerzos por mejorar las con-
diciones ambientales en la cuenca

Entre los esfuerzos institucionales de coo-
peración binacional para mejorar la calidad del 
aire en la región fronteriza, destaca la forma-
ción del Grupo de Trabajo de Aire del Programa 
Frontera XXI, cuyo primer objetivo consistió 
en elaborar un diagnóstico y elaborar reco-
mendaciones para los gobiernos locales de las 
ciudades gemelas Tijuana-San Diego, Mexicali-
Calexico-Imperial, Agua Prieta-Douglas, El Pa-
so-Ciudad Juárez.

En 1996 se constituyó el Comité Consultivo 
Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del 
Aire en la subcuenca Ciudad Juárez-El Paso-Con-
dado de Dona Ana, cuyo objetivo era gestionar 
la calidad del aire a nivel de la cuenca subregio-
nal compartida por los dos países. A la fecha se 
llevan a cabo estudios dirigidos a obtener infor-
mación más precisa al respecto, a fin de contar 
con elementos suficientes para la elaboración 
de sugerencias normativas y de diseño e instru-
mentación de políticas públicas en las áreas de 
influencia de los gobiernos locales respectivos.

conclusiones
La Cuenca transfronteriza del Río Bravo está 

formada por múltiples sistemas socioambien-
tales que comparten raíces históricas, pero se 
encuentran separadas por una frontera. Las 
poblaciones que habitan la cuenca dependen 
en gran medida de los recursos naturales exis-
tentes, mismos que enfrentan amenazas de ca-
rácter ambiental, dentro de las que destaca la 
escasez y contaminación del agua para uso ur-
bano, municipal, agrícola e industrial, así como 
la contaminación de suelos y aire. Las posibi-
lidades de sustentabilidad para las comunida-
des binacionales que se encuentran dispersas 
en esta gran región dependerán en gran me-
dida del uso y conservación de los recursos 
desde perspectivas sociales y ambientales de 
cuidado donde participen los grupos sociales, 
los actores institucionales, los gobiernos, en 
estrategias colectivas que vayan más allá de los 
intereses individualistas que han contribuido a 
deteriorar los ambientes ecológicos y sociales. 
Hoy urge, más que nunca, un posicionamiento 
individual, colectivo y principalmente, insti-
tucional, frente a los estragos que el sistema 
mundo está provocando sobre el medioam-
biente inmediato, mediato y extenso. Urge 
pues, proteger las posibilidades de la vida.

Resulta urgente llevar a cabo programas 
que incluyan la participación de los actores 
sociales, técnicos e institucionales preocupa-
dos y ocupados por estos temas, desde es-
quemas amplios democráticos, que discutan 
las alternativas de reales de interacción entre 
sociedad y medioambiente en diversas esca-
las: local, regional, binacional, cuyas acciones 
y propuestas converjan en programa facti-
bles, sustentable.

Es necesario redirigir las comunidades ur-
banas y rurales hacia proyectos basados en el 
bienestar de las personas, en el mejoramiento 
de sus condiciones de vida, en una convivencia 
armoniosa con el medioambiente dentro de 
esta cuenca del Rio Bravo, que se encuentra 
bajo una grave amenaza de destrucción am-
biental. Es preciso recordar que las cuencas 
son sistemas complejos con altos niveles de 
resilencia y autoorganización, donde los fenó-
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menos y procesos que ocurren en un punto 
tienen alcance y trascendencia tanto dentro 
como fuera de sus límites.
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