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DEL ESTUDIO EXPERIMENTAL Y LA SIMULACIÓN A LA 
REALIDAD PARA COMBATIR AL GAS RADÓN. 

(TÓXICO Y RADIACTIVO) 

José Ramón Gómez Lameiro 

Ingeniero de Edificación 
Universidad Alfonso X el Sabio. Tlf: +56 9 50143625/ +34 647647159, email: 

moncho.lameiro@constructorasanjose.com 

RESUMEN:   Lo que se pretende con este trabajo es, de alguna manera, desenmascararlo 
haciendo una analogía con el humo, cuya densidad también es mayor que la del aire, para 
poder observar su comportamiento en función de las medidas correctoras de ventilación 
adoptada en la vivienda o local en donde su concentración sea alta. “Ver para creer” 
Hoy el avance de la tecnología está fuera de toda duda, por lo que debemos aprovecharla, 
en este caso, en beneficio de nuestra salud y bienestar, tanto público como individual. Lo 
importante es darle una solución al problema con la finalidad de mejorar nuestra salud 
pública. 
Como el Gas Radón es invisible, vamos a proceder en este trabajo a simular de forma 
análoga, con humo denso, su comportamiento a través de la ventilación natural.  

 PALABRAS CLAVE: Radón Viviendas, Radón Invisible. 

ABSTRACT: The aim of this work is to somehow unmask it by making an analogy with 
smoke, whose density is also greater than that of air, in order to be able to observe its 
behavior according to the corrective measures of ventilation adopted in the house or place 
Where its concentration is high. "Seeing is believing" 
Today the advance of technology is beyond doubt, so we must take advantage of it, in this 
case, for the benefit of our health and well-being, both public and individual. The important 
thing is to give a solution to the problem in order to improve our public health. 
As the Radon Gas is invisible, we will proceed in this work to simulate in an analogous 
way, with dense smoke, its behavior through natural ventilation. 

KEY-WORDS: Radon Homes, Invisible Radon. 

SUMARIO: 1. Introducción  2. Detección de una amenaza 3. Grado de innovación que sr pretende 
4. Objetivos e hipótesis 5. Metodología 6. Conclusiones 7. Bibliografía básica.
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Las fuentes de radón en domicilios son principalmente: el suelo sobre el que se asienta el 

edificio, las paredes, piso, techo, agua y gas utilizados. El radón puede penetrar en el 

edificio por todas las aberturas, por mínimas que sean: desde pequeñas fisuras y orificios 

tales como los poros de bloques de cemento. Recordemos que el radón procede de la 

cadena de desintegración del uranio. Este último tarda en reducirse a la mitad unos 4.500 

millones de años y en cambio el radón tarda 3,8 días. Es fácil deducir que siempre habrá 

uranio y radio para transformarse en radón, y por lo tanto podemos concluir que la 

exhalación media en los domicilios no sufrirá grandes fluctuaciones. 

El radón es capaz de viajar entre los poros del suelo hasta alcanzar la superficie debido a la 

diferencia de presión entre los poros por donde viaja el gas y el espacio cerrado, 

estableciéndose un flujo desde el terreno hasta el interior de la edificación. Los mecanismos 

son por gradiente de presión (convección) y por gradiente de concentración (difusión). El 

tipo de suelo es el factor más importante, sobre todo si la roca madre sobre la que se asienta 

es rica en uranio. El ejemplo más representativo es el del granito. Además, cuanto más 

agrietado esté el suelo, mayor es probabilidad de emisión. Por este motivo el sótano, en 

caso de haberlo, es el que mayor concentración sufrirá ya que suele estar encajado en una 

cavidad rocosa. El radón acumulado en el sótano puede emigrar hacia la primera planta por 

convección y difusión a través del techo del mismo. 

