
Abstract: Effect of sweeteners consumption on frequency, 
meal size and metabolic parameters in Wistar rats. 
Introduction. The consumption of sweetened beverages 
has increased alarmingly in recent decades, which has been 
associated with the development of obesity. In this regard, 
the food industry has replaced the use of caloric sweeteners 
with non-caloric sweeteners as a remedial measure. Objective 
of this study was to analyze and determine the effect of 
sucrose and stevia consumption on body weight, frequency, 
size of meal and drink, and metabolic parameters in Wistar 
rats. Materials and Methods. 39 adult male rats were used, 
divided into three groups: control group (CG) that had water 
and standard food available, sucrose group (SAG) that had 
food and 8% sucrose solution available, and the stevia group 
(STG) that had food and 0.2% sweetened solution for nine 
weeks with free access. Total consumption of food, water, 
and sweetened solution was recorded daily in weeks 1 to 8; In 
the baseline week and week nine, the frequency and size of 
meal and drink were registered, body weight was registered 
weekly. Subsequently glucose, insulin and leptin levels 
were determined. Results. The results indicate that the STG 
lost more body weight compared to the SAG and CG, lower 
glucose levels and less food consumption compared to the 
CG, lower leptin levels compared to the SAG (p= 0.023) and 
frequency and size of drink. lower than SAG. Conclusions. It 
is concluded that liquid stevia reduces food and drink intake, 
generating a negative energy balance and loss of body weight 
in rats. Arch Latinoam Nutr 2024; 74(4): 277-286.
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Resumen: Efecto del consumo de endulzantes sobre 
frecuencia, tamaño de comida y parámetros metabólicos 
en ratas Wistar. Introducción. El consumo de bebidas 
endulzadas se ha incrementado de manera alarmante en 
las últimas décadas, lo cual se ha asociado al desarrollo de 
obesidad. Al respecto, la industria alimentaria ha sustituido 
el uso de edulcorantes calóricos por no calóricos como una 
medida remedial. Objetivo. Analizar y determinar el efecto 
del consumo de sacarosa y stevia sobre el peso corporal, 
la frecuencia, tamaño de comida y bebida y parámetros 
metabólicos en ratas Wistar. Materiales y métodos. Se 
utilizaron 39 ratas macho adultas divididas en tres grupos, 
grupo control (CG) que tuvo disponible agua y alimento 
estándar, grupo sacarosa (SAG) que tuvo disponible alimento 
y solución de sacarosa al 8% y el grupo stevia (STG) que 
dispuso de alimento y solución endulzada al 0,2% durante 
nueve semanas a libre acceso. Se registró el consumo total 
de alimento, agua y solución endulzada diariamente en las 
semanas 1 a la 8; en la semana de línea base y la semana 
nueve se registró la frecuencia y tamaño de comida y bebida, 
el peso corporal se registró semanalmente. Posteriormente 
tras un ayuno de 12 horas se determinaron los niveles séricos 
de glucosa, insulina y leptina. Los resultados indican que 
el STG fue el único grupo que perdió peso corporal, tuvo 
menores niveles de glucosa sérica y menor consumo de 
alimento respecto del CG, menores niveles de leptina sérica en 
comparación con el SAG (p= 0,023) y frecuencia y tamaño de 
bebida inferior al SAG. Conclusiones. Se concluye que la stevia 
líquida reducen la ingesta de alimento y bebida generando 
un balance energético negativo y pérdida de peso corporal en 
ratas. Arch Latinoam Nutr 2024; 74(4): 277-286.

Palabras clave: stevia, frecuencia de comida, tamaño de 
comida, ratas.
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Introducción 

El consumo de bebidas endulzadas incrementa 
la ingesta de energía con un casi nulo aporte 
de nutrientes que se ha asociado al desarrollo 
de enfermedades crónico degenerativas como 
la diabetes, obesidad, diversos tipos de cáncer y 
riesgo cardiovascular en la población mundial, 
siendo la dieta uno de los factores primordiales 
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(1,2,3). La Organización Mundial de la Salud 
sugiere como medida preventiva que el 
consumo de azúcares libres no exceda el 
10% de la ingesta total de energía diaria en 
niños y adultos (1). El Instituto Nacional de 
Salud Pública (INSP) evidenció que el 83,3% 
de la población mexicana ingiere al menos 
alguna bebida endulzada diariamente y que 
se consumen 163 litros de gaseosa al año 
por persona, cifra que representa 30% más 
respecto al consumo reportado en Estados 
Unidos (4). 

Existe un consenso respecto a que el 
consumo de endulzantes calóricos en forma 
de bebidas (sacarosa, fructosa, jarabe de 
maíz de alta fructosa) incrementa la ingesta 
calórica y forma parte de una mala calidad 
de la dieta propiciando el aumento de peso 
corporal a expensas de tejido adiposo y 
elevando el riesgo de padecer diabetes (5). En 
respuesta a esta situación, se han generado 
algunas alternativas como la sustitución de 
los endulzantes calóricos por edulcorantes 
no calóricos como la Stevia en busca de 
disminuir el aporte calórico y por consiguiente 
contribuir a la reducción o mantenimiento 
de un peso corporal saludable (6).

Stevia se deriva de la Stevia rebaudiana 
Bertoni, una planta sudamericana nativa 
de Paraguay, que ha sido utilizada como 
endulzante desde hace más de 100 años 
(7,8). Varias autoridades reguladoras han 
evaluado la seguridad de los glicósidos de 
esteviol de alta pureza denominándose como 
GRAS por sus siglas en inglés que significa 
generalmente reconocido como seguro 
(9). Y se ha establecido que la ingesta diaria 
aceptable de glicósidos de esteviol es de 0-4 
mg/kg/día (6).

