
El concreto es uno de los materiales más usa-
dos en la construcción (Golmakani, 2013) algu-
nos daños observados en él son agrietamientos 
ya sea por exceso de carga, congelamiento por 
agua absorbida o la reactividad álcali agregado 
(RAA) y se pueden presentar una combinación 

de ellos mismos agravando su condición (Owsiak et al., 
2015). La RAA es considerada la principal causa de deterioro 
del concreto (Rajabipour et al., 2015) mucho se ha estudiado 
en las últimas décadas (Lindgård et al., 2012) pero todavía 
no existe una solución duradera a este problema (Golmakani, 
2013 y Rajabipour et al., 2015). De manera general la RAA se 
presenta en un tiempo de 1 a 12 años (Hooton et al., 2013) 
debido a la interacción de agregados inestables con el álcali 
(Na y K) proveniente principalmente del cemento, en un am-
biente alcalino con agua o suficiente humedad (Afshinnia y 
Poursaee, 2015) formandose un gel producto de la reacción, 
que es el responsable de agrietamientos en el concreto, el 
cual disminuye su resistencia (Hasdemir et al., 2012). En la 
Figura 1 se muestra el típico agrietamiento del concreto por 
RAA y evidencia del gel indicado por flecha.

Figura 1. Agrietamientos en el concreto y evidencia del gel 
producto de la RAA.

Agregados reactivos

La RAA se puede dividir en dos partes, la reacción álcali car-
bonato (RCA) que no es tan común y la reacción álcali sílice 
(RAS) esta última es la más estudiada por la gran diversi-
dad de  agregados que cont ienen este  e lemento 
(Lindgård et al., 2012). Hasdemir y colaboradores (2012) hi-

cieron relevancia sobre la sílice inestable (SiO2) de los nu-
merosos agregados que generan la RAS como: trídimita, 
cristobalita, calcedonia, ópalo, vidrio volcánico y otras for-
mas más complejas como las grauvacas y filitas. Locati y 
colaboradores (2014) comentaron acerca de los agregados 
que generan la RAC y contienen carbonato (CO3

2-) que son 
calizas dolomíticas y mencionan que la reacción en algu-
nos casos puede deberse a la combinación de ambas (RAS 
y RAC) dependiendo de la roca de origen. Alaejos, Lanza y 
colaboradores (2014) hablan de los agregados de reacción 
lenta, que son granitos y otros que contengan sílice que se 
encuentre deformado, micro fracturado o tensionado, don-
de los resultados finales serán igual a los de reacción rápida, 
por lo que se debe tener esto muy en cuenta en la caracte-
rización de materiales.

Álcali en el cemento

El efecto pésimo del contenido de álcali se encuentra entre 
0.6 y 1.25 % (Smaoui et al., 2005). Cementos con porcentajes 
mayores a 1.0 % de álcali son los que generarán expansiones 
considerables (Halaweh, 2007) por lo que se debe tener esto 
en consideración. Se ha recomendado utilizar cementos ba-
jos en álcali como medida de mitigación, pero el potencial de 
reacción que puede tener el agregado ha demostrado que 
no es suficiente (Golmakani, 2013).

Caracterización de los materiales

La  recomendación principal para conocer las característi-
cas del potencial de reacción de un agregado es el estudio 
petrográfico (Godart et al., 2013) complementado por la 
difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido y 
análisis químico al cemento para obtener su porcentaje de 
álcali (Hasdemir, 2012). 

Métodos para la evaluación de la RAA

 El CPT (Concrete Prims Test) ha sido considerado el me-
jor estimador de alta confiabilidad con todo tipo de agrega-
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dos, también conocido como ASTM-C 1293, solo que tiene 
un tiempo de duración de dos años (Liu y Mukhopadhyay, 
2016) por lo que Latifee y Rangaraju desarrollaron en 2015, 
el MCPT (Miniature Concrete Prims Test) para brindar una 
alternativa en la solución a este problema, principalmente 
para agregados de reacción lenta con una duración de 84 
días. La mejor forma de evaluación es a través de pruebas 
de campo utilizando bloques de concreto con una duración 
de varios años (hasta décadas) donde se puede establecer 
el comportamiento reactivo de un agregado (Hooton et al., 
2013). La prevención es la mejor solución a este problema 
(Marinoni et al., 2012). En la Figura 2 se muestra la barra de 
prueba del método MCPT para la detección de la RAA.

Figura 2. Se muestra barra de prueba del método MCPT 
50 x 50 x 285mm.

Recomendaciones

Limitar el contenido de álcali en la mezcla de concreto. Co-
nocer el ambiente al que estará expuesto el concreto. Si 
existe la posibilidad, utilizar agregados no reactivos. Cono-
cer la permeabilidad del concreto. Utilizar adiciones puzo-
lánicas.     
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