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La historia de la Academia de Ingeniería México se 
remonta al año de 1974, en el que se crean la Academia 
Mexicana de Ingeniería y la Academia Nacional de 
Ingeniería. Estas tuvieron una gran influencia en las 
decisiones sobre las diferentes especialidades y temas 
relacionados con la transformación de la naturaleza en 
beneficio del hombre. 
Sin embargo, para lograr la unidad y el fortalecimiento 
de la profesión, se puso en marcha un proceso de fusión 
que culminó el 12 de febrero del 2002. Así surgió la 
Academia de Ingeniería, en la que se agremian los más 
importantes profesionales, reconocidos por su labor en 
el campo, principalmente en la docencia, la investigación, 
la industria y los servicios públicos y privados.
La unión de ambas organizaciones, ha dado por resultado 
una Academia más activa, en las circunstancias actuales 
de nuestro país y en las previsibles del futuro. Además de 
contribuir a concientizar a la sociedad sobre la necesidad 
de contar con una Ingeniería Mexicana fuerte, moderna y 
de alta calidad.
La Academia de Ingeniería México es una asociación sin 
fines de lucro cuyo objeto es el de promover y difundir la 
vocación, educación, ejercicio profesional, investigación 
e innovación en la ingeniería, al más alto nivel y con 
compromiso social. Por ello, busca reunir y favorecer la 
participación de los más distinguidos ingenieros para 
contribuir al desarrollo equitativo, creciente y sustentable 
de México.
En 2024 la Academia de Ingeniería México cumple sus 
primeros 50 años.
Será un año de actividad intensa para esta importante 
conmemoración.

GACETA DE LA ACADEMIA DE 
INGENIERÍA MÉXICO, primera 
edición, año 1, septiembre de 
2023, publicada en la CDMX 
por la Academia de Ingeniería 
México (AIM) es una publicación 
mensual. Se agradece la 
reproducción total o parcial, 
citando la fuente de la edición y 
la referencia https://ai.org.mx.

Nuestra Historia

https://ai.org.mx


Presentación

La ingeniería, de acuerdo con Theodore Von Karman, crea el mundo 
que nunca ha sido.
La ingeniería tiene la capacidad de transformar y hacer realidad lo 
que imaginamos para un futuro mejor, enfrentando los retos de la 
humanidad, aplicando la innovación, el conocimiento y la tecnología, 
de manera sustentable.
La ingeniería es la responsable de la creación del patrimonio tangible de 
las naciones y algunas de sus obras han logrado trascender el tiempo. 
El objetivo de la ingeniería es resolver problemas multidisciplinarios 
complejos, no bien definidos, con implicaciones sociales, tomando en 
cuenta los efectos medioambientales, solucionando de manera eficaz 
y eficiente y que atañen a la sociedad para mejorar la calidad de vida.  
Todo ello en un mundo interconectado, diverso, multicultural, con 
nuevas tecnologías y tecnologías cambiantes.
El propósito de la ingeniería en esta emergencia social, económica, 
energética y tecnológica debe dirigirse a disminuir la desigualdad, a 
través de soluciones sostenibles; por lo que la ingeniería debe enfocarse 
a los más vulnerables para poner a su acceso los medios y servicios 
básicos. La ingeniería necesita desarrollar técnicas inclusivas, incluidas 
las de género y las zonas marginadas.
De ahí la importancia de la ingeniería y de la Academia de Ingeniería  
México.
La Academia de Ingeniería México integra a las ingenieras y los 
ingenieros, en sus distintas especialidades, que han destacado por sus 
aportaciones a la ingeniería; por ello es referente de la ingeniería, con 
jerarquía ética y técnica.
En este contexto surge esta Gaceta mensual, como medio de 
Integración, Reflexión, Innovación y Sostenibilidad (IRIS) de la Academia 
de Ingeniería México, en la que los participantes habrán de  expresarse 
sobre los distintos temas estratégicos y retos de la ingeniería para el 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y 
2050 de la Organización de las Naciones Unidas, a la que nuestro país 
se ha suscrito.
Agradecemos a los miembros de nuestra Academia que están haciendo 
esto posible.    
 
Dra.  Mónica Barrera Rivera.
Presidente de la Academia de Ingeniería México
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Resumen
La generación de residuos sólidos orgánicos (RSO) en las urbes, donde se concentra el 68% de la 
población, es de 0.5 kg/hab.día(1). La energía en forma de metano comprimido que producirían 
estos residuos procesados mediante la digestión anaerobia en dos etapas (DA2E) es de alrededor 
de 8 TWh/año o 96 kWh/hab.año que es apenas 70 ppm de la cantidad usada por el autotransporte 
o el 5% de la energía usada, principalmente como gas licuado, por los sectores residencial, de 
servicios y público. Aunque la energía proveniente de esta fuente no tendría un impacto en la 
generación de energía total, de manera puntual podría sustituir la demanda de combustibles 
fósiles por el sector del manejo de la basura haciéndolo más sustentable y útil a la sociedad.

El papel de los residuos orgánicos urbanos en 
la transición energética y el cambio climático.

Comisión de Especialidad en 
Ingeniería Ambiental

Energía a partir de los residuos sólidos orgánicos

En plantas de tratamiento de 500 T/d de RSO para dar 
servicio a un millón de habitantes, mediante el proceso DA2E 
es posible obtener 20 T de metano comprimido (GMC) con 
un potencial energético de 280 MWh y 37 T de gas carbónico 
embotellado (GCE) con una inversión de $ 228 millones MN(2, 
3) y un tiempo de recuperación de la inversión de 11 años. 
El 22% del metano obtenido sería usado en el transporte de 
la basura y en generación de electricidad para la molienda y 
compresión de los gases y el resto puede venderse al precio 
equivalente del GLP ($ 20/kg). El otro subproducto son 150 
T de un mejorador de suelos(4) con 20% de sólidos que 
contiene 3% de N (1 T de N-amonio/día).
Pensando en usar el potencial de generar metano de la 
basura de las 25 zonas metropolitanas (ZM) más grandes 
del país (Valle de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, 
Toluca, Tijuana, León, Querétaro, Ciudad Juárez, Torreón, 
Mérida, SLP, Aguascalientes, Mexicali, Cuernavaca, Culiacán, 
Morelia, Chihuahua, Veracruz, Hermosillo, Cancún, Tampico, 
Acapulco, Tuxtla Gutiérrez y Villahermosa)(5), donde habita 
el 49% de la población del país (126,014,024 hab.)(6). Es 
posible producir diariamente 1,638 T de GMC para generar 
hasta 0.00837 PWh/año. 

