




EDITORIAL
¿Y AHORA QUE SIGUE?
HACE 17 años, recibí el título de ingeniero, la primera pre-
gunta después de ello fue ¿y ahora que sigue?. Decidí in-
gresar al posgrado de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) de la que obtuve el grado de Maestro
y Doctor en Ingeniería, en 1992 y 1999 respectivamente.
Así, después de pasar siete años trabajando para la UNAM
y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en Junio
de 2006 tuve la oportunidad de regresa a mi Alma Mater.
Si bien, había mantenido contacto con el Sistema Tec im-
partiendo algunas clases en la carrera de Arquitectura en el
Campus Estado de México y el Campus Ciudad de México,
perdí por muchos años el contacto con la evolución de la
Carrera de Ingeniero Civil en el TEC.

Una agradable sorpresa fue el recibir la revista CIVILTEC
y retomar con ella el contacto con IC en el TEC. Sin embar-
go, no fue sino hasta el año en curso en que el reencuentro
con los que fueron mis profesores, ahora colegas, y mis pri-
meros estudiantes en los cursos que imparto que me per-
caté de la fuerte evolución en la formación de los Ingenieros
Civiles que actualmente egresan del TEC.

Recientemente tuve la oportunidad de visitar varias uni-
versidades en el país, sin duda lo que ofrece actualmente la
carrera de IC en el TEC, el vínculo academia- tecnología, el
uso de técnicas modernas de enseñanza, la actualización
continua del programa educativo, la certificación del mismo
con diferentes organismos, los programas de intercambio
con universidades de otros países, el vínculo con la industria
y la investigación, hacen del ingeniero civil que egresa del
TEC un profesional líder en el contexto nacional.

La visión del TEC y de IC para el año 2015, fortalecerá
aun más el perfil del IC no solo en el contexto nacional sino
también en el internacional. Como siempre es un orgullo ser
EX-A-TEC y aun más ser IC.
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¿SABÍAS QUE?

Carlos Reyes Salinas, IC'89

LA presa El Cajón formará parte
de la cuenca del sistema Lerma-
Chapala-Santiago que cubre una
superficie de 125,555 km2 de la
Sierra Madre Occidental, de los
cuales 30 por ciento pertenecen
al río Lerma, 8 por ciento al Lago
de Chápala y 62 por ciento al río
Santiago. En total dicha superfi-
cie representa 6.4 por ciento del
territorio nacional. La orografía de
la zona hace al río Santiago de-
positario de los escurrimientos de
toda la sierra que, aun captados
para su uso agrícola y urbano,
son suficientes para generar
energía eléctrica. Este río es una
fuente de energía inagotable para
México. No en balde alimenta las
hidroeléctricas de Santa Rosa, en
Jalisco, y Aguamilpa en el mismo
Nayarit. Por tanto, el río Santiago,
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una de las arterias fluviales
s importantes del país. Este
eroso río proviene del Lago de

ápala, donde a su vez desagua
ío Lerma que nace en el valle
 Toluca y recorre todo el centro
 México.

Cajó
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un 
mil 
se h
El Proyecto Hidroeléctrico El
n también formará parte del

ema Hidrológico Santiago, el
l comprende 27 proyectos con
potencial hidroenergético de 4
300 MW. De este sistema, sólo
a desarrollado 32%,

re
de
el
g
de
presentado por la construcción
 seis centrales. El Cajón ocupa

 segundo lugar en potencia y
eneración, después de la Central
 Aguamilpa-Solidaridad.

La ejecución del proyecto
hidroeléctrico de El Cajón, se
proyectó para su construcción
en 54 meses, y se estima que se
finalizará para el año 2007. Este
magno proyecto representa: • Un
costo superior a los 800 millones
de dólares • Una derrama econó-
mica de 2,000 millones de pesos
• La creación de 10 mil empleos
directos e indirectos • El mejo-
ramiento en las vías de acceso,
para beneficio de 20 mil habitantes
pertenecientes a 40 comunidades
• La generación media anual de
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Sistema para el manejo del agua
y del agua residual doméstica: Alternativa holística
para lograr las metas del milenio
Dr. Miguel Ángel López Zavala

El artículo introduce el Sistema Insitu para el Tratamiento Diferenciado de
Aguas Residuales Domésticas (OWDTS, por sus siglas en inglés) corno
una alternativa tecnológica para alcanzar las Metas del Milenio. Este
sistema holístico está basado en principios tales como: saneamiento
ecológico, desarrollo ecológicamente sostenible, conservación y reciclaje
de recursos (agua y nutrientes), manejo del ciclo del agua a nivel vivienda,
protección y prevención del riesgo a la salud pública.

Es interminable la lista
de proyectos en los que
el Ing. Pérez Mellado
ha participado desde
todas las posiciones y
numerosas sus colabo-
raciones en proyectos
internacionales.

15
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Ing. Alberto Alfonso
Roblesgil Souza
Arturo Garza Villarreal, Carlos Nungaray, IC'78

"¿Quién es Don Alberto?... alguien
dirá: es un ingeniero civil...Sí, pero
no solamente; otro dirá, es un
maestro del Tecnológico, correcto
pero no solamente; se podrá decir,
es un padre de familia, también,
pero no basta. Desde el punto de
vista profesional, Don Alberto es
un ingeniero civil...