Sabemos que en el noroeste de España, existe un alto grado de concentración del gas radón, 

y es ahí en donde se encuentra situada la vivienda construida en la cual se va a llevar a cabo 

el estudio de investigación por ser ésta una región con un terreno mayoritariamente 

granítico, siendo uno de los terrenos más proclives a acumular gas radón y, como 

consecuencia es una zona con altas concentraciones, según los estudios realizados y, con 

los cuales Investigadores de la UNED y del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN GS-

11.2/12) han elaborado el primer mapa que, basado en mediciones en viviendas, utiliza 

métodos estadísticos para delimitar las zonas con mayor riesgo de exposición a este gas en 

la península. Estas regiones se localizan, sobre todo, en la parte occidental (Figura 1.2) 

Este trabajo se pretende llevar a la práctica real en una vivienda existente, los estudios e 

investigaciones realizadas de forma experimental y simulada, realizados por el Dr. Borja 

Frutos y el Dr. Antonio Rodríguez. 

Del estudio experimental y la simulación a la realidad para combatir al gas radón. 
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2. DETECCIÓN DE UNA AMENAZA 
 

El gas radón es una amenaza invisible, aunque muy sencilla de neutralizar:  

 

¿Por qué preocuparse por el radón? 

Porque el radón contenido en el aire que se respira puede causar cáncer de pulmón. Las 

partículas radiactivas que el radón emite al descomponerse pueden quedar atrapadas en sus 

pulmones. A medida que continúan descomponiéndose en el interior de los pulmones, estas 

partículas despiden pequeñas cantidades de energía que pueden dañar los tejidos del 

pulmón y causar cáncer. 

 

Equipos de Medición: 

Para la prueba, los equipos de medición deben colocarse en un área que se use 

habitualmente (por ejemplo, la sala, el cuarto de juegos, el cuarto de estar o el de dormir), 

no siendo significativos, la cocina y el baño. Se colocarán por lo más próximos del piso, 

alejados de las paredes exteriores y, donde no sean perturbados por las corrientes de aire, 

del calor y la humedad excesivos. Hay que tener en cuenta que los niños se pasan mucho 

tiempo, andando y juagando, pegados al suelo. 

El resultado de una prueba realizada por un vecino no es una buena indicación de que 

nuestra vivienda tenga un problema de radón porque los niveles de radón varían de una 

vivienda a otra. La única manera de saber si una vivienda tiene un problema de radón es 

hacer la prueba de detección. 

El ser humano siempre ha estado expuesto a distintos tipos de radiación, mayoritariamente 

originadas por fuentes naturales. 

En los últimos años se ha determinado que la fuente de radiación de origen natural que más 

contribuye a la dosis efectiva recibida por el ser humano es un gas (incoloro, insípido e 

inodoro) denominado radón. Se ha estimado que el radón y los radionucleidos resultantes 

de su desintegración, conocidos como progenie del radón, contribuyen aproximadamente 

con la mitad de la dosis efectiva recibida de la totalidad de las fuentes naturales. La mayor 

parte de la dosis debida al radón proviene de su progenie. 

 

Del estudio experimental y la simulación a la realidad para combatir al gas radón. 
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El gas radón fluye de los suelos, rocas y aguas, dispersándose en la atmósfera, pero si entra 

en los edificios con poca ventilación, su concentración puede aumentar. El radón se 

encuentra en el aire que respiramos y se desintegra para formar otros átomos radiactivos 

que, al ser inhalados, pueden alojarse en el pulmón e irradiar el tejido. 

 

¿Qué pasa con los Niños y la presencia de Gas Radón? 

No hay evidencia concreta que sugiera que los niños corren un riesgo más grande que los 

adultos, aun cuando exista un tiempo más largo entre la exposición y el desarrollo del 

cáncer. Sin embargo: 

• Los niños tienen pulmones más pequeños y por lo tanto una tasa de respiración más alta. 

• Los niños pasan más del 70% de su tiempo dentro de la habitación que los adultos. 

• Los niños pasan durante su infancia la mayor parte del tiempo muy cerca del suelo. 

• El cáncer de los pulmones causado por el gas Radón se asocia con la cantidad total de 

exposición durante la vida, cualquiera exposición que se tuvo durante la niñez va a 

contribuir al riesgo de salud para dicho individuo. 

Recordemos que la exposición a radiaciones ionizantes tiene un efecto acumulativo; por lo 

tanto, también es imprescindible evitar la exposición en los centros educativos, donde los 

niños pasan tanto tiempo.  

Como el radón se acumula y tiene un periodo de semidesintegración de 3.8 días, ventilar 

diariamente las habitaciones reduce considerablemente el nivel de radón. Ventilar cada día 

es muy importante para la salud. No solamente por el radón, sino por la acumulación de 

vapores de los plásticos, disolventes o metales, etc. presentes en nuestra vivienda. 