CAMBIO CLIMÁTICO

Dr. Óscar Monroy Hermosillo
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Producción nacional de energía

En la estructura energética del país la energía 
generada (1.97 PWh) es el 68% de la energía 
requerida o consumida. El 82% proviene de 
hidrocarburos y 15% de renovables (4.9% 
la biomasa, 4% el hidroeléctrico, 5.7% las 
energías: eólica. fotovoltaica y geológica). 
El sector transporte es el que más energía 
consume (52%), y estaría concentrado en 
las ZM donde la movilidad por transporte 
colectivo eficiente (metro, metrobús, RTP) 
está cobrando importancia y se tienen 
servicios de drenaje, recolección de basura 
y de comunicación más o menos eficientes.
Este breve análisis sugiere que la energía 
que podría obtenerse de los RSO es tan 
baja (0.4% de la energía generada total) 
que, para causar un impacto efectivo esta 
debía centrarse en el sector de la gestión 
integral de basura. En las 25 ZM más 
grandes se podrían instalar 61 plantas de 
tratamiento de RSO de 500 T/d distribuidas 
en el centro de comunidades de un millón 
de habitantes con un radio de alrededor de 
6 km con objeto de reducir viajes y recibir 
diariamente alrededor de 50 viajes de 
camiones de 10 T. El GMC excedente puede 
destinarse a los sistemas de metrobús que 
se encuentran en las ZM. Por ejemplo, en el 
Valle de México hay 835 unidades que en el 
mes de abril transportaron a 32 millones de 
pasajeros recorriendo 5.3 millones de km(8) 
que pueden ser atendidos con el 78% del 
GMC producido en las aproximadamente 
21 PTRSO, que aportarían 4,861 MWh 
equivalentes a 380 T de GLP, que daría un 
rendimiento de 2.15 km/kg GMC.

Conclusión

Es posible hacer sustentable el procesamiento de 
los RSO al interior de las ciudades en compactas 
plantas de tratamiento pues los productos 
(GMC, GCE y biosólidos) pueden ser aplicados 
para la operación total del manejo de basura 
orgánica (la inorgánica se puede financiar con la 
venta de reciclables) y el remanente para operar 
el transporte público eficiente. La generación de 
biosólidos es una forma de restituir suelo al agro 
mexicano. Este proyecto solo puede hacerse 
con la participación pública en programas 
de separación de los residuos en el origen 
(hogares, locales de comercio, fábricas, etc.), 
esfuerzo que sería ampliamente compensado 
con los beneficios como serían, además de los 
mencionados la estética de la ciudad, evitar el 
consumo de combustibles fósiles y por tanto 
la generación exógena de gas carbónico, una 
reducción en las tarifas metrobús por el uso de 
un combustible producido por la participación 
ciudadana y la generación de empleos e 
innovación.
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Francia durante estancias en 1996 y 1997, Investigador Invitado 
en el Depto. de Biotecnología del Cranfield Institute of Technology, 
Inglaterra (1990), Jefe Departamento de Biotecnología de la UAM- 
Iztapalapa de 1984 1988, Jefe del Departamento de Alimentos 
de los Laboratorios Nacionales de Fomento Industrial (LANFI) en 
1983, Profesor Ayudante de la Facultad de Química y Ayudante 
Investigador, Instituto de Geofísica de la UNAM, 1973-1974.

Semblanza 

Dr. Óscar 
Armando Monroy 

Hermosillo
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La industria del cemento y sus posibilidades 
de captura de CO2.

Académico Titular de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Geológica

CAMBIO CLIMÁTICO

La Industria del cemento produce entre el 5 y 7% de las emisio-
nes de CO2 antropogénico que existe en la atmósfera. En México, 
las emisiones de CO2 de la industria del cemento ocupan el ter-
cer lugar, sólo después de la generación eléctrica y la industria 
del petróleo. En la opinión de la Agencia Internacional de Energía, 
las emisiones globales de CO2 de la industria del cemento, de-
ben disminuirse de 2.4 a 1.55 Gt como mínimo, para cumplir con 
su cuota de reducción de GEI para mediados de siglo XXI. Uno 
de los mecanismos que se han propuesto para lograr la meta es 
la captura con almacenamiento geológico de CO2 (CCS). El CCS 
puede significar el retiro de más del 90% del CO2 de las emisio-
nes provenientes tanto de la combustión en el horno de la pro-
ducción de clinker, como de la conversión química de la caliza en 
cal, propia del proceso.

México tiene una capacidad instalada para producir cemento 
de 60 Mt/año. Si se toma la producción real de 2015 que fue 
de aproximadamente 45 Mt en 2015, los cuales, al considerar 
0.8 tCO2 emitido por tonelada de cemento producido como tasa 
media de emisión (0.65 – 0.95 tCO2/t Cemento) significarían 36 
Mt/CO2 emitidas a la atmósfera anualmente por el sector.

Las materias primas que constituyen el cemento son rocas cal-
cáreas como calizas, margas o cretas que se calcinan y con-
vierten en oxido de calcio (cal) constituyendo el primer proceso 
que emite CO2 (hasta el 60% del CO2 que se emite en el proceso 
de fabricación de cemento). Esto requiere de aproximadamen-
te dos tercios de la demanda de energía del proceso y emite el 
CO2 en la misma proporción. Mientras que el resto proviene de 
la combustión que requiere el horno para hacer la última mezcla 
de la cal con diferentes silicatos hasta formar el clinker. 

Dr. Moisés Dávila Serrano

Actualmente se encuen-
tran en fase de planeación 
varias plantas a escala co-
mercial en el mundo y al 
menos dos a escala pilo-
to. Una planta piloto ope-
ra en China desde 2019 
en la provincia de Anhui y 
es propiedad de la com-
pañía cementera Abhui 
Conch Cement. Captura 50 
ktCO2/año.  La planta cos-
tó 10 MUSD, separa sólo 
una pequeña cantidad del 
CO2 producido anualmen-
te (1.5 MtCO2/año). 



12

CAMBIO CLIMÁTICO

La rentabilidad de los proyec-
tos que capturan CO2, depen-
de del uso que se dé al bióxido 
de carbono una vez separado 
del resto de los gases exhaus-
tos. Entre los principales usos 
destacan: producción de urea, 
metanol, carbonatos orgáni-
cos, poliuretanos, la industria 
de alimentos y la recupera-
ción mejorada de hidrocarbu-
ros (EOR). Un caso especial 
de uso de CO2 proveniente de 
la industria del cemento es el 
proyecto Skyonic en el estado 
de Texas, EE. UU., que pro-
ducirá bicarbonato de sodio, 
en lugar de almacenarlo geo-
lógicamente.  Actualmente 
está en construcción y con 
ella evitará la emisión directa 
de 75 ktCO2/año del gas de 
combustión de la planta de 
cemento. Además, evitará la 
emisión indirecta de otras 200 
ktCO2/año porque las sus-
tancias químicas producidas 
con su bicarbonato de sodio 
pueden fabricarse utilizando 
menos energía que con los 
procesos de producción tra-
dicionales. La planta costará 
entre 75 y 100 MUSD. En la 
opinión de Skymine, la conver-
sión del CO2 a baking soda es 
más práctica que el almace-
namiento geológico, además 
de su rentabilidad asegurada.