18
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recomendados por profesores del
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Ing. Fernando Pérez Mellado
Enrique Cazares Rivera. IC'79
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Ariel F. Cruz Aguirre, IC'73

Don José
Maiz Mier,
Ingeniero
Civil
(1916-2006)
1 mil 228 Gwh, igual a 1.5 veces
el consumo anual del estado de

Nayarit • Una capacidad instalada
de 750 MW, lo que equivale a

encender 7.5 millones de focos

• El ahorro anual de dos millones
de barriles de combustóleo • Un

aumento en la generación firme de

la Central Hidroeléctrica Aguamil-
pa, por la regulación del río San-

tiago y sus afluentes en la cuenca,
así como • Diversificar las fuentes

primarias de energía en el Sistema
Eléctrico Nacional. Además du-

rante la construcción de El Cajón
se logró la marca de 2 millones

de horas-hombre sin accidentes,

además de la marca mundial de
ningún deceso en obras subte-
rráneas.
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GALERÍA DE NUESTROS EGRESADOS

La presente sección tiene como objetivo compartir logros profesionales de nuestros egresados, así como eventos
relacionados con su desarrollo profesional. Te invitamos a participar enviándonos tu fotografía y unas breves líneas.
JOSÉ ELIÉZER FLORES

FERNÁNDEZ, IC'66

jeliezerff@hotmail.com

Al iniciar en su vida

laboral, el Ing. Flores se

unió a las filas de

Bufete de Diseños y

Construcciones de

Monterrey, S.A. Poste-

riormente participó en

la compañía Construc-

ciones Latinoamerica-

nas, S.A., en donde

labora hasta estos días.

Entre sus trabajos más

importantes están los

realizados en platafor-

mas petroleras.

JORGE ALBERTO GARCÍA

LÓPEZ, IC'66

jgarcia@lasvillasresiden-

cial.com.mx
Una vez terminada la

licenciatura de Ing.

Civil, el Ing. García fue

el fundador de Casas

Cosi, la cual es una

empresa desarrolladora

de v
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 de 20,000 vivien-
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ARTÍCULO TÉCNICO

SISTEMA PARA EL

Y DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA:
ALTERNATIVA HOLÍSTICA PARA LOGRAR LAS METAS
DEL MILENIO
A U T O R : Dr. Miguel Ángel López Zavala lozamigan@gmail.com Investigador del Centro de Estudios del Agua del I.T.E.S.M.

De acuerdo con la evaluación global sobre suministro de agua y saneamiento de la Organización
Mundial de la Salud (WHO, 2000), se estima que durante el periodo de 1990 a 2000 la población
mundial se incrementó en un 15% (de 5.27 a 6.06 billones). En este periodo, la población urbana se
incrementó en un 2.5% y la rural en menos del 8%. Este crecimiento poblacional de la década de los
90´s has significado que adicionalmente cerca de 620 millones de personas requieran el suministro
de agua y 435 millones el de saneamiento, solo para mantener a niveles constantes los porcentajes
de cobertura. Extraordinario esfuerzo se ha realizado en el sector para servir una población siempre
creciente. Con un incremento total de la población en dicha década de 789 millones de personas, el
sector fue capaz de proveer de un suministro mejorado de agua a una población adicional de 816
millones (224,000 personas por día por 10 años) y saneamiento mejorado a una población adicional
de 747 millones (205,000 personas por día). Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados y
logros alcanzados, 1.1 billones de personas aún no tienen acceso al suministro de agua y 2.4 billones
no tienen acceso a saneamiento.

MANEJODELAGUA
ANTE esta situación, en las Metas del Milenio
se han establecido las siguientes metas in-
dicativas para la cobertura del suministro de
agua y saneamiento: A. Para el año 2015 re-
ducir a la mitad la proporción de la población
que no tiene acceso a agua en cantidades y
calidad requerida y a saneamiento higiénico;
B. Para año 2025 proveer de agua, sanea-
miento e higiene a toda la población.

Desafortunadamente para el año 2015,
adicional mente 1.6 billones de personas re-
querirán el suministro agua y cerca de 2.2 bi-
llones requerirán obras de saneamiento. Estas
cifras implican que en el caso de suministro
de agua, en las zonas urbanas será necesario
cubrir con el servicio adicionalmente a 1.018
billones de personas y en las zonas rurales a
581 millones. Para alcanzar estas metas se
requerirá de un inmenso esfuerzo e inversión.
Si los cambios observados en la década de
los 90's se utilizan como referencia del pro-
greso futuro, entonces se puede esperar un
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eso mínimo en el área de saneamiento
 Ha habido una inversión masiva en su-
tro de agua desde 1980, pero los benefi-
 la salud han sido limitados por el pobre

eso en otras áreas, especialmente en el
jo de la excreta humana. La falta de un
 manejo de la excreta es una causa de
stares y enfermedades, una amenaza
ental importante para los recursos hídri-
el planeta, y un tropiezo fundamental en
ance hacia la dignidad humana (WHO,
).
onsiderando que nuestro país no está
 a esta problemática, el sector agua y
amiento en nuestro país enfrentará de-
s importantes en las próximas décadas.
cuerdo con la evaluación global sobre
nistro de agua y saneamiento de la Or-
ación Mundial de la Salud (WHO, 2000),
bertura del suministro de agua y sanea-
to en el territorio nacional es del 90% y
5%, respectivamente. Cifras que son