 

Medidas para reducir el nivel de radón en interiores. 

Es difícil dar reglas generales aplicables a todas las situaciones en que pueda existir radón 

en un interior ya que la experiencia está demostrando que no hay dos edificios iguales y que 

las medidas a tomar dependerán del tipo de edificio, de su construcción y de la utilización 

que se le dé. Sin embargo, en líneas generales, las principales acciones que podrían tomarse 

para limitar la entrada y/o el nivel de concentración de radón serían las siguientes: 
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Despresurización del espacio entre el suelo del edifico y el terreno para reducir la entrada 

de radón. Un buen aislamiento térmico de ese espacio ayuda a conseguirlo. 

Aumento de la tasa de ventilación del edificio para facilitar la eliminación de radón. Este es 

uno de los métodos más asequibles, pero hay que evitar que se generen depresiones en el 

edificio que pueden tener un efecto contrario. Con el aislamiento térmico evitamos que se 

provoque el efecto contrario. 

 

Recubrimiento de los elementos con productos ligeros impermeables al paso del gas radón. 

(Suelo y/o paredes) que presenten una emisión de radón elevada y así reducir la 

acumulación de radón en el interior del edificio. 

 

El gas radón no puede ser percibido por ningún sentido. Medir su concentración, es la única 

forma de saber si tu vivienda tiene una concentración que pone en riesgo tu salud. Para ello, 

según ha expuesto el director del Laboratorio de Radón de Galicia, hay una solución muy 

básica: "hacerle un camino al gas, que se cuela por todas partes, para que no suba por donde 

no debe".  

Reducir los niveles de radón requiere conocimientos y habilidades especiales. Debe 

contratar a un profesional de radón calificado que esté capacitado en arreglar los problemas 

de radón y que pueda ayudarle a elegir el método de tratamiento adecuado. 

Para poder detectarlo se utilizarán equipos de medición para saber su grado de 

concentración en el entorno donde habita con nosotros. Con las mediciones obtenidas se 

procederá a buscar la mejor solución correctora para mitigar la concentración del gas radón 

en su interior, previo análisis y posterior diagnóstico de cómo está construida la vivienda. 

En la figura 2.1 se puede apreciar la planta de la vivienda objeto de este trabajo. 

Del estudio experimental y la simulación a la realidad para combatir al gas radón. 
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Figura 2.1. PPlanta de laa vivienda afafectada porr la presenccia del Gas RRadón. 
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La roca existente en la parcela se denomina como “piel de sapo” por su compacidad y 

difícil fracturación. 

 

La superficie de la vivienda sobre cámara sanitaria es de 61,45 m/2 y la correspondiente a 

la que está sobre la bodega es de 25,05 m/2. 

 

Como el radón es más denso que el aire, lleva a que en locales cerrados y sin ventilación su 

concentración sea mayor a nivel de suelo. Es por ello que debemos tener presente que a ese 

nivel tan bajo su peligrosidad es mayor en los niños, ya que pasan su infancia prácticamente 

pegados al suelo y arrastrándose por él. Por esto, considero que las mediciones de 

concentración del radón deberían hacerse a ras del suelo. 

 

Hay que estudiar y analizar cada vivienda en función de su construcción, situación, uso, 

orientación y hacer un diagnóstico para aplicar las soluciones constructivas más indicadas 

para corregir el problema para mitigar la concentración de gas radón en su interior. 

En la figura 3.2, se pueden apreciar los puntos de ventilación realizados después del 

diagnóstico obtenido, permitiendo conseguir la ventilación de la cámara sanitaria existente 

y de la zona de la bodega, a través de la cámara de aire del cerramiento exterior de la 

vivienda, permitiendo así la renovación del aire, y a su vez mitigar la concentración de gas 

radón. 
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importante es darle una solución al problema con la finalidad de mejorar nuestra salud 

pública. 

 

¿Qué hacer entonces? 