El cemento mexicano es am-
pliamente reconocido en el 
mercado mundial por sus al-
tos estándares de calidad se 

Figura 1. Localización de las plantas productoras de cemento 
en México por marca.

Figura 2. Zonas de inclusión y exclusión para el almace-
namiento geológico de CO2 en México.

logra con más de 30 plantas distribuidas a lo largo del país y 
aglutinadas en siete marcas y consorcios (figura 1). Esa distri-
bución es una ventaja que tendría de cara al uso que se pudiera 
dar al CO2 capturado, sobre todo en las plantas localizadas en 
el oriente del país en donde existen opciones de uso en las dife-
rentes zonas de inclusión, sobre todo donde hay posibilidades 
de asociar el almacenamiento a procesos de EOR en varios de 
los campos petroleros maduros en las Cuencas Petroleras de 
Tampico-Misantla, Veracruz y Sureste (figura 2)



Cuenta con más de 43 años de experiencia en 
estudios de ingeniería geológica. Es ingeniero 
geólogo con maestría en ingeniería y doctorado 
en ciencias.
Hasta 2013 fue Subgerente de Exploración 
Geológica en la Comisión Federal de Electricidad, 
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múltiples estudios con enfoque en la ingeniería 
geológica aplicada a la construcción. 
Es autor de los libros: Geología Aplicada a la 
Construcción de Infraestructura y Geología 
Ambiental. 
Es socio fundador y secretario de la Fundación Pro 
Ciencias de la Tierra. En la Academia de Ingeniería 
es Académico Titular desde 2011, en donde 
presidió la Comisión de Especialidad de Ingeniería 
Geológica durante el biénio 2016 -2018.
De 2013 a 2014 fue Líder de la Iniciativa de 
Almacenamiento Geológico de CO2 en el Gobierno 
de México.
Actualmente es catedrático de las asignaturas de 
Geología Aplicada a la Ingeniería Civil y Proyectos 
de Ingeniería Geológica en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
Consultor Independiente en Ingeniería Geológica 
y Almacenamiento Geológico de CO2.

Semblanza 

Dr. Moisés 
Dávila Serrano
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Reseña basada en la conferen-
cia del Martes de la Academia 
del 29 noviembre 2022
La energía nuclear se genera 
en los reactores en los que se 
producen de manera contro-
lada las reacciones de fisión 
nuclear. Sin emisiones de CO2 
se libera una gran cantidad de 
energía que puede ser apro-
vechada en forma de calor y 
electricidad.
Gracias al uso de la energía 
nuclear en Estados Unidos, la 
Unión Europea, Japón, Corea y 
el resto del mundo, se estima 
que las emisiones de CO2 que 
se han evitado en el periodo 
1990-2020 suman aproxima-

Transición energética con energía 
nuclear en México

damente 66.1 giga-toneladas 
(IEA, 2022). Por lo anterior, la 
energía nuclear ha jugado un 
papel muy relevante en la tran-
sición energética y el combate 
al cambio climático. En el año 
2022, en 13 países la energía 
nuclear participó con al menos 
20% de la electricidad anual, en 
11 países con al menos 30%, 
en 5 países con al menos 40%, 
en 2 países con al menos 50% 
y en Francia con 62.5% (pris.
iaea.org). Esto muestra que la 
penetración de la energía nu-
clear en los sistemas eléctricos 
es confiable y flexible. Durante 
varios años la energía nuclear 
ha ocupado el segundo lugar 

en participación a nivel global 
como fuente de energía limpia, 
después de la hidroelectricidad 
y seguida de la energía eólica y 
solar. También, durante varios 
años las estadísticas reportan 
que los países de Europa que 
cuentan con energía nuclear 
tienen por lo general precios 
de electricidad menores, lo que 
muestra la competitividad de 
la tecnología nuclear compara-
da con otras. Basta mencionar 
que los precios de la electrici-
dad en Francia son de los más 
bajos en Europa.
A nivel mundial el factor de 
planta de las diferentes tecno-
logías de generación eléctrica 

Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez
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varía en función de los perfiles 
de carga, de la penetración de 
las energías renovables, de los 
perfiles del comportamiento 
de los recursos solar y eólico, 
de los precios y la disponibili-
dad de los combustibles de las 
plantas convencionales. Influ-
yen también sobre el factor de 
planta las políticas ambienta-
les y de seguridad energética 
que se adopten en cada país. 
La energía nuclear tiene el re-
gistro de mayores factores de 
planta cuando se le compara 
con tecnologías eólica, solar, 
hidroeléctrica y de combustible 
fósil. Esto representa una gran 
ventaja sobre la confiabilidad 
de suministro y los costos ni-
velados de generación eléctri-
ca. Otra ventaja es que el uso 
de suelo es muy bajo debido a 
su gran densidad energética, 
lo cual hace que los impactos 
ambientales y sociales sean 
de los más bajos de todas las 
plantas de generación eléctri-
ca. La generación de empleos 
de altos ingresos es otro bene-
ficio de la energía nuclear. La 
experiencia de los países que 
tienen desarrollos nucleares 
es que se han beneficiado por 
la detonación de empresas de 
alta tecnología que son pro-
veedoras de equipos y servi-
cios de las plantas nucleares. 
Una de las preguntas más 
frecuentes sobre la energía 
nuclear es qué se hace con 
los desechos radiactivos del 
combustible usado en los re-

actores. Cabe señalar que la 
energía nuclear, por su alta 
densidad energética, produce 
muy pocos residuos cuando 
se les compara con otras tec-
nologías.  El combustible nu-
clear es descargado del reactor 
cuando se encuentra gastado 
y no puede seguir produciendo 
energía al ritmo requerido por 
la planta nuclear. Dado que los 
combustibles gastados con-
tienen materiales radiactivos, 
siempre se mantienen bien 
contenidos y supervisados 
para proteger a los trabajado-
res que operan y mantienen 
la planta. Los combustibles 
gastados se almacenan en las 
albercas con agua en el edifi-
cio del reactor y después de 
10 a 20 años se pasan a una 
instalación independiente (ge-
neralmente en la misma cen-
tral nuclear) con contenedores 
para almacenamiento en seco 
en los que pueden permanecer 
hasta 100 años. Existen solu-
ciones para la disposición final 
de más largo plazo en almace-
namientos geológicos profun-
dos, sin embargo, los residuos 
todavía contienen materiales 
nucleares (uranio, plutonio y 
otros) que se pueden reciclar 
en formas de combustibles 
para reactores avanzados. 
Otra objeción que hacen a la 
energía nuclear son los acci-
dentes severos que, aunque 
sean prácticamente sólo tres 
en la historia de la operación de 
reactores nucleares, han cau-

