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Introducción
Hacia la descarbonización de los edificios

Figura 1. Principales tendencias mundiales de los edificios y la construcción entre 2015 y 2021. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 

2022.



Introducción

Energía en las edificaciones

Figura 2. Consumo de energía en edificios por combustible, 2010-2021 (izquierda) y participación de los edificios en el consumo total de energía final en 2021 

(derecha). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2022.



Introducción

Emisiones en las edificaciones

Figura 3. Emisiones de CO2 en edificios 2010-2021 (izquierda) y participación de los edificios en las emisiones globales de energía y procesos en 2021 

(derecha). Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2022.



Introducción

Hoja de ruta a 2050, hacia la descarbonización

Figura 4. Carbono incorporado y operacional en el ciclo de vida de las edificaciones. IEA et al, 2020.



Introducción

Figura 5. Cronogramas tecnológicos para materiales en América Latina. IEA et al, 2020. 
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Introducción

Materiales y clima para construir un nuevo futuro

Figura 6. ¿Quién hace qué para descarbonizar los materiales? Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2023.
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Introducción

Figura 7. Estrategias de descarbonización por material: El concreto. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2023.

• Mejorar la rehabilitación de canteras y la restauración de la biodiversidad en los 
paisajes. 

• Reducir la proporción de clínker en el cemento utilizando materiales 
alternativos. 

• Utilizar agregados reciclados. 
• Electrificar los hornos y utilizar fuentes de electricidad renovable. 
• Integrar la captura y almacenamiento de carbono para proporcionar mayor 

resistencia. 
• Minimizar residuos con un diseño computacional para desmontaje y 

reutilización. 
• Reducir al mínimo los residuos y las emisiones en el lugar mediante la 

prefabricación. 
• Educar a los profesionales del diseño de edificios en eficiencia y optimización de 

materiales. 
• Desarrollar normas y códigos de construcción que requieran concreto 

modular. 
• Incentivar la renovación en lugar de la demolición y promover códigos de 

construcción para materiales reciclados.



Introducción

Proyecto acelerador de edificaciones Neto Cero Carbono

Figura 8. Distribución de emisiones de CO2 en el ciclo de vida de las edificaciones. CCCS et al, 2022.



DESARROLLO DE MORTEROS DE BAJO IMPACTO 
AMBIENTAL COMO ALTERNATIVA PARA LA DISMINUCIÓN 

DE LAS EMISIONES DEL SECTOR CONSTRUCTOR
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propiedades y análisis 
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sílice-Alsalman et al, 
2021
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2021

• Aditivo-Sika, 2022
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Robayo et al, 2018
• Agregado fino y agua-

Pardo et al, 2021

Figura 9. Diagrama metodológico.

Metodología



Resultados y análisis
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Figura 10. Resistencia a la compresión (MPa) para los diseños de mezcla.



Resultados y análisis
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Figura 11. Densidad (kg/m3) para los diseños de mezcla.. Figura 12. Emisiones por metro cúbico (kg CO2/m
3) para los diseños de mezcla.



Impacto del desarrollo

Figura 13. Comparación con producto 

comercial Sika MasterFlow 4800 de 100 MPa 

de resistencia a la compresión a los 28 días.

a) b)

c)

Figura 14. a) Esquema metodológico, b) Resistencia a la compresión 

de RCD activados con NaOH y waterglass y c) Prototipos de 

materiales de construcción (ladrillos rojos de arcilla - RCBW, residuos 

de hormigón -CW y residuos de vidrio – GW, waterglass - Na2SiO3). 

Robayo-Salazar, 2017.



Conclusión

La investigación demuestra que los morteros con activación alcalina pueden sustituir
mezclas a base de cemento y reducir las emisiones de CO2 en aplicaciones como anclajes
de altas prestaciones y para maquinaria con necesidad de altas resistencias mecánicas,
contribuyendo de esta manera desde el sector constructor a la mitigación del cambio
climático con estructuras más resilientes, duraderas, ligeras y de menor impacto
ambiental. En adición, estas mezclas presentan un elevado potencial en otras
aplicaciones como los materiales prefabricados. En este sentido, continuar con la
investigación con la inclusión de agregados gruesos y/o modificaciones en las relaciones
molares, por ejemplo, puede permitir el ingreso de estos materiales en diferentes
mercados.
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