nece
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chos
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Más 
sario considerar con reservas toda vez
solamente el 27.6% (56.1 m3/s) de las
s residuales domésticas generadas en
tro país se tratan, esto significa que es
sible garantizar más del 50% de co-
ra de saneamiento cuando 72% de las
s residuales se descargan al ambiente
ingún tipo de tratamiento.
a pregunta que necesariamente surge al

ar las metas y cifras anteriores es, qué
ma de manejo del agua y aguas resi-
s nos va permitir alcanzar las Metas del
io, las cuales representan un enorme de-
, especialmente en países en vías de de-
llo como el nuestro. Tomando en cuenta
ntes argumentos de sostenibilidad (In-
ted Product Policy, IPP, Peter Wilderer,
) resulta obvio que los sistemas centra-
s convencionales, bondadosos en mu-

 aspectos, no satisfacen los requerimien-
esde el punto de vista de sostenibilidad.
aún, no pueden ser implementados por



razones financieras toda vez que el mercado
del dinero no tiene la capacidad suficiente
para cubrir las inversiones requeridas. Es claro
que en nuestro país no se deben o deberían
ignorar dichos argumentos, especialmente
importantes por e! crecimiento acelerado de
la población, la demanda igualmente crecien-
te de los servicios de suministro de agua y
saneamiento, la sobreexplotación de acuífe-
ros y el deterioro de la calidad de las aguas
subterráneas.

Tratando de responder la pregunta an-
teriormente planteda, en el año de 2002
desarrollamos una nueva alternativa denomi-
nada Sistema Insitu para el Tratamiento Dife-
renciado de Aguas Residuales Domésticas
(OWDTS, por sus siglas en inglés) con el fin
de realizar el manejo y tratamiento diferencia-
do de los diferentes efluentes contribuyentes
del agua residual doméstica. Este sistema
holístico, presentado en la Fig. 1, esta ba-
sado en principios tales como: saneamiento
ecológico, desarrollo ecológicamente soste-
nible, reciclaje de recursos (agua, nutrientes),
manejo del ciclo del agua, conservación de
recursos hídricos, protección y prevención del
riesgo a la salud pública (López Zavala et al.,
2002).

En este sistema, el agua residual domés-
tica esencialmente se fracciona en tres tipos:
agua negra de volumen reducido, agua gris
de alta carga orgánica y agua gris de baja car-
ga orgánica. El concepto esencial y novedoso
en el OWDTS es tratar diferenciadamente las
tres fracciones mencionadas anteriormente.
La importancia de concebir un tratamiento
diferenciado para cada fracción reside en:
A. El agua negra se elimina prácticamente del
efluente de agua residual doméstica; esto sig-
nifica un ahorro aproximado del 31 % de agua
potable que se usa normalmente en el sanita-
rio; eliminación de un 44% de carga orgánica
(DQO), 97% de nitrógeno amoniacal (NH3-N),
80% de fosfatos (PO4-P), y 77.4 % de sólidos
totales (TS) del efluente de aguas residuales
domésticas (Ver Tabla 1). Aquí el tratamiento
del agua negra concibe un cambio importan-
te en la forma tradicional de usar el sanitario,
específicamente, en la forma de usar el agua
en el sanitario. Ésta está pensada solo para
limpieza del sanitario, no para transportar los
residuos de éste. Esto constituye un cambio
fundamenta! que es posible gracias al uso del
bio-sanitario (ver Fig. 2). B. El agua gris de alta
carga orgánica con una concentración conta-
minante que puede variar entre 1080 y 1815
mg DQO/I representa un 29% de! efluente de
aguas residuales en los sistemas convencio-
nales (Almeida et al., 1999). Alternativas tec-
nológicas para el tratamiento de esta fracción
pueden ser la filtración directa mediante siste-

ma 
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tami
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TO
de membranas o tratamiento biológico
membranas sumergidas. C. El agua gris
aja carga orgánica presenta cargas con-
nantes que van desde 210 hasta 500
DQO/I. El tratamiento de esta fracción se
é realizar mediante un sistema de suelo

natura!
dad na
para d

Lo
bilidad 
de un 
 controlado, aprovechando la capaci-
tural de los microorganismos del suelo
egradarla.
s beneficios y los aspectos de sosteni-
que se logran con la implementación

sistema OWDTS son: A. La fuente de
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NTRIBUYENTE TIPO DE AGUA  VOLUMEN DQ0  N-NH3 
N-N03 P-P03 ST

NITARIO AGUA NEGRA 30.8 43.9 (44) 97.1 (97) 3.8 (4) 79.8 (80) 77.4 (77)

EGADERO

VADORA

AGUA GRIS

DE ALTA CARGA

ORGÁNICA

13.0
16.2 (29)

23.2
22.3 (45)

0.3
1.2(1.5}

38.0
7.6 (45)

9.4
4.3 (14)

10.1
4.0 (14)

VABO

A

GADERA

AGUA GRIS

DE BAJA CARGA
12.6
15.7

11.7 (40)

1.7
2.5

6.4 (11)

0.1
0.6

0.7 (1.4)

10.7
15.3

24.6 (51)

1.3
1.1

4.1 (6)

2.1
1.3

5.1 (9)

TAL (PER 100 CAPITA POR DÍA) 10.23 m3 11188 g 237.95 g 36.72 g 668 g 5610 g

Adaptado de (Almeida et al, 1999). Valores en corchetes son porcentajes por tipo de fracción de agua residual.