sado mucha aversión a su uti-
lización. Todas las fuentes de 
energía tienen efectos nega-
tivos, pero difieren en magni-
tud. Varios estudios muestran 
que los combustibles fósiles 
son los más sucios y peligro-
sos, mientras que las fuentes 
de energía renovables y la nu-
clear son mucho más limpias 
y también seguras.  La energía 
nuclear junto con la hidroeléc-
trica, eólica y solar han causa-
do considerablemente menos 
muertes por accidente y por 
daños a la salud. (Ver gráfica 
original de Our World in Data, la 
cual muestra datos sobre se-
guridad (tasa de muertes por 
accidentes y contaminación 
del aire cuantificadas por te-
ra-watt-hora (TWh) de electri-
cidad) y emisiones de gases de 
efecto invernadero (cuantifica-
das en giga-toneladas de CO2 
-equivalente por giga-watt-ho-
ra de electricidad) provenien-
tes de análisis de ciclo de vida 
de las diferentes tecnologías 
de generación eléctrica.
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Fuente: https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy

Hace 45 años México tuvo un plan nuclear que involucraba varias etapas de desarrollo tecnológi-
co y comprendía diseño de reactores nucleares y su ciclo de combustible. El plan fue suspendido 
cuando apenas estaba naciendo, entre los motivos destacan: la falta de capacidad de financia-
miento, el descubrimiento de extensas reservas de petróleo en México, y la opinión de grupos de 
antinucleares que se sirvieron del accidente de la planta nuclear de Tres Millas en EE.UU. para 
opinar en contra de la entonces joven tecnología nuclear, que competía con las tecnologías ya 
maduras basadas en combustibles fósiles. Sin embargo, hoy la energía nuclear forma parte de las 
tecnologías maduras (Ver la gráfica con información de la Agencia Internacional de Energía Atómi-
ca (IAEA) de la generación de electricidad por energía nuclear desde el año 1970 hasta el año 2022 
con la aportación de las diferentes regiones del mundo en tera-watts-hora anuales). La energía 
nuclear contribuye de manera significativa con muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
establecidos en 2015 por la Organización de Naciones Unidas, como un llamamiento universal a 
la acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que, para el 2030, todas las 
personas disfruten de paz y prosperidad.

MARTES DE LA ACADEMIA

Fuente: https://ourworldindata.org/safest-sources-of-energy
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En México se tiene una central, 
en Laguna Verde, Veracruz, con 
dos reactores nucleares que 
suman una capacidad instala-
da de 1,806 mega-watts eléc-
tricos y genera cerca del 3.5% 
de la electricidad anual del 
sistema eléctrico nacional. La 
primera unidad entró en ope-
ración en 1990 y actualmente 
cuenta con una licencia de ope-
ración hasta el año 2050. La 
segunda entró en operación en 
1995 y su licencia está vigente 
hasta el año 2055. La central 
nuclear de Laguna Verde ha re-
cibido varios reconocimientos 
por su excelente desempeño 
operativo. Lo más valioso es 
que ha evitado la emisión de 
gases de efecto invernadero y 
ha generado empleo de calidad 
en nuestro país. Esta planta se 
puede visitar y es considerada 
un atractivo turístico https://
www.lugaresturisticosdeve-
racruz.com/alto-lucero/lagu-
na-verde-mexico/. 
En varias ediciones pasadas 
del PRODESEN (Programa de 
Desarrollo del Sistema Eléc-
trico Nacional) y del PAMRNT 
(Programa de Ampliación y 
Modernización de las Redes 
Nacionales de Transmisión) se 
han presentado prospectivas 
de la expansión del sistema 

eléctrico nacional, en las que 
los escenarios estudiados con-
templaban la participación gra-
dual de la energía nuclear hasta 
llegar a tener en el año 2050 del 
orden de 11.5 giga-watts eléc-
tricos instalados. Algunas de 
las ideas que se han analiza-
do para proponer el despliegue 
de esta capacidad nuclear, es 
mediante los reactores de Ge-
neración III+ de tamaño grande 
o con reactores modulares pe-
queños (SMR por sus siglas en 
inglés). En el mundo hay varios 
reactores nucleares grandes 
que se encuentran operando 
y otros en construcción, y po-
drían ser la opción para adicio-
nes de capacidad en Laguna 
Verde.  Otra excelente alterna-
tiva son los SMRs con ventajas 
adicionales al ser centrales con 
módulos (reactores) de menor 
potencia que brindan mayor 
seguridad, además de flexibili-
dad de operación y versatilidad 
de estrategias financieras para 
pagar los costos de inversión.    
Los sitios para la instalación de 
SMRs en México pueden tener 
las características de cualquier 
planta térmica.  Incluso sería 
conveniente instalar SMRs en 
Laguna Verde y en sitios en 
donde actualmente se encuen-
tran plantas carboeléctricas 
o termoeléctricas convencio-
nales que conviene retirar por 
tratarse viejas centrales ge-
neradoras, muy contaminan-
tes, con costos de operación y 
mantenimiento elevados.

La Comisión de Especialidad de 
Ingeniería Nuclear de la Acade-
mia de Ingeniería México pro-
pone conformar un Grupo Ase-
sor en Tecnología Nuclear para 
la definición e implementación 
de un plan nuclear en México. 
Recomienda usar las metodo-
logías de análisis de escenarios 
desarrolladas por INPRO, ht-
tps://www.iaea.org/services/
key-programmes/internatio-
nal-project-on-innovative-nu-
clear-reactors-and-fuel-cy-
cles-inpro. Sugiere participar 
en la “Climate Neutral Now 
Initiative”, https://unfccc.int/
climate-neutral-now. El obje-
tivo es impulsar la energía nu-
clear en México para acelerar 
la transición energética y cum-
plir con los compromisos de la 
Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climá-
tico, COP 27 realizada en 2022.

