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El objeto de este estudio consiste en hacer una 
puesta a punto de la físiopatología de la prepa
ración biológica del atleta a fin de proporcionar 
unos datos objetivos tanto a los médicos encar
gados de la preparación de los deportistas para 
las competiciones, como a los encargados de la 
tarea sumamente difícil y compleja de constituir 
la lista de productos de doping. 

Se utilizan gran cantidad de productos: algu
nos se utilizan, sin duda, porque están entonces 
«de moda», mientras que otros no se utilizan mo
mentáneamente porque los atletas saben que están 
prohibidas o que pueden identificarse mediante 
un examen de laboratorio. 

Todas las substancias, incluso las que son in
ofensivas, pueden tener un electo favorable de 
tivo psicológico. Las substancias peligrosas pue
den serlo a corto plazo fanfetaminas) o a largo 
plazo fanfetaminas y hormonas). 

La función del médico es primordial, ya que él 
es el que crea en los atletas buenas o malas eos 
tumbres. Tiene la obligación de reñeoi^ionar antes 
de añrmar si la administración de ciertas subs
tancias es favorable o peligrosa, y en ningún caso 
debe dejorse llevar por motivos de tipo económi 

co, prestigio personal o nacionalismo exacerbado. 
La ayuda que el médico puede prestar al atleta 
no es exclusivamente de tipo médico, sino que 
está relacionada con diversos campos, como, por 
ejemplo, el de la higiene, de la dietética, de la 
preparación biológica y de la psicológica, todo ello 
en estrecha colaboración con el entrenador. En 
estas condiciones, la mejora del rendimiento y de 
la salud del atleta están garantizadas dentro de 
unos límites razonables. 
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La influencia de esfuerzos relativamente cortos 
y muy intensos ha sido estudiada en 13 deportis
tas que habían corrido 3'5 km. en 15 min. sobre 
utapis roulant» inclinado a 5 %. Los esfuerzos lar
gos fueron estudiados en 20 sujetos corriendo so
bre «tapis roulanty) 15'2 km. de media (8-23 km.). 
Durante los esfuerzos breves la .G.O.T. se eleva 
un 49 % de promedio, la, S.G.P.T. aumenta un 
28 %. Esta elevación es transitoria. Durante los 
esfuerzos de larga duración, el aumento de la 
S.G.O.T. se manifiesta especialmente al día si
guiente, mayormente en los deportistas (59 %). La 
S.G.P.T. aumenta poco y el cociente G.O./G.P. 
aumenta. Esta elevación moderada de las tran-
saminasas se debe principalmente a una ligera 
hipoxia de las células musculares y miocárdicas 
(++ T.G-O.) aumentando la permeabilidad de la 
membrana por dilatación de los microporos. Se 
indican otras hipótesis para explicar esta eleva
ción y se subrayan las variaciones entre deportis 
tas y sedentarios. 
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En los últimos años se ha comenzado a dar 
mayor importancia a la fisiología celular dentro 
de la fisiología del ejercicio que cuando los fisió
logos del ejercicio concentraban su atención en 
el estudio de los sistemas. Debe estudiarse la fun
ción celular como factor principal de las activi

dades físicas humanas, ya que todos los demás 
reajustes y adaptaciones fisiológicas se refieren 
a ella. 

Se ha sugerido que los procesos de transforma
ción die energía que tienen lugar en las células 
de los organismos son el centro de la función de 
dichos organismos. Estos procesos podrían divi
dirse en secuencias anaeróbicas o aeróbicas que 
usan carbohidratos y grasas como substratos ori
ginales. El compuesto de energía utilizdble que 
se forma en estos casos es el A.T.P. Sistemas de 
proteínas' enzímáticas' aceleran y dirigen estos 
procesos. 

La idea más significativa consiste en que di
versos tipos de actividad física beban de diferen
tes fuentes de energía. Pequeñas explosiones de 
energía se alimentan de las reservas de A.T.P. y 
de C.P. que el cuerpo conserva en niveles homeos-
táticos como fuentes inmediatas de energía y se 
complementan con glícolisis anofiróbica como pro
cesos de transformación de energía; mientras que 
las actividades de más de dos minutos de dura
ción aprovechan aparentemente tanto las fuentes 
anaeróbicas mencionadas como las aeróbicas ge
neradas por el dclo de Kreb y la cadena de se
cuencias respiratorias que operan unidades entre 
sí. Las actividad'es de mayor duración —desde va
rios minutos hasta varias horas— utilizan progre
sivamente mayor cantidad de energía transfor
mada por procesos aeróbicos. De esta suerte una 
carrera de marathón se llevaría a cabo usando 
casi exclusivamente procesos aeróbicos. 

Más aún, parece que la participación en dife
rentes tipos de progremas de entrenamiento exi
gen adaptaciones específicas dentro del organis
mo que están conectadas a la utilización de fuen
tes particulares de energía durante los períodos 
de entrenamiento. Programas de entrenamiento 
a intervalos conducen al desarrollo teórico de esta 
idea. Cortos intervalos de trabajo intensivo se usa 
rían para estimular el desarrollo de las fuentes 
anaeróbicas de energía y procesos de transforma
ción de energía anaefóbica que se aprovechan en 
actividades Intensas de corta duración. 
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