
Análisis de la relación Na2SiO3/H2O en la elaboración de materiales de 
activación alcalina de bajo impacto ambiental

Introducción Resultados parciales

Actualmente el cemento genera el 8% de las emisiones
totales mundiales. En este sentido, la construcción sostenible
ha permitido el desarrollo de nuevos materiales, fabricados
con cementantes suplementarios mediante técnicas como la
activación alcalina, que permiten disminuir el impacto
ambiental, incrementando generalmente la resistencia a la
compresión y la durabilidad.

Objetivos

Objetivo general
• Analizar la relación Na2SiO3/H2O en la elaboración de

materiales de activación alcalina de bajo impacto
ambiental.

Objetivos específicos
• Determinar las propiedades físicas de los materiales.
• Establecer diseños de mezcla de morteros generados a

partir de la activación alcalina de metacaolín mediante la
evaluación de propiedades mecánicas y de durabilidad

• Analizar la huella de carbono y el impacto económico de
los morteros en las etapas de fabricación de materiales y
transporte.

Metodología

Figura 1. Diagrama metodológico.
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Figura 2. Resultados de resistencia a la compresión exploratorios (7 días) de 
activación alcalina de metacaolín con mezcla de Na2SiO3 y NaOH.
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Figura 3. Resultados de resistencia a la compresión exploratorios (7 días) 
de activación alcalina de metacaolín con mezcla de Na2SiO3 y H2O.

S/L (100-0) 0,65 0,71 0,76 0,82 0,88
Metacaolín 55 60 65 70 75
Na2SiO3 85 85 85 85 85
H2O 0 0 0 0 0

S/L (88,2/11,8) 0,65 0,71 0,76 0,82 0,88
Metacaolín 55 60 65 70 75
Na2SiO3 75 75 75 75 75
H2O 10 10 10 10 10

S/L (76,5/23,5) 0,65 0,71 0,76 0,82 0,88
Metacaolín 55 60 65 70 75
Na2SiO3 65 65 65 65 65
H2O 20 20 20 20 20

Tabla 1. Diseño del experimento. Variaciones en el contenido de metacaolín y la 
relación (NA2SiO3/H2O). Agregado fino fijo en 182 g. Valores para 1 cubo.
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ESTUDIO DE LAS FACHADAS VERDES DE TRES PROYECTOS EN LA CIUDAD 
DE MEDELLÍN, MEDIANTE LA IDENTIFICACIÓN DE SISTEMAS Y 

COMPONENTES CONSTRUCTIVOS

Introducción Resultados parciales

La estrategia de fachadas, jardines y muros verdes surgió para
agregar vegetación a entornos urbanos y mejorar la sostenibilidad
en ciudades de concreto. Estos sistemas constructivos reducen el
calor, el ruido y mejoran la calidad del aire. En Medellín, ciudad
subtropical y densamente poblada, implementar fachadas verdes
ofrece oportunidades para abordar desafíos ambientales y mejorar
los espacios urbanos. Sin embargo, la falta de conocimiento sobre
estructuras de muros verdes y su implementación es un desafío. La
investigación se enfoca en evaluar y mejorar las prácticas de
ejecución mediante un enfoque de análisis de tipologías
constructivas.

Objetivos
Objetivo general
• Estudiar las fachadas verdes de tres proyectos en la ciudad de

Medellín, mediante la identificación de sistemas y
componentes constructivos.

Objetivos específicos
• Identificar las tipologías de los muros verdes instalados en tres

proyectos constructivos de la ciudad de Medellín.
• Comparar los componentes constructivos de las fachadas verdes.
• Establecer una guía de recomendaciones para la instalación de

fachadas verdes en Medellín.

Metodología

Figura 1. Diagrama metodológico.
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Figura 2. C.C Arkadia, Makro, Ed del Distrito Alpujarra

Tabla 1. Tipografía de fachadas verdes.
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investigación

-C.C Arkadia 
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Supermayorista 
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Revisión de 
literatura Clasificación de 

los sistemas 
constructivos 

-Diseño y escala
-Estructura y 

anclajes
-Sistema de riego 
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Tipologías

La clasificación de los muros verdes está representada por varios términos en la 
literatura, como muro vivo ( Loh, 2008 ), jardines verticales ( Timur y Karaca, 2013 ), 
sistema de vegetación vertical ( Radić et al., 2019 ), etc. Sin embargo, se caracterizan 
principalmente según el método de construcción y características tales como tipos 

de sustratos de cultivo y ubicación del sistema radicular de la planta . Según sus 
métodos de construcción, los muros verdes se clasifican en fachadas verdes y muros 
vivos ( Besir y Cuce, 2018 ). Estas dos clasificaciones principales se dividen a su vez 

en subclases según módulos de diseño específicos

A. Fachadas verdes

Las fachadas verdes son muros verdes que implican la 
aplicación de plantas trepadoras o colgantes directamente 

contra la pared o con la ayuda de un sistema de 
soporte indirecto a lo largo de la pared. En las fachadas 

verdes, las plantas pueden crecer para cubrir las paredes de 
forma natural, ya sea hacia abajo o hacia arriba en la 

superficie vertical

B. Paredes vivas
Los muros vivos se caracterizan por la vegetación que crece 

en un sistema estructural separado que puede ser 
independiente o adherido al muro



Edificios vs Cambio climático 
¡Atención! El cambio climático no solo afecta lo social o la naturaleza, ¡también pone en riesgo nuestras 

construcciones! Las condiciones extremas amenazan la durabilidad de nuestras edificaciones y debemos  hacer algo al 

respecto. ¡No dejes que tu infraestructura se convierta en víctima del cambio climático!

• INTEGRANTES:

Jhon Fredy Garcia Higuita- Simón Hernandez Hoyos

• ASESORA TÉMATICA:  

Maria Alejandra Rico Pérez

Descripción general 
del tema: 

Aunque se dispone de mucha información sobre las consecuencias del cambio
climático, se ha pasado por alto su impacto en la durabilidad y resistencia a largo
plazo de las edificaciones. Las condiciones climáticas extremas asociadas al cambio
climático podrían ejercer tensiones adicionales sobre las edificaciones,
comprometiendo su integridad estructural. Es crucial reflexionar sobre estas
complicaciones para evitar consecuencias graves como el deterioro prematuro de las
infraestructuras y costos económicos y sociales significativos.

Preguntas de 
investigación:

Problema de 
investigación:

El impacto del cambio climático en las edificaciones suele subestimarse debido a
la falta de conocimiento entre propietarios, la comunidad y los profesionales de la
construcción. Es esencial crear conciencia y comunicar sobre las afectaciones y
las estrategias de mitigación disponibles para hacer frente a estos desafíos y
construir un futuro más sostenible y resiliente.

Objetivos:

INTRODUCCIÓN: MARCO TÉORICO

Referencias:

Metodología
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