 Agradecimientos: 
A la Universidad Nacional Au-
tónoma de México el apoyo 
financiero brindado a través 
del proyecto PAPIIT IT102621 
Modelación de la Transición 
Energética para Evaluar los 
Beneficios Económicos, Am-
bientales y Sociales en México 
al 2030. A la Agencia Interna-
cional de Energía Atómica por 
la asesoría técnica ofrecida a 
través del proyecto Escenarios 
de Despliegue Sostenible de 
Reactores Modulares Peque-
ños (ASENES). 
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La transición energética en Uruguay 
y en otros países

Se está viviendo un cam-
bio climático que no tiene 
paragón en la historia y que 
inequívocamente es de ori-
gen humano, el problema de 
esto es que tiene impactos 
cada vez mayores. Por ello, 
es imperante descarbonizar 
y eliminar los gases de efec-
to invernadero, ya que esto no 
sólo tiene un impacto ambien-
tal sino también económico, 
por lo que cada nación tendrá 
que encontrar el camino para 
hacerlo, aseveró el Dr. Ramón 
Méndez Galain, Director 
Ejecutivo de la Asociación Ivy.
El líder internacional, qui-
en fue invitado por la AI a 
México, abordó la experiencia 
en Uruguay que ha sido una 
referencia para lograr la tran-
sición energética hacia las en-
ergías renovables de manera 
sostenible. Gracias a su políti-
ca energética 2008-2030, se 
ha logrado una matriz en-
ergética con 98% de energías 
renovables, la cual incluye una 
participación de hasta 95% de 
energía eólica y 67% de fuen-
tes renovables en la matriz 
primaria global del país; este 
proceso atrajo inversiones 
por más U$5,000 millones 
de dólares (10% del PBI de 

Uruguay), redujo en 40% de 
los costos medios de gener-
ación y permitió la creación de 
50,000 puestos de trabajo.
Para poder conseguirlo, la es-
trategia atacó tres ejes prin-
cipales: se definió una políti-
ca multidimensional de largo 
plazo acordada por todos los 
partidos políticos; se generó 
un ecosistema transforma-
dor; y el Estado coordinó una 
participación privada-públi-
ca. La política energética fue 
multidimensional, estuvo in-
tegrada de factores económi-
cos, tecnológicos, geopolíti-
cos, ambientales, éticos, 
sociales y culturales. 
La conformación de un eco-
sistema transformador fue 
fundamental en este proce-
so, pues se fortalecieron las 

capacidades legales, pre-
supuestales y  técnicas del 
poder ejecutivo, además se 
blindaron a las empresas 
públicas energéticas. 
La transición energética uru-
guaya logró romper con al-
gunos paradigmas al  com-
plementar diferentes fuentes, 
permitiendo operar un siste-
ma casi 100% renovable; for-
talecer el liderazgo estatal al 
sumar la participación privada 
al servicio de la política públi-
ca y por tanto bajar los costos. 
A su vez se construyó un re-
lato “nacional” el cual fue una 
pieza clave ya que permitió 
construir un acuerdo político y 
social que trascendió al gobi-
erno, así como darle continui-
dad al proceso de cambio.

MARTES DE LA ACADEMIA

Dr. Ramón Méndez Galain 
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Es licenciado en Física por la Universidad 
de Grenoble y Doctor en Física por la 
Universidad de La Plata. El Dr. Méndez es 
reconocido mundialmente por liderar el 
diseño y la implementación de políticas 
públicas disruptivas que han logrado la 
transición energética hacia las energías 
renovables.
La revista Fortune lo incluyó en la lista de 
los 50 principales líderes mundiales del 
año 2016, por “mostrar que es posible 
descarbonizar una economía”. En Uruguay, 
entre 2008 y 2015 fue Director Nacional de 
Energía siendo el responsable del diseño 
de la Política Energética de Uruguay 2008-
2030.
Para ver la charla completa transmitida el 
pasado 10 de febrero puedes hacerlo en 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=4ip2TJZ1NKI&t=2909s

MARTES DE LA ACADEMIA

Sobre el 
Dr. Ramón 
Méndez Galain 

https://www.youtube.com/watch?v=4ip2TJZ1NKI&t=2909s
https://www.youtube.com/watch?v=4ip2TJZ1NKI&t=2909s
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CONversa con

Mujeres Ingenieras Líderes en el Campo de Acción (MILCA)

Angélica Lozano

Carmen Armenta

Pamela Nelson

Mónica Barrera

El menor número de mujeres que estudian y ejercen la ingenie-
ría respecto al número de hombres, así como diferencias sala-
riales y de oportunidades de desarrollo, tanto en México como 
en otras partes del mundo,  dan muestra del actual panorama 
que exige poner en marcha acciones que fortalezcan la presen-
cia de las mujeres en las carreras de ciencias, tecnología, inge-
niería y matemáticas, pues constituyen los empleos del futuro 
para fomentar el desarrollo sostenible, asegura la Dra Jetzabeth 
Ramírez Sabag, líder del programa Mujeres Ingenieras Líderes 
en su Campo de Acción (MILCA). 
Y es que como ejemplo de esta brecha,  de acuerdo con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), de los más de 924 mil estudiantes 

CONVERSATORIO

Nuestros Conversatorios

Jetzabeth Ramírez
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CONVERSATORIO

inscritos en las carreras de ingeniería de las universidades del 
país durante el ciclo escolar 2020-2021, apenas 291 mil  son 
mujeres y según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y 
Empleo (ENOE), tan sólo el 22 % de profesionistas en el sector 
de la ingeniería son mujeres. 
En este contexto, MILCA busca impulsar la formación de jóve-
nes ingenieras que contribuyan a la sustentabilidad y desarrollo 
de México, a través del liderazgo y la inclusión; para ello, una de 
sus acciones es la creación de un conversatorio mensual don-
de mujeres desacatadas hablen sobre su actividad profesional. 
Durante la inauguración de la serie CONversa, la Dra. Mónica 
Barrera Rivera, actual Presidenta de la Academia de Ingeniería 
México y la primera mujer en ostentar este cargo, sostiene que 
para incrementar la participación de las mujeres en esta cien-
cia, el papel de esta institución es fundamental, ya que no sólo 
es un bastión de conocimientos sino también ayuda a construir 
redes de apoyo desde la sororidad.
Por su parte, la Dra. Rocío Lozano Cuevas, Presidenta de la 
Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística, 
mencionó durante su participación en CONversa que de acuer-
do con datos del primer trimestre del 2022 de la Encuesta 
Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), el 78% de profesionis-
tas en la ingeniería son hombres y el 22% son mujeres y durante 
el 2022 la UNAM afirma en un estudio que los títulos de maes-
tría y doctorado otorgados para las áreas físico-matemáticas e 
ingenierías, corresponden en un 18.1% a mujeres.
El informe señala que durante 2021 las carreras de ingeniería 
con mayor titulación femenina son las vinculadas a la ingenie-
ría industrial (40%), computación (35%), petrolera (34%), geolo-
gía (24%) y la ingeniería geofísica (24%). Las que tienen menos 
participación femenina son las ingenierías vinculadas con me-
talurgia (7%), sistemas biomédicos (4%) e ingeniería mecáni-
ca-eléctrica (1%).