TABLA 1. VOLÚMENES Y CARGAS CONTAMINANTES DIARAS (% DEL VOLUMEN TOTAL O MASA
POR CADA 100 PERSONAS) DE LOS DIFERENTES CONTRIBUYENTES DEL AGUA RESIDUAL DOMÉSTICA
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patógenos, principalmente contenidos en la
excreta humana, son eliminados del agua re-
sidual doméstica, por consiguiente, se reduce
el riesgo de contaminación biológica de los
cuerpos de agua superficial y del agua sub-
terránea. B. Los residuos del sanitario (heces
fecales, orina y papel sanitario) son biodegra
dados y convertidos en una fuente estable de
materia orgánica, libre de patógenos, que se
puede reciclar a nivel casa habitación, si se
cuenta con jardín, o bien, disponer en áreas
verdes en zonas urbanas, o en terrenos agrí-
colas. C. Micro-contaminantes como hormo-
nas y medicamentos son estabilizados redu-
ciendo el riesgo de contaminación de suelos,
cuerpos de agua superficial y mantos acuífe-
ros. D. Reducción del consumo de agua pota-
ble en aproximadamente 30%, volumen que
se utiliza normalmente en el sanitario, toda
vez que el OWDTS emplea un sanitario seco
(bio-sanitario). Esto es positivo desde el punto
de vista de la conservación de los recursos
hídricos y la reducción del volumen total del
agua residual a ser tratado. E. Sólo se requiere
tratar medíante sistemas convencionales un
30% del volumen total del agua residual que
se produce en los sistemas convencionales.
Por consiguiente, el tamaño del sistema de
tratamiento es pequeño, fácil de operar y los
costos de operación son bajos. F. 40% del
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DECIMIENTOS El autor agradece el apo-
indado por Tecnológico de Monterrey,
és de la Cátedra de Investigación Uso
ntable del Agua (CAT004), para la pro-
n e implementación de este sistema
ible.
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patógenos, principalmente contenidos en la
excreta humana, son eliminados del agua re-
sidual doméstica, por consiguiente, se reduce
el riesgo de contaminación biológica de los
cuerpos de agua superficial y del agua sub-
terránea. B. Los residuos del sanitario (heces
fecales, orina y papel sanitario) son biodegra
dados y convertidos en una fuente estable de
materia orgánica, libre de patógenos, que se
puede reciclar a nivel casa habitación, si se
cuenta con jardín, o bien, disponer en áreas
verdes en zonas urbanas, o en terrenos agrí-
colas. C. Micro-contaminantes como hormo-
nas y medicamentos son estabilizados redu-
ciendo el riesgo de contaminación de suelos,
cuerpos de agua superficial y mantos acuífe-
ros. D. Reducción del consumo de agua pota-
ble en aproximadamente 30%, volumen que
se utiliza normalmente en el sanitario, toda
vez que el OWDTS emplea un sanitario seco
(bio-sanitario). Esto es positivo desde el punto
de vista de la conservación de los recursos
hídricos y la reducción del volumen total del
agua residual a ser tratado. E. Sólo se requiere
tratar medíante sistemas convencionales un
30% del volumen total del agua residual que
se produce en los sistemas convencionales.
Por consiguiente, el tamaño del sistema de
tratamiento es pequeño, fácil de operar y los
costos de operación son bajos. F. 40% del

volumen total de agua residual que se gene-
ra en los sistemas convencionales se trata
mediante un sistema de suelo controlado en
el cual se utiliza la capacidad natural de los
microorganismos del suelo para degradar los
contaminantes. G. Reuso y/o disposición final
(en el sistema suelo controlado] seguros del
agua residual tratada a nivel casa habitación,
o a nivel local. H. Cero descarga en el sistema
de drenaje (no se requiere). I. Si se infiltra en
el suelo, recuperación de los niveles estático
y dinámico del agua subterránea en las zonas
urbanas. Esto es muy importante desde dos
puntos de vista, primero, la reducción de cos-
tos de bombeo si la zona urbana se abastece
de agua subterránea, segundo, estabilidad
estructural del suelo y la infraestructura urba-
na. Por cierto, estos son dos problemas que
actualmente enfrentan estados como Aguas-
calientes, Guanajuato y Querétaro.

