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Desde hace tiempo son por todos 

Uds. conocidas la propiedades antiin

flamatorias de los polifenoles. Estos 

compuestos suelen estar en cantidades 

muy apreciables en diferentes especies 

vegetales, y por ello muchas han sido 

recomendadas como tratamientos al

ternativos a la medicina tradicional. De 

no conocer el mecanismo de acción de 

muchos de estos compuestos, poco a 

poco se han ido describiendo, entrando 

a formar parte paulatinamente de nues

tro arsenal terapéutico. 

Los polifenoles de la planta del té 

son más conocidos como catequinas, y 

han demostrado tener propiedades an

tioxidantes, antiinflamatorias, termo-

génicas y anticarcinogénicas en mu

chos estudios in vitro, en animales y en 

humanos. 

Los autores del artículo, cuya lectu

ra les recomendamos, estaban interesa

dos en comprobar en que medida estos 

compuestos podían llegar a ser protec

tores para el cartílago. 

Para ello cultivaron cartílagos meta-

carpofalángico y nasal bovino y cartíla

gos sano, osteoarrrítico y reumatoideo 

humanos en medios enriquecidos con 

conocidos reactivos que aceleran la des

composición de la matriz cartilaginosa. 

A estos cultivos se les añadieron dife

rentes catequinas, y se midieron los 

proteoglicanos liberados y el colágeno 

tipo II en cada medio de cultivo. 

Pudieron comprobar que las cate-
quinas eran capaces de inhibir la des
composición del cartílago incluso a 
concentraciones micromolares. Por 
otro lado no se comprobaron efectos 
tóxicos. Concluyen, por lo tanto, que 
las catequinas, contenidas sobre todo 
en el té verde, tendrían una acción con-
droprotectiva. 

La planta del té tiene un cultivo 
muy extendido, especialmente en zonas 
del tercer mundo. Si llegara a demos
trarse un efecto tal in vivo en humanos, 
sería de una gran importancia para zo
nas muy deprimidas en otros aspectos, 
además de aportar unos compuestos de 
fácil acceso al arsenal condroprotector, 
de escasos componentes y efectos con
trovertidos. 

Queda por ver cual podría ser la 
mejor vía de administración para alcan
zar una concentración suficiente a nivel 
articular y conseguir un efecto signifi
cativo in vivo. 
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Aún recordarán de la Facultad, que 
al estudiar el sentido del gusto nos ha
blaban de que el gusto era una sensa
ción compleja en la que intervenían el 
sentido del olfato, el sentido del tacto y 
el propio sentido del gusto. Además es
te último sentido era muy limitado y 
sobre todo valoraba el diferente grado 
de amargor, acidez, dulzor o saladura. 
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Por eso cuando en alguna crítica enoló-
gica leíamos que un determinado vino 
era "proteico", a pesar de que intuíamos 
qué sensaciones nos quería descubrir el 
autor del comentario, siempre nos que
daba una cierta sensación de exagera
ción en esa afirmación. 

Por ello les invitamos a leer el pre
sente artículo, donde los autores descri
ben unos nuevos receptores del sentido 
del gusto relacionados con la sensación 
umaxni y que serían estimulados por to
dos los aminoácidos, especialmente el 
glutamato. Posiblemente sean estos re
ceptores los responsables de la sensa
ción proteica, ya que los aminoácidos 
son los constituyentes de las proteínas. 
Estos receptores nos ayudarían a selec
cionar alimentos ricos en contenido 
proteico. 

Probablemente por ello, y sin que lo 
supiéramos, el glutamato monosódico 
es uno de los potenciadores del sabor 
más utilizados en la industria alimenta
ria, sobre todo en platos precocinados 
de tipo oriental. Quizás también estos 
receptores sean responsables de que 
ciertos pacientes nuestros que deben se
guir una dieta hipocalórica fácilmente 
se desvíen hacia dietas hiperproteicas, 
en busca de más "sabor". 
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Son muchos los trabajos que han 
demostrado la influencia positiva del 
ejercicio en cuanto a disminución del 
riesgo de morbi-mortalidad por varia
das patologías. Es por ello que muchas 
veces puede resultar casi ocioso volver a 
insistir sobre el tema. Pero, por otro la
do, la innegable influencia benéfica del 
ejercicio sobre la salud comunitaria, 
nos llena de razones para continuar 
nuestra "cruzada" de insistencia en la 
progresiva incorporación de un mayor 
grado de actividad física entre las labo
res de nuestros conciudadanos, y quizás 
también nosotros mismos. 

El presente artículo, cuya lectura les 
recomendamos, es un estudio retros
pectivo sueco que analiza la relación 
entre el grado de actividad física ocupa-
cional y el riesgo relativo de padecer 
una neoplasia de próstata. 

Los autores definieron dos cohortes 
de hombres, de cerca de 1,5 millones 
de personas cada una, de las que pudie
ron recuperarse los datos de actividad 
física asociada a su puesto de trabajo en 
1960 y en 1970, y una tercera cohorte 
de unas 700.000 personas cuyo puesto 

de trabajo exigía un grado de actividad 
física similar tanto en 1960 como en 
1970. 

A partir del número de cánceres de 
próstata que se presentó en cada cohor
te entre los años de 1971 y 1989, en 
función de los datos contenidos en el 
Registro Sueco del Cáncer, los autores 
concluyeron que aquellas personas que 
trabajaban en puestos con un menor re
querimiento físico presentaban un ma
yor riesgo de padecer un cáncer de 
próstata, que aquellos cuyos trabajos 
exigían un mayor desempeño físico, to
do y haber ajustado los datos en fun
ción de la edad, los años de seguimien
to y el lugar de residencia. 

Evidentemente se aprecian unas 
ciertas limitaciones del estudio, conoci
das y reconocidas por el propio grupo 
investigador, y en gran parte achacables 
al mismo diseño del estudio. La recogi
da inicial de datos no estaba diseñada 
para las finalidades del estudio, y otras 
fuentes de actividad física no pudieron 
ser controladas ni recogidas en su mo
mento. 

Aún y así, el gran numero de pobla
ción estudiada, así como el amplio es
pectro de años estudiados, considera
mos que confieren al estudio suficiente 
entidad para evidenciar su gran interés, 
además de sugerir el desarrollo de nue
vos estudios sobre el tema. 
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