Uno de los principales 
retos a vencer es que los 
alumnos pierdan el mie-
do a las matemáticas, 
y como ejemplo, un es-
tudio de la OCDE indica 
que sólo 1 de cada 100 
estudiantes tiene un nivel 
alto de competencia en 
matemáticas y 56% man-
tiene un nivel bajo de co-
nocimiento, manifestó la 
Dra. Pamela Nelson Fran 
Edelstein, Presidenta de la 
Comisión de Especialidad 
de Ingeniería Nuclear. 
Para lograrlo, es nece-
sario provocar en las in-
fancias, principalmente 
en las niñas, el interés 
por las STEM a través 
de diversas acciones de 
formación, además, es 
necesario incluir progra-
mas de equidad de géne-
ro para lograr una nueva 
generación de ingenieros 
incluyentes y con con-
ciencia social,  concluye 
la Dra. Carmen Enedina 
Rodríguez Armenta, 
Directora General de 
Educación Superior 
Universitaria. 
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BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS INTEGRANTES

Ingresos

https://www.youtube.com/watch?v=FWLZnNOT4nU
https://www.youtube.com/watch?v=F2w1vvWMOH0
https://www.youtube.com/watch?v=O_60CevnDt0
https://www.youtube.com/watch?v=A7X1DixmCFE
https://www.youtube.com/watch?v=OMP-AAvVIuk
https://www.youtube.com/watch?v=vFTGtKFUuTM
https://www.youtube.com/watch?v=05CNzhR1EUo
https://www.youtube.com/watch?v=pvBSg65aHgg
https://www.youtube.com/watch?v=8G3rOurVvd4
https://www.youtube.com/watch?v=Gj7FK4FabYQ
https://www.youtube.com/watch?v=wz3Wjyr0ZSQ
https://www.youtube.com/watch?v=wEOY61jg7r4
https://www.youtube.com/watch?v=fwzxcux9F4g
https://www.youtube.com/watch?v=VIjZdPIE56U
https://www.youtube.com/watch?v=9Ev8-B0ouD0
https://www.youtube.com/watch?v=OpV6y8ZTibg
https://www.youtube.com/watch?v=xbN12vEOLuM
https://www.youtube.com/watch?v=KbXa8ikTxFw
https://www.youtube.com/watch?v=40QFKnkEVqM
https://www.youtube.com/watch?v=-_TTVOQTYbQ
https://www.youtube.com/watch?v=uUwUlMcFbSA
https://www.youtube.com/watch?v=_ioTu2OL9KE
https://www.youtube.com/watch?v=ZkZgXoN_pzM
https://www.youtube.com/watch?v=taFZNIkX96U
https://www.youtube.com/watch?v=L7szT-h5ifM
https://www.youtube.com/watch?v=LGwnRVNfAGc
https://www.youtube.com/watch?v=WQhyA4u76jA
https://www.youtube.com/watch?v=u_Y5wVKm8dU
https://www.youtube.com/watch?v=pIONV1PKnIo
https://www.youtube.com/watch?v=XaYLWVME-BQ
https://www.youtube.com/watch?v=Fu1Hk071GAg
https://www.youtube.com/watch?v=J-WeEpbYVAE
https://www.youtube.com/watch?v=3igSB9-r9dU
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BIENVENIDOS NUESTROS NUEVOS INTEGRANTES

Honor

720

720

420
2210

2210

Homenajes póstumos

https://www.youtube.com/watch?v=UcS4m9IHUtE
https://www.youtube.com/watch?v=AvEoeZrYirI
https://www.youtube.com/watch?v=OxtZ5eVFnXs
https://www.youtube.com/watch?v=3bOgDZwmxDE
https://www.youtube.com/watch?v=6DqGxWhMClw
https://www.youtube.com/watch?v=KsNhphsY-fM
https://www.youtube.com/watch?v=u_LXSSb4X9o
https://www.youtube.com/watch?v=HlkQk_1a3fg
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Ante la crisis climática por 
el calentamiento global la 
humanidad se enfrenta a la 
necesidad de encontrar un 
nuevo paradigma energético 
que permita transitar al uso 
de energías renovables, por 
encima de las energías fó-
siles, sin embargo, factores 
geopolíticos, tecnológicos, 
sociales y económicos con-
dicionan el camino a ello.
Durante tres días, –del 17 
al 19 de octubre de 2022–, 
la Academia de Ingeniería 
México, presidida por la 
Dra. Mónica Barrera Rivera, 
en conjunto con la Real 
Academia de Ingeniería de 
España, presidida por el Dr. 
Antonio Colino Martínez, 
analizaron el panorama mun-
dial y plantearon  posibles 
escenarios y soluciones que 
permitan lograr, a través de 
la ingeniería, proyectos con 
mayor sostenibilidad basa-
dos en energías renovables.

La Ingeniería factor clave para una 
transición energética eficiente

COLOQUIO INTERNACIONAL

Geopolítica energética

En este sentido,  el Dr. Claudio 
Aranzadi Martínez, ex-minis-
tro de Industria y Energía de 
España, presentó la visión de la 
política de transición energética 
desde Asia, explicó que los cua-
tro principales países emisores 
de gases de efecto invernadero 
asiáticos, China, India, Japón y 
Corea del Sur suponen el 43% 
de las emisiones del mundo (el 
doble de la suma de Estados 
Unidos y Europa). China por sí 
sola es el primer emisor en el 
mundo y concentra el 30%.
Pese a lo anterior, los objetivos 
de descarbonización en China 
están marcados al 2060, –en 
India al 2070– en contraste 
con la meta de los Acuerdos de 
París de cero emisiones para 
2050.  Ante estas posturas, en 
la COP 27 se flexibilizaron los 
plazos de cumplimiento rumbo 
a “mediados de siglo”.  