Por los múltiples beneficios que se pue-
den derivar de la implementación del OWDTS, y
y con el fin de garantizar, en la actualidad y en
el futuro, agua en cantidad y en calidad a las
población rurales y urbanas de nuestro país,
el Centro de Estudios del Agua del Tecnoló-
gico de Monterrey (CEA) está promoviendo
la aplicación práctica de estas tecnologías
a través de proyectos piloto en el estado de
Guanajuato, lo cual será de gran relevancia

no solamente para dicho estado, sino para
el país, ya que ello contribuirá a lograr las
Metas del Milenio en suministro de agua y
saneamiento, compromiso adquirido por
los diferentes gobiernos del mundo, incluido
México.

AGRADECIMIENTOS El autor agradece el apo-
yo brindado por Tecnológico de Monterrey,
a través de la Cátedra de Investigación Uso
Sustentable del Agua (CAT004), para la pro-
moción e implementación de este sistema
sostenible.
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ENTREVISTA
RESULTA reducida esta sección cuando tenemos la fortuna de entrevistar
a exalumnos como el Ing. Pérez Mellado, con toda la experiencia imagi-
nable, en quienes la disciplina y entrega son las constantes en su des-
empeño y que han cosechado muchas satisfacciones tanto en el ámbito
profesional como en el familiar.

Estudió la primaria en el Colegio México de Saltillo, Coah., la secun-
daria en el Instituto Francés de La Laguna en Gómez Palacio, Dgo., la
preparatoria y carrera en el Tec de Monterrey. Su vida profesional inició
en 1961 cuando ingresó a la Comisión Federal de Electricidad corno
auxiliar de Residente en la construcción de plantas termoeléctricas y
líneas de transmisión. De 1966 a 1967 trabajando para el Grupo "R"
como Superintendente de Construcción donde tuvo a su cargo la cons-
trucción de la planta de alto vacío en la refinería de Salamanca.

En 1968 ingreso al Grupo Protexa en la división construcciones en
donde se inició como Ingeniero de Proyecto y avanzando en la estructu-
ra organizacional de la empresa fue después Superintendente de obras,
Gerente de Construcción de obras marinas y dragados y Director de
Operaciones en la División de Construcciones Marinas durante el ma-
yor desarrollo petrolero que ha habido en el País y en el año de 1988
fue nombrado director de Construmetro, compañía que representó a!
consorcio constructor de la primera línea que corresponde al sistema de
transporte colectivo Metrorrey

Es interminable la lista de proyectos en los que el Ing. Pérez Mellado
ha participado desde todas las posiciones. Ha estado involucrado en el
desarrollo de la ingeniería de proyectos multidisciplinarios y ha construido
e instalado obras tales como: Plantas Termoeléctricas, Líneas de Trans-
misión, Plantas de Refinación, Tendido de ductos para el transporte de
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drocarburos tanto marinos como terrestres entre las destacan el
ucto Cactus-Reynosa de 48" de diámetro, Fabricación e Insta-
 de plataformas marinas utilizadas para la explotación y produc-
e campos petroleros costa-fuera, (como lo es el famoso campo
rell localizado en el Golfo de México), ha participado también en
aciones marinas para la carga y descarga de buque-tanques, Dra-
de Puertos, Ingeniería e Instalación de emisores submarinos para
sición en el mar de las aguas urbanas tratadas, así como obras de
de agua de mar para enfriamiento de plantas eléctricas de ciclo
inado. A partir de 1989 funda su propia empresa "Permell Corp.,
e C.V.", orientada a la prestación de servicios de consultoría para
ctos relacionados con la industria petrolera no obstante lo anterior
 participando hasta la fecha en proyectos especiales con el Grupo
xa teniendo a su cargo en la actualidad la Dirección de Desarrollo
evos Negocios en la División de Construcciones Marinas
l Ing. Pérez Mellado ha tenido además múltiples experiencias en e!
jero, ha participado en varios proyectos internacionales entre los
e pueden mencionar, en 1970 en Melbourne, Australia, haber reci-
ntrenamiento en la tecnología de construcción de obras petroleras

-fuera, en Iquitos, Perú, participo en la construcción del oleoducto
ruano de 16" localizado en toda su longitud en la Selva Amazónica,
oró con la Gerencia de Petrobrás de Aracaju, Brasil, en la planea-
perativa para la construcción de varios oleoductos y gasoductos
arinos de 16" y 18", con base en Bhubaneswar, India, atendió en
 la logística operativa para la perforación de pozos petroleros explo-
os propiedad de Oil India en Bahía de Bengala, habiendo utilizado la
orma mexicana autoelevable "Azteca", en 1984 realizó la coordina-
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ENTREVISTA

(ARRIBA) EQUIPO DE BORREGOS DE CATEGORÍA JUVENIL (FEBRERO-ABRIL DE 1956). EL ING. FERNANDO PÉREZ MELLADO APARECE CON EL NO. 55- OTROS CIVILES SON JESÚS GARZA BEY
CON EL NO. 42 Y RODOLFO GARZA CAVAZOS CON EL NO, 50; (ABAJO IZQ.) DE IZQUIERDA A DERECHA: RODOLFO GARZA CAVAZOS. CRISTO Y FERNANDO PÉREZ MELLADO DURANTE LA OBTENCIÓN
DE UNA MUESTRA INALTERADA. SEMESTRE FEBRERO-MAYO DE 1960. (ABAJO DER.) SUPERVISIÓN DE LA FABRICACIÓN DE UNA MONOBOYA EN ASTILLEROS DE VENEZUELA MAYO DE 1994.
nación técnico-administrativa con la oficina de Protexa Drilling Company
en Kuala Lumpur Malasia y Houston, Texas, para la perforación de pozos
petroleros propiedad de la compañía Petronas Carigali utilizando el Barco
Mexicano "Cora" y en 1994 participó en la coordinación de la elaboración
de ingeniería, fabricación e instalación de una terminal marítima para la
descarga de hidrocarburos refinados en Santa Marta, Colombia, propie-
dad de la Empresa Colombiana de Petróleos.

