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La preocupación creada por el empleo de las 
drogas en el deporte, viene del empleo creciente 
de esteroides, de productos estimulantes y aanti-' 
fatiga» y también de la utilización de los trangui' 
tizantes y estimulantes psíquicos. 

El primer caso de adoping» oficialmente regis
trado es de 1.860 en un ciclista danés que mojaba 
en éter un terrón de azúcar. 

Examina el empleo más corriente de drogas en 
el ámbito deportivo, señalando tres fines a las 
drogas: 1." cursar, 2." controlar, 3.° aliviar. Estos 
tres fines tienen una justificación clínica, pero 

si se utilizan para conseguir que el atleta a pesar 
de su enfermedad o de su lesión siga c(3mpitien-
do estamos ante un grave abuso de la droga. 

Las drogas no deben emplearse nunca para mo
dificar las funciones normales. La droga más co
mún es la anfetamina, patente estimulante del 
S.N.C. Los efectos secundarios de estas drogas 
tienden a redmcir el rendimiento. 

El atleta con una mejor educación deportiva, 
un amplio conocimiento de las drogas, compren
derá mucho mejor lo que el ((doping» significa. 
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Los conocimientos fundamentales de fisiología, 
tienen su utilidad práctica más grande en el mor 
rathon. El entrenador que conoce a fondo los pro
blemas fisiológicos puede establecer un plan de 
entrenamiento que evite en la competición accir 
denles tales como: la deshidratadón, hipertermia, 
hipoglucemia o agotamiento de las reservas de 
glucosa en los músculos. 

Por cada. kilómetro recorrido a v^elocidad de 
competición, un marathoniano gasta 0,9 kg./Cal. 
por kilogramo de su peso, y un atleta de 60 kgs. 
tendrá necesidad de unos 2.278,8 kg./'Cal. 

Se estudia la eliminación de calor, la deshidra-
ción y el déficit de sal, el consumo máoñmo de 
oxigeno, el glucógeno y los ácidos ¡grasos, y el 
cociente respiratorio. 
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Señala la importancia de una alimentación rica 
en hidratos de carbono; el entrenamiento duran
te la semana que precede a la competición, así 
como resume la acción del azúcar ingerido du
rante la competición. Señala las ventajas de la 
alimentación preparatoria y termina con unos 
consejos prácticos. 

medio de las marcas es lineal. El declive parabó
lico se compensa por los que consiguen mejorar 
sus marcas a pesar de envejecer. 
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Examinando las marcas máximas en las disci
plinas de resistencia - fondo, en función de la 
edad, debe señalarse que en los ejemplos escogi
dos, el declive no es lineal. Este declive es para
bólico y es mayor cuanto más avanzada es la 
edad. Si no se toman las marcas máximas de los 
atletas del élite, se nota que el declive del valor 

—«Acerca de la preparación física especifica del 
voleibolista. La velocidad», G. Cherebetio. 

*—«El aparato circulatorio en el deporte», J. F. 
Marcos Becerro. 

—«Archivos médicos olímpicos. Estudio de toda 
la vida de los atletas olímpicos voluntarios 
para la ciencia», J. B. Wolffe. 

—«El problema de los callos en el deporte». 
Barra. 

—Pseudoginecomastia en atletas», Alonso Balles-
ter y González Fontana. 

—«Nariz en silla de montar traumática». Abril. 
—«Deporte y edad». Barra. 
—«Traumatismos renales en el deporte», Prosper. 
—«Traumatismos dentales», Millet. 
—«Trauma craneoencefálico abierto y cerradoyt, 

Barra. 
—«Bloqueo articular agudo por rotura meniscal». 
—«Lesión muscular». Barra. 
—«Auscultación cardíaca y electrocardiografía 

deportiva». Barra. 

* «EL APARATO CIRCUÍLATORIO EN EL DE
PORTE». — J. P. MARCOS BECERRO. 
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en el estudio de 25 deportistas cuyas edades osci
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