“Estos compromisos  implican 
un crecimiento de la tempera-
tura de 1.8 grados centígrados 
en este siglo, por encima del lí-
mite que se había fijado en esta 
COP de 1.5 grados. Otro estudio 
asegura que el resultado de las 
políticas de los países partici-
pantes llevaría finalmente a un 
aumento de 2.6 grados”, expli-
có Aranzadi, para quien es claro 
que China e India desarrollan 
una “procrastinación energéti-
ca” en aras de sus prioridades, 
en el primer caso, la seguridad 
nacional y la reafirmación de su 
posición dominante en el orden 
mundial; y en el caso indio, por 
políticas sociales de desarrollo.
El Dr. José Luis Aburto, 
miembro de la Academia de 
Ingeniería México, aseguró que 
desde 1997 Estados Unidos ha 
tenido una política de energía 
y cambio climático inestable, 
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COLOQUIO INTERNACIONAL

derivada de su división política 
interna. Durante cinco presi-
dencias (Clinton-Bush-Obama-
Trump-Biden) EEUU ha liderado 
los Acuerdos de las Naciones 
Unidas y sucesivamente los ha 
repudiado con cada cambio de 
administración, dañando se-
riamente el avance mundial al 
combate al cambio climático 
por más de 25 años.
Reconoció los logros del presi-
dente Biden, pero alertó sobre 
la tensa geopolítica mundial, en 
el corto plazo por la guerra de 
Rusia y, en el mediano, por la 
importancia política creciente e 
inevitable de China. En la discu-
sión se refirió a la crisis del gas 
en Europa durante 2022.
Sobre Europa, (apenas un 
8% de las emisiones totales 
en el mundo) el Dr. Emiliano 
López Atxurra, presidente de 
PETRONOR, reconoció que el 
impacto de la discontinuidad 
energética que significó la gue-
rra Rusia-Ucrania, pues fue el 
divorcio del matrimonio ener-
gético con el monopolio ruso 
a través del oleoducto de gas 
natural hacia la región, lo que 
generó una fuerte dependencia: 

Finalmente, el Dr. Gerardo 
Hiriart Le Bert, secretario de 
la Academia de Ingeniería 
México dijo sobre el panorama 
Latinoamericano que tiene rea-
lidades muy particulares. En el 
caso mexicano hay un fuerte 
componente de uso de hidro-
carburos, y uno de ellos, el gas 
natural, depende en gran me-
dida de las exportaciones del 
país vecino, mientras que en la 
energía solar y eólica, existe un 
conflicto por resolver entre la 
inversión privada y pública.

Energías fósiles vs.
energías renovables

“En este momento, las ener-
gías renovables son competi-
tivas con el resto de las tecno-
logías de generación, de 2014 
al 2020, en las subastas de 
energía solar fotovoltaica y eó-
lica, el precio ha ido disminu-
yendo de forma muy sustan-
cial”, argumentó el Dr. Ignacio 
Pérez Arriaga, Académico de la 
Real Academia de Ingeniería de 
España.
Pérez Arriaga dijo que las ener-
gías limpias son democráticas 
–son ampliamente distribuidas 
en todos los países–, son varia-
bles –cambian dependiendo el 
clima–, y son escalables, –de 
lo domiciliario a grandes plan-
tas–. No son dominantes, pues 
no hay capacidad instalada su-
ficiente, pero con tecnologías 
de almacenamiento baratas 
y flexibles, podrían ser la base 

del futuro. El debate está en si 
es necesario modificar el dise-
ño de los mercados eléctricos 
por la penetración de las reno-
vables. Ahora tienen un costo 
alto de inversión, pero su costo 
de operación es  prácticamente 
nulo. Quizás no se recomienda 
alterar los principios del mer-
cado, pero sí aplicar medidas 
excepcionales en casos excep-
cionales (protección de consu-
midores vulnerables).
En este sentido, la Dra. Rosa 
María Prol Ledesma, Presidenta 
de la Comisión de Especialidad 
de Geología de la Academia 
de Ingeniería México,  señaló 
que “la energía geotérmica es 
versátil y aprovechó todos los 
avances tecnológicos obteni-
dos, sobre todo el uso de siste-
mas de baja temperatura”. La 
explotación geotérmica puede 
darse a la par de la explotación 
de hidrocarburos en pozos pe-
troleros y minas activas, o has-
ta en instalaciones abandona-
das, reduciendo al mínimo los 
costos de inversión, enfatizó.
México está entre los 10 paí-
ses que más producen esta 
energía, aunque aún tiene mu-
cho potencial sobre todo en la 
región del Golfo, para seguir 
el ejemplo de naciones como 
Turquía, que en una década 
ha logrado construir más de 
50 plantas, o de Colombia, pri-
mer territorio de Latinoamérica 
donde se está haciendo 
co-producción petrolera y de 
geotermia.

“Europa necesita reactualizar sus 
objetivos de transición energéti-
ca que fueron contemplados so-
bre la base de un mundo pasado. 
Debemos aprovechar la ruptura 
del matrimonio energético para 
poner encima de la mesa una 
cuestión estructural: la diversifi-
cación”, expresó.
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Contrastando con la visión que 
prioriza a las energías renova-
bles, el  Dr. Ulises Neri Flores, 
Vice Chair de México del Grupo 
de Expertos de la ONU en 
Administración Sostenible de 
Recursos, consideró que los 
hidrocarburos aún jugarán un 
papel muy importante en las 
décadas por venir y que puede 
cumplir un papel, más que en 
una transición energética, en 
una evolución energética.
“En la peor etapa de la pan-
demia, en abril de 2020, so-
lamente se dejaron de consu-
mir 10 millones de barriles de 
petróleo por día, de 100 que 
veníamos consumiendo. En 
la etapa post-pandemia su-
peramos esos 100 millones.”, 
declaró.
Para el especialista, la sosteni-
bilidad va más allá de reducir las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero, y tiene que haber 
una evolución que incluya obje-
tivos como el fin de la pobreza, 
la reducción del hambre, la sa-
lud y la educación, el agua o la 
equidad de género. Incluso, la 
propia industria de fósiles pue-
de jugar un papel con acciones 
concretas.
Por último, el Dr. José Domínguez 
Abascal, Académico de la Real 
Academia de Ingeniería de 
España, habló sobre el rol que 
el hidrógeno verde –obtenido 
por electrólisis del agua– jue-
ga en la transición energética, 
sustituyendo el hidrógeno in-
dustrial de fuentes de petróleo 

y gas natural: “en 2019 se con-
sumieron 70 millones de tone-
ladas de hidrógeno industrial a 
partir de gas natural o petróleo, 
eso representa 830 millones 
de toneladas de C02, las mis-
mas toneladas que emite todo 
el transporte aéreo mundial. 
Es posible sustituirlo a partir 
de energía renovables, el costo 
es muy parecido en este mo-
mento, pero no tenemos las 
instalaciones y las inversiones 
para transformar esas plantas. 
El camino está marcado, es 
una cuestión de inversiones”, 
concluyó.