EL ING. PÉREZ MELLADO ESTÁ CONVENCIDO
DE QUE ES NECESARIO PREPARARSE PARA
LA GLOBALIZACIÓN QUE INDISCUTIBLEMENTE
SEGUIRÁ AVANZANDO, ES UN RETO EL QUE
LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS MEXICANAS
PUEDAN PLANEAR CON GRAN VISIÓN Y
DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS
PARA COMPETIR CON LAS COMPAÑÍAS
EXTRANJERAS...

"Las Empresas Constructoras Mexicanas en los últimos 8 o 9 años han
tendido serias dificultades económicas para subsistir, sobre todo las
empresas dedicadas a la elaboración de ingeniería y construcción de
infraestructura para la industria eléctrica y petrolera y han sufrido como
productores de bienes y servicios las consecuencias de la competencia
extranjera, ya que estas compañías foráneas llegan con recursos ilimita-
dos y con apoyos financieros blandos de sus respectivos gobiernos que
las hacen muy atractivas en términos generales para los consumidores
mexicanos. Las empresas extranjeras tienen la tecnología de vanguardia
y el equipo de construcción que ponen a disposición de las obras que
por lo general es mas moderno y eficiente que el nuestro y en esta si-
tuación es verdaderamente difícil establecer una competencia equitativa,
pues no hay igualdad de circunstancias, pero pienso que con ingenio de-
berá de encontrarse la formula para lograrlo, así mismo es necesario abrir
el espectro para visualizar el mercado internacional al menos empezando
por lo que respecta a los países Latinoamericanos, de otra manera las
cuantiosas inversiones que se requieren en investigación, en ingeniería,
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uipo, en instalaciones y en infraestructura harán que los proyectos
an rentables y entonces no les quedará a las empresas mexica-
as que dedicarse al subcontratismo que generan las empresas

njeras, aunque este esquema finalmente no es muy recomendable
e ha habido casos muy drásticos como fue el caso de la ampliación
ernización de la Refinería de Cadereyta en que SK Engineering de
orea, titular del contrato con PEMEX Refinación. Esta empresa hizo
er penosos escenarios a varias empresas constructoras de Nuevo
subcontratándolas con precios por abajo del costo de producción.
s semejantes se presentan también en las nuevas autopistas de
 y en las plantas de generación eléctrica que prácticamente las han
sionado a empresas extranjeras y así podemos mencionar un buen
ro de casos prácticamente diseminados en todo el Territorio Nacio-
i recomendación es que en el corto plazo se fomente la cultura de

peciaíización de las empresas, estimular la participación conjunta
acro proyectos convirtiéndose esto en una alternativa viable para
agan tales alianzas entre las empresas mexicanas y de esta ma-
fortalecer la estructura competitiva para enfrentar a las compañías
jeras".
l Ing. Pérez Mellado está casado con Ma. Elena Toledano de Pérez
e 3 hijos: Fernando, Miguel y Xavier de 40, 37 y 28 años respectiva-
e, Xavier es también Ingeniero Civil del Tec paradójicamente el Ing.
o Villalaz fue maestro de ambos en la clase de Mecánica de Suelos
0 años de diferencia. Le deseamos sinceramente que disfrute de
gros y de su familia (en especial de sus nietos).



SEMBLANZA

Se agradece al Ing. Arturo Garza Villarreal, presidente del vigésimo séptimo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles
de Nuevo León, el haber proporcionado la semblanza del Ing. Alberto Roblesgil Souza, preparada con motivo del establecimiento

de la presea anual Alberto Roblesgil Souza, entregada por el Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León.

C O A U T O R : Carlos Nungaray, IC'78
EL Ing. Alberto Roblesgil Souza nació en la

Ciudad de México, el 30 de Noviembre de

1903. Cursó la carrera de Ingeniería Civil en

la entonces Escuela Nacional de Ingenieros

de la UNAM de 1921 a 1926, de la cual se

graduó en 1930. De 1926 a 1950 el Ingeniero

Roblesgil ejerció su profesión en la Dirección

Nacional de Caminos, donde llegó a ser jefe

del Departamento de Proyectos y Construc-

ción. Colaboró en el Banco Nacional Hipote-

cario y de Obras Públicas, en la Secretaría de

Agricultura y Fomento y en la Secretaría de

Recursos Hidráulicos.

En el área académica, el Ing. Roblesgil

impartió clases en la Escuela Nacional de In-

genieros, en la Escuela Nacional de Agricul-

tura de Chapingo y, a partir de 1950, en el

ITESM, hasta su jubilación en Septiembre de

1972. En esta última Institución impartió las

materias de Concreto, Instalaciones y equi-

pos, Materiales de construcción, Instalacio-

nes electromecánicas, Resistencia de mate-

riales, Geología y otras más.

