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RESUMEN:  Estamos expuestos a agentes externos en nuestra vida diaria, como son las radiaciones solares, el frio,  
y la lluvia; para ello nos protegemos con gafas, cremas, ropas e impermeables. Estas protecciones nos ayudan a 
llevar una vida más sana y placentera. ¿Pero qué ocurre con los agentes externos que no vemos, sentimos, ni olemos 
y, sin embargo hoy, tenemos conocimiento de su existencia,  formas de medirlos para saber en dónde se encuentran 
y, su acción dañina sobre nuestra salud? 
El gas radón es uno de ellos, para lo cual tenemos que tomar las medidas necesarias para combatirlo, debido a su 
naturaleza radiactiva, allá en donde se encuentre y nuestra vida se desarrolle en su entorno, como son nuestras 
viviendas y nuestros centros de trabajo y estudios, en los cuales pasados un largo tiempo de nuestras vidas. 
Este trabajo  pretende dar a conocer las soluciones adoptadas en una vivienda real para mitigar la concentración de 
gas radón en su interior 

 
PALABRAS CLAVE: Salud Pública Radón, Mitigación Radón, Radón Viviendas. 
 
ABSTRACT: We are exposed to external agents in our daily life, such as solar radiation, cold, and rain; For this we 
protect ourselves with glasses, creams, clothes and waterproofs. These protections help us lead a healthier and more 
pleasurable life. But what happens to the external agents that we do not see, feel, or smell, and yet today we have 
knowledge of their existence, ways of measuring them to know where they are and their harmful action on our 
health? 
Radon gas is one of them, for which we have to take the necessary measures to combat it, due to its radioactive 
nature, wherever it is and where our life develops in its environment, such as our homes and our workplaces and 
Studies, in which we spent a long time of our lives. 
This work aims to show the solutions adopted in a real home to mitigate the concentration of radon gas inside. 
 
 
KEY-WORDS:Radon Public Health, Radon Mitigation,  Radon Housing. 

 
 
 
 

SUMARIO: 1. Introducción  2. Grado de innovación que se pretende 3. Objetivos e hipótesis 4. Metodología 5. 
Conclusiones 6. Bibliografía básica. 
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3. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

Al igual que la vestimenta nos protege, así debemos vestir nuestra vivienda y lugares de 

larga estancia, donde la concentración del gas radón supere los índices perjudiciales para la 

salud pública. Estos lugares, han sido y son, hoy por hoy, los que nos dan cobijo, para vivir, 

trabajar y estudiar en mejores condiciones, ya sea individual o colectivamente. 

 

Un traje nos protege individualmente, pero también tenemos que protegernos 

colectivamente, y para ello, tenemos que vestir a esos lugares, salvando así más vidas 

humanas. Ello supondrá un menor coste comparado con el que habrá que tener para curar 

de cáncer de pulmón a las personas que han pasado una gran parte de su vida expuestos en 

esos lugares a una alta concentración de radón por encima de las indicadas para una vida 

saludable. 

 

Al igual que vamos a consultarnos con el médico, habrá que consultar con los especialistas 

en el tema, sobre gas radón,  para que nos haga un diagnóstico de la vivienda, guarderías, 

lugar de estudios  y trabajo  realizando  las medidas necesarias para obtener un diagnóstico, 

y después proceder a su tratamiento en función de la concentración de gas radón que se 

haya detectado y que mejor se adapten a lo ya construido. En la figura 3.2 se muestra que   

hay que realizar mediciones para conocer la concentración de gas radón y posteriormente 

con los resultados recurrir a un especialista en edificación para valore la situación y nos 

emita el diagnostico. 
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En la Figura 5.2, se puede apreciar el movimiento de aire sede la parte baja a la superior, 

produciendo una succión hacia el exterior del aire almacenado en la cámara sanitaria. Con 

ello se consigue por convección la salida al exterior de gas radón en suspensión en el 

interior de cámara sanitaria y una renovación del aire, bajando la concentración dela gas 

radón que fluye del subsuelo. 

 

En obras existentes, y con concentraciones superiores a las permitidas, se procederá como 

ya se ha descrito anteriormente, en la vivienda que da estudio a este trabajo, siempre que 

reúna unas características de construcción similares. Habrá que estudiar previamente cada 

caso. 

Al igual que hoy en día se instalan alarmas para evitar intrusiones en la vivienda, para 

concentración de gases en cocina mediante “shunts” al exterior, al igual en los baños, etc., 

deberían tenerse, en las zonas consideradas con presencia del gas radón, unos detectores de 

gas radón que cuando la concentración de gas radón supere la medida establecida, nos 

aporte una alarma de aviso para tomar las medidas necesaria de ventilación en ese momento 

de alarma. Hoy la tecnología lo permite, y con ello, dar una mejor calidad de vida y salud 

pública.  

Se dice que “una imagen vale más que mil palabras” y, por eso este trabajo pretende dar a 

conocer las correcciones adoptadas, y que ya fueron contrastadas en otras investigaciones 

experimentales (Tesis Doctorales de los doctores Borja Frutos y Antonio Rodríguez), en 

una vivienda real, permitiendo así, dar a conocer que las soluciones a adoptar no son 

demoledoras ni alarmantes y, con ello, sensibilizar a las personas para que vean que la cura 

al gas radón es posible y fácil de realizar. No hay que tenerle miedo al gas radón y tomar 

las medidas necesarias para alejarlo de nuestro hogar y centros de trabajo, para una mejora 

de nuestra salud pública. 
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