 

Podemos conocer la concentración del gas radón en un local y en un recipiente gracias a las 

mediciones realizadas con equipos especiales para ello. Pero como el gas radón es invisible, 

no lo podemos ver y por ello resulta difícil saber cómo se comportan, de forma visual, las 

soluciones adoptadas para su mitigación y su eficacia. Para ello vamos a proceder, de 

alguna manera, a desenmascarar al gas radón. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 
Para impedir la entrada del gas radón y, así su concentración, se puede colocar una barrera 

artificial, implementando diversos materiales de construcción, como pueden ser: 

impermeabilizantes y aislantes, pinturas de resinas, etc. o buscar una solución natural, que 

permita a través de las corrientes de aire, de forma natural o forzada, su salida al exterior 

mitigando la concentración. 

 

En la vivienda que nos ocupa para realizar este trabajo, y dadas sus soluciones 

constructivas, vamos a buscar una solución de ventilación natural a través del movimiento 

del aire, el cual genera una fuerza capaz de transportar el gas radón hacia el exterior. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se han estudiado soluciones constructivas, 

experimentales y simuladas, para evitar la acumulación de gas radón en los edificios, pero 

estos estudios raramente están fehacientemente contrastados en viviendas ya construidas y, 

entre estos, destaca por su calidad la ya citada tesis doctoral del Dr. Borja Frutos “Tesis 

experimental sobre la efectividad y la viabilidad de distintas soluciones constructivas para 

reducir la concentración de gas radón en edificaciones”, tesis experimental basada en la 

construcción de un módulo experimental. Y también la citada tesis doctoral del Dr. Antonio 

Rodríguez “Soluciones constructivas para controlar la concentración de gas radón en 

edificación”, tesis experimental basada en cajas-laboratorio. Pero ahora hay que intervenir 

al enfermo directamente para mejorar su salud. 

 

¿Cómo desenmascarar al Gas Radón? 

 

Como el gas radón es invisible y más denso que el aire, tiende a depositarse en las partes 

bajas de las viviendas y locales y por convección sube.  

 

Lo que se pretende con este trabajo es, de alguna manera, desenmascararlo haciendo una 

analogía con el humo, cuya densidad también es mayor que la del aire, para poder observar 

su comportamiento en función de las medidas correctoras de ventilación adoptada en la 

vivienda o local en donde su concentración sea alta. 

Del estudio experimental y la simulación a la realidad para combatir al gas radón. 
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 Las ventilaciones cruzadas incrementar el flujo del aire tanto de salida como de 

entrada permitiendo la ventilación de la cámara sanitaria. 

 Con las ventilaciones cruzadas es mucho más eficaz la ventilación forzada porque el 

aire al verse sometido a presión, sale por la ventilación que le resulta más fácil en 

función de la climatología del momento. 

 

Independientemente de todo lo escrito hoy la tecnología nos ofrece diversidad de equipos 

de control, alerta y medición que debemos tener presentes para una segura estancia sin 

tener que correr riesgos que afecten a nuestra salud. En el apartado de conclusiones 

haremos mención a ellos. 
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6. CONCLUSIONES 
 
Hay estudios experimentales y simulaciones, sobre soluciones para evitar que el gas radón 

penetre en las dependencias donde el ser humano desarrolla sus actividades cotidianas no 

laborables.  

Con esta prueba podemos concluir que un buen drenaje que es eficaz para retirar las aguas 

que emanan del terreno, también será eficaz para mitigar la concentración de gas radón, 

debido a que su comportamiento es similar en cuanto a que ambos recurren a buscar la 

salida más fácil, siendo esa la que le tenemos que procurar. 

Todos los estudios relacionados con el gas radón tienen una importancia especial en razón 

de la posibilidad de referencia como documento de consulta importante, de cara a servir de 

catalizador para la elaboración de una ineludible normativa que establezca unos niveles 

máximos de radón en los espacios habitacionales; para ello, se ha realizado este estudio real 

aplicado sobre una vivienda existente, para que así se vaya tomando conciencia de que hoy 

hay soluciones, posibles y al alcance, para que las condiciones de trabajo, estudio y vida de 

las personas  se realicen en  ambientes saludables para las personas. 

De no poder intervenir de forma constructiva sobre la vivienda o por razones económicas, 

podemos acudir al mercado otras soluciones tecnológicas que no alarmen de la presencia de 

gas radón en nuestro entorno cercano. 
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