En el área gremial fue miembro fundador

del Colegio de Ingenieros Civiles de México,

miembro fundador y segundo presidente del

Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León,

perteneció a la Sociedad de Ingenieros y Ar-

quitectos de México y al Instituto Mexicano

del Cemento y del Concreto.

Prolifico en todo, don Alberto formó junto

con doña Consuelo Maza Flores Alatorre una

hermosa familia donde alcanzó a ver sonreír a

15 hijos, 56 nietos y 5 bisnietos.

En el 37° aniversario como Ing. Civil,

uno de sus alumnos, el Ing. Roberto Gómez

Junco, pronunció las siguientes palabras al

referirse al Ing. Roblesgil: "¿Quién es Don Al-

berto?... alguien dirá: es un ingeniero civil...Sí,

pero no solamente; otro dirá, es un maestro

del Tecnológico, correcto pero no solamente;

se podrá decir, es un padre de familia, tam-

bién, pero no basta. Desde el punto de vista

profesional, Don Alberto es un ingeniero civil

con la preparación tradicional de la Escuela

Nacional de Ingenieros, con una preparación

sólid

cam

paci

men

pued

nista

cialm

gada

en f

espe

la ob

enci

nues

"grit

niero

conc

de b

sus 

Germ

cuan

su p

hab

ense

por 

habe
a y vasta en prácticamente todos los

pos de la profesión. Además de su ca-

dad, también cautiva y llama poderosa-

te la atención su honestidad, virtud que

e parecer obvia en cualquier profesio-

, pero que por desgracia no lo es, espe-

ente en nuestra profesión, que está pla-

 de sobornos, de contratos otorgados

orma dudosa, de incumplimiento de las

cificaciones en perjuicio de la calidad de

ra, de rencillas personales colocadas por

ma de la verdad y la justicia, etc. Por esto

tra profesión en México está pidiendo a

os" ingenieros como Don Alberto, inge-

s dedicados, leales, honrados, con una

iencia de lo que es el deber e incapaces

uscar el lucro personal en detrimento de

semejantes."

También queremos citar a su hijo, el Arq.

án Roblesgil Maza, también ya fallecido,

do, en el 17° aniversario de la muerte de

adre y refiriéndose él, dijo: "Gracias por

erme enseñado a vivir y por haber muerto

ñándome a morir, gracias también te doy

haberme educado austeramente. Por ha-

rrne enseñado a valorar el esfuerzo en la

pobre
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 los actos corruptos del oficio, porque

pasar fortunas por tus manos sin que

as tomaran algo de ellas, manchando

ento de tu mesa".

inalmente, queremos terminar citando al

 Ing. Roblesgil: "Aplicar la teoría apren-

en los aulas, reclama en la vida real algo

ue fórmulas y técnicas; hay que convivir

prender al jornalero y al maestro, moti-

 y aceptarlos con sus problemas perso-

 y sicológicos".

l establecer la presea anual Alberto Ro-

il, con motivo de la celebración del Día

geniero, el Ing. Arturo Garza Villarreal,

dente vigésimo séptimo Consejo Directi-

l Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo

 dijo:

ue Alberto Roblesgil fue un gran inge-

 civil.

e fue un gran maestro.

e fue el fundador de nuestro Colegio.

rque fue un gran hombre.

gésimo séptimo Consejo Directivo de

tro Colegio determinó se entregue anual-

e la presea Alberto Roblesgil".
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EL ING. ALBERTO ROBLESGIL SOZA (PRIMERO DEL LADO IZQ.)
JUNTO A OTROS MAESTROS EN LAS INSTALACIONES DEL TEC DE MONTERREY EN 1968.



NOTICIAS

INGENIERO CIVIL (1916-2006)
A U T O R : Ariel F. Cruz Aguirre, IC'73
DESCRIBIR la trayectoria de José
Maiz Mier quién se recibiera como
ingeniera civil en la UNAM en el

año de 1938, requeriría mucho
pero mucho espacio. En ese mis-

mo año inicia el ejercicio de su pro-
fesión formando anos más tarde

la CONSTRUCTORA MAIZ MIER,
empresa que ha realizado obras a

lo largo y ancho de todo México,

en el Norte de la república sobre
todo en Monterrey se constituyó
en un "Icono" de la construcción y

uno de los inobjetables líderes den-

tro de dicha industria.
Cualquier constructor al escu-

char su nombre, lo reconocía como
sinónimo de férrea competencia....