Materias primas en la 
generación de energías 
limpias

dijo el Dr. Eloy Álvarez Pelegry, 
Académico de la Real Academia 
de Ingeniería de España, para 
destacar un conjunto de mine-
rales–el Banco Mundial identi-
fica 17 y la Comisión Europea 
30–, necesarios para un sumi-
nistro fiable y continuado.
Por su parte, el Ing. José Luis 
Lee, Presidente de la Comisión 
de Especialidad de Minas y 
Metalurgia de la Academia de 
Ingeniería México habló sobre 
el panorama mundial del litio 

“En la transición energética tratamos 
de evitar a toda costa el carbón, el gas 
y el petróleo, pero podemos encontrar 
una dependencia fuerte de materias 
críticas que impidan una transición 
energética exitosa”, 
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–materia clave en la fabricación 
de baterías para computadores 
portátiles y autos eléctricos, te-
léfonos móviles y dispositivos 
médicos–, cuya extracción ma-
yor depende de las salmueras 
(un 66%), dado su menor costo 
económico por encima de otros 
modos como los de pegmatitas 
y rocas sedimentadas.
El investigador aseguró que en 
comparación con las grandes 
reservas de litio en el mundo 
–el triángulo compuesto entre 
Bolivia, Chile y Argentina–, en 
México aún no se conoce un 
yacimiento con reservas econó-
micamente aprovechables para 
participar en el mercado mun-
dial. El depósito de Bacadeuachi, 
Sonora, es mayormente de ex-
tracción en arcilla, algo suma-
mente costoso, aunque se han 
detectado recursos estimados 
en Baja California, San Luis 
Potosí y Zacatecas.
La economía del litio se ubica 
en la capacidad industrial para 
producir baterías, no en el mina-
do y obtención del litio metálico, 
dado que no es un recurso es-
caso ni raro, ya que las reservas 
mundiales de litio sobrepasan 
holgadamente a otros metales 
(se calcula que hay oferta ase-
gurada hasta 128 años consi-
derando una demanda anual 
triplicada) e incluso, hay inves-
tigaciones avanzadas para pro-
ducir litio a partir de agua de mar, 
lo que abarataría más su precio.
Sobre  los procesos de descar-
bonización en las industrias con 

las participaciones  Dr. Manuel 
Bravo López, miembro del Grupo 
de Estudio de CAETS sobre esta 
materia,  destacó que las ener-
gías fósiles son aún las princi-
pales fuentes de energía y que a 
nivel global su consumo y emi-
siones de CO2 siguen crecien-
do. Dado que la UE ha puesto 
su meta de alcanzar emisiones 
cero en 2050 con un objetivo in-
termedio de reducción en 55% 
en 2030, la hoja de ruta trazada 
debe basarse en un aumento de 
la eficiencia y en la reducción del 
consumo.
En este sentido, el Dr. José 
Santiesteban Polanco, miem-
bro y Concejal de la Academia 
Nacional de Ingeniería de EEUU 
explicó que el 83% de la energía 
que consumimos aún provie-
ne de fuentes fósiles, destacó 
que una ventaja estratégica es 
que la mayoría de las emisio-
nes provienen de la generación 
de energía eléctrica, una de las 
más fáciles de descarbonizar. 
En el sector de hidrocarburos 
–los que permanecerán aún 
por varias décadas– apuntó a 
una serie de acciones mitigan-
tes como son el aumento de la 
eficiencia energética; el auge de 
sistemas híbridos (combinación 
de energías limpias y fósiles), 
la utilización a mayor escala de 
combustibles con baja huella de 
carbono (el  hidrógeno verde o 
los  biocombustibles) y la cap-
tura del CO2 (reutilización y/o 
almacenamiento permanente).



Próximas actividades

Agosto

Septiembre

Los invitamos a asistir al Homenaje 
Póstumo al Dr. Ricardo Chicurel Uziel.
18:00 horas

Mujeres Ingenieras Líderes en el Campo 
de Acción (MILCA)
CONversa con la Dra. Cecilia Martín del 
Campo

Ceremonia de Académico de Honor
Dr. José Francisco Albarrán Núñez

Como un aporte a alumnos 
y profesores, la Academia de 
Ingeniería México firma un 
convenio de colaboración con 
diversas escuelas de ingeniería 
para difundir la obra “Cartas a 
un joven ingeniero”, del Ing. 
Javier Jiménez Espriú, quien 
con ese motivo ofrecerá una 
conferencia sobre su libro.

Ceremonia de Académico de Honor
Dra. María Cristina Verde Rodarte

Coloquio “La Formación de Ingeniero con 
Herramientas de Innovación”. Sesiones 
virtuales o presenciales en nuestra sede. 
Nuestra actividad es con registro gratui-
to en https://coloquio.ai.org.mx/acer-
ca-del-coloquio/

Viernes 25 de agosto

Miércoles 6 de septiembre

Miércoles 20 de septiembre

Jueves 21 de septiembre

Miércoles 29 de septiembre

Martes 15, 22 y 29 de agosto

Premio a la Mejor Solución Tecnológica que impacte en los 
temas relacionados con el Coloquio Internacional 2023
a realizarse del 6 al 8 de noviembre que organizan la Real 
Academia de Ingeniería de España, la Academia de Ingeniería 
México y academias de Iberoamérica, bajo el tema “El futuro 
del trabajo en ingeniería y el trabajo del futuro de la ingeniería”.
Conoce la convocatoria en las categorías: 
I Licenciatura, II Maestría y III Doctorado.

https://ai.org.mx/convocatoria-soluciones-tecnologicas/

La Academia Mexicana de Ciencias publicó una 
carta con su postura y disposición de contribuir a 
los contenidos de los libros de texto gratuitos para 
la educación básica. Aquí la puedes consultar https://
www.amc.mx/amc/images/Pronunciamiento_Consejo_
Directivo_AMC_sobre_los_libros_de_texto.png

La Academia Nacional  de Medicina realiza evento 
sobre el cambio climático con la presencia de nuestros 
académicos en sus sesiones de trabajo. La cita en su 
sede es el 22 de septiembre.

En el Tercer Foro Energía organizado por el Colegio de 
Ingenieros Civiles de México (CICM) a realizarse el 27 y 
28 de septiembre participa el Dr. José Luis Aburto, con 
el tema “Hacia un Sistema de Energía Sustentable”, en 
el segundo día de trabajos.

https://bit.ly/3QtGEnK

La Doctora Cecilia Martín del Campo fue designada 
Jefa de Departamento de Sistemas Energéticos en la 
División de Ingeniería Eléctrica (DIE), en la Facultad de 
Ingeniería de la UNAM.

Integrante de la Academia de Ingeniería México (AIM) la Doctora 
Martín del Campo reconoció la oportunidad y planteó la expansión 
y la planeación energéticas en la toma de decisiones, a favor de la 
comunidad universitaria.

Nombramiento
de la Dra Cecilia Martín del Campo

Felicitamos al Ing. Juan Eibenschutz Hartman por su 
designación como ganador del Premio Nacional de 
Ingeniería 2022. En reconocimiento a su trayectoria y 
aportes a la Ingeniería, el merecimiento le será entregado 
en una ceremonia con fecha próxima. El galardonado 
es integrante del Consejo de Honor de la Academia de 
Ingeniería México.

Ing. Juan Eibeschutz Hartman
Premio Nacional de Ingeniería 2022
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Síguenos...