pero leal; sus clientes sabían que
por más de 60 años como cons-
tructor nunca dejó obra inconclusa;

para 

der ju
no e

con e

tas p
palab

respo
C

funda
del r

Mexi

ta, G
dente

Indus
gació

te de

y por
del C

se e
su p
senc

N

obras
embl

tan g

ni un
no q

decía
us" o

traba
S

trucc

Puen
pasió

terre
(Torre

mak)
co), 

tro M

(Saté
su ob

D

MIER
presa
alcan

16 CIVILTEC SEPTIEMBRE.OCTUBRE 23.2006
sus empleados significó el lí-

sto e incansable para quién
xistían horarios ni imposibles

l objetivo de alcanzar las me-

reviamente establecidas. Su
ra, fue firma y sinónimo de

nsabilidad y cumplimiento.
omo empresario, fue socio

dor de empresas alrededor
amo de la construcción como

cana de Preesfuerzo, Termoli-

eométrica, entre otras, Presi-
 de la Cámara Nacional de la

tria de la Construcción dele-
n Nuevo León, Vicepresiden-

l Colegio de ingenieros Civiles

 mas de 40 años Comisario
entro Patronal, cargo del cuál

norgullecía por ser reflejo de
ersonalidad: justo, equilibrado,
illo y trabajador.

o podríamos hablar de sus

 sin mencionar sus frases
ema: "No existe un proyecto

rande que no podamos hacer,

 proyecto tan pequeño que
ueramos hacer" ó la otra que

: "Quality means something to
 su favorita " Enamórate de tu

jo".
on innumerables las cons-

iones que llevan su firma: los

tes (Tula Hidalgo) fueron su
n, Estadios (Beisball Mon-

y), Gimnasios (Tec), Edificios
 Alta), Obras Industriales (Ne-

, Centros comerciales (Cost-
obras de infraestructura (Me-

onterrey) y Fraccionamientos

lite) son solo una muestra de
ra.

escanse en paz, DON JOSÉ MAIZ
, Ingeniero Civil. Personaje, Em-
rio y ejemplo a seguir de los
ces de nuestra profesión.





PUBLICACIONES

A. REAL STATE AND THE NEW ECONOMY El objetivo principal de este libro es mostrar al lector cómo la tecnología de la información y las comunicaciones

IT está impactando los desarrollos inmobiliarios en los pueblos y ciudades. Como influye y está siendo influenciada por fuerzas externas que actualmente

llamamos la nueva economía como parte de la información social; B. THE MANAGEMENT OF COMPLEX PROJECTS: A RELATIONSHIP APPROACH

Este libro se centra en el cliente corno parte del Proyecto así como de la construcción y las relaciones que se establecen entre el equipo de proyectos y

el cliente. Provee información relevante de cómo integrar la información que cada vez se hace más compleja para administrar proyectos grandes y con

muchas áreas de la construcción relacionadas en su ejecución, así corno el involucramiento del cliente en la toma de decisiones del proyecto y el trabajo en

equipos; C. STRATEGIC ISSUES IN PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS Este libro provee una vista internacional del desarrollo de relaciones publicas-

privadas (join venture) en diferentes países y direccionado a varias características y objetivos. Está delineado en la investigación de diferentes relaciones

de proyectos entre varios países. Muestra las herramientas y el proceso para llevar acabo las dinámicas que simulen la integración estratégica de estas

relaciones de negocio. D. MANAGING RISK: IN CONSTRUCTION PROJECTS Escrito por un grupo de académicos y consultores provee una guia para

aquellos que administran proyectos desde una perspectiva práctica. Muestra como la administración de riesgos implica la toma de decisiones bajo cierta

incertidumbre y como enfrentarla bajo ciertas estrategias definidas.
LIGAS

INTERNATIONAL CODE
COUNCIL
www.iccsafe.org
El Consejo Internacional de

Códigos es una asociación de-

dicada a la seguridad de edifi-

cios y prevención de incendios.

Algunos de sus documentos y

publicaciones se encuentran en

este sitio así como un calenda-

rio de cursos y eventos. En la

tienda de la página se pueden

buscar códigos y publicaciones

en las áreas de accesibilidad,

arquitectura, certificación, elec-

tricidad, energía, incendios y

una sección de documentos en

español.

SOFTWARE
DE GIS
www.qgis.org
Los programas de GIS (siste-

mas de información georefe-

reciada) son una herramienta

muy útil y prácticamente indis-

pensable para la visualización

de datos y problemas en inge-

niería civil. Quantum GIS (QGIS)

es un programa de código

abierto que trabaja en sistemas

Linux, Unix, Mac o Windows.

QGIS permite crear y manipular

mapas con datos de manera

electrónica. En esta página se

puede descargar el programa

y entrar a un foro de discusión

para usuarios de QGIS.

NATIONAL ACADEMY
PRESS
www.nap.edu
La National Academy Press

(NAP) fue creada para publi-

car artículos de la Academia

Nacional de Ingeniería, el Insti-

tuto de Medicina y el Consejo

Nacional de Investigación de

E.U. La NAP publica más de

200 libros al año en las áreas

de ingeniería, medicina y cien-

cias. Muchos de estos libros

y artículos están disponibles

en formato pdf y se pueden

descargar de manera gratuita.

Otros productos tienen un

costo y se pueden comprar en

esta página.

PROYECTO
QUAKESIM
quakesim.jpl.nasa.gov
QuakeSim es un proyecto

patrocinado por la NASA y

tiene corno objetivo desarrollar

un marco científico sólido para

entender mejor los procesos

relacionados con los sismos. La

mayor parte de la información

generada en el proyecto está

disponible en esta página. Se

pueden descargar los códigos

de los programas de simu-

lación creados, las bases de

datos utilizadas y los reportes

completos del proyecto.
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