Sin embargo, el consumo de edulcorantes no 
calóricos sigue siendo un tema controversial 
respecto a los efectos que estos pueden tener 
sobre diversas variables biológicas, sociales y 
conductuales. En sus inicios se pensó que los 
edulcorantes no calóricos serían una solución 
efectiva y contundente para contrarrestar 
el incremento de obesidad a nivel mundial 
(7). A pesar del nulo aporte energético de 
los edulcorantes no calóricos, los resultados 
se asocian a una discreta disminución en el 

consumo de alimentos y energía total en personas 
obesas o con sobrepeso respecto del consumo 
de sacarosa. Por lo cual se continúan buscando 
edulcorantes no calóricos que den un resultado más 
alentador contra la epidemia de obesidad mundial, 
siendo la Stevia uno de los menos estudiados desde la 
perspectiva biológica y conductual (7,10,5).

Por lo que resulta de interés estudiar no solo la 
composición de los alimentos sino otras variables 
conductuales como la frecuencia y tamaño de 
comida y su relación con el consumo de edulcorantes 
no calóricos como la Stevia. Al respecto se ha 
reportado que una modificación en la frecuencia de 
comida tiene efecto sobre la ingesta total de energía 
y la composición corporal tanto en humanos como 
en modelos animales (11). Hasta el momento no 
se identificó ningún estudio realizado en modelos 
murinos y humanos que haya determinado la 
frecuencia y tamaño de comida y bebida en relación 
con la ingesta de stevia. Por lo que el objetivo de la 
presente investigación fue analizar y determinar el 
efecto del consumo de stevia y sacarosa sobre el peso 
corporal, frecuencia y tamaño de comida y bebida y 
parámetros metabólicos en ratas Wistar.

Materiales y métodos

Sujetos 

Se utilizaron 39 ratas macho adultos de la cepa Wistar, 
asignados a un grupo control (CG), grupo sacarosa 
(SAG) o grupo stevia (STG). Los sujetos estuvieron 
alojados en gabinetes individuales y mantenidos en 
ciclos de 12 horas de luz-oscuridad (7:00 am - 7:00 pm); 
con 22 +/- 1°C de temperatura ambiental. Así mismo, 
todos los procedimientos estuvieron apegados a los 
lineamientos establecidos en la Norma Oficial Mexicana 
NOM-062-200-1999. Especif icaciones técnicas para 
la producción, cuidado y uso de los animales de 
laboratorio. El protocolo de investigación fue aprobado 
por el comité de ética del Centro Universitario de 
Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA/CEIC/
CE/007/2018) y la fase experimental se llevó a cabo de 
diciembre de 2019 a febrero de 2020.

Consumo de alimento y bebida y peso corporal

Se utilizó alimento para roedores marca Rodent Chow 
5001, que contiene 23% proteínas, 4,5% grasas, 6,0% 
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fibra, 46,5% extracto libre de nitrógeno, vitaminas, 
minerales y proporciona 3,06 calorías/g. Se utilizó agua 
potable, sacarosa estándar y stevia liquida al 95% de 
pureza de la marca bonda stevia. El CG recibió alimento 
estándar y agua potable a libre acceso, al SAG se le 
proporcionó alimento y solución de sacarosa al 8% a 
libre acceso, el STG tuvo alimento y solución de stevia al 
0,2% (0,2 ml/100 ml) a libre acceso, la dosis de stevia se 
estableció mediante una prueba piloto de preferencia 
y aceptación para garantizar el consumo de líquido 
promedio para roedores y evitar deshidratación, estas 
condiciones se mantuvieron durante ocho semanas, 
los consumos se registraron diario y el peso corporal 
semanal. 

Frecuencia y tamaño de comida y bebida

Se emplearon 13 cajas de análisis experimental para 
bioterio fabricados por la empresa Omnialva dedicados 
a la ingeniería e innovación aplicada a la industria 
e investigación biomédica, hechos de metal con 
ventilación y trampa de luz, iluminación de 180 luxes. 
Cierre con sello de hule y cerradura de tres puntos con 
llave, temporizador y herrajes para sistema de registro 
de ingesta de alimentos y agua. Durante la semana de 
línea base y la semana 9 del experimento, los sujetos 
fueron colocados en las cajas de análisis experimental 
para registrar la frecuencia, entendida como el número 
de comidas realizadas; una comida se definió como el 
consumo de al menos 1 gramo y tamaño de la comida, 
entendida como la cantidad en gramos ingerida en 
cada episodio alimentario. 

El registro del consumo de alimento y bebida se 
obtuvo a intervalos de 1 minuto por medio de los 
sensores de las cajas, el proceso de recolección de 
datos comenzaba a las cero horas de cada día del 
experimento. La aplicación SPAD generó un archivo 
identif icado por el día, el mes y el año de cada una de 
las trece cajas. Al f inalizar las sesiones diarias, se hacía 
el cierre del archivo y se almacenaba en el disco duro.

Sacrif icio, extracción de muestras y determinación de 
parámetros metabólicos 

Se sacrif icó mediante cámara de CO2, se colectó 
la muestra sanguínea arterial en tubos de vacío 
Vacutest KIMA incubados a 37ªC durante 30 minutos. 
Posteriormente se centrifugó (10 minutos a 2500 rpm) 
en un equipo Science Med modelo DM0412S, una vez 

obtenido el suero se separaron 3 alícuotas 
de 200 microlitros de cada sujeto que fueron 
utilizadas para la determinación de los 
parámetros metabólicos de glucosa, leptina e 
insulina. 

La glucemia fue determinada a través de 
la técnica de química seca con un equipo 
analizador automático VITROS® 250 
Ortho-Clinical Diagnostics y kit VITROS® 
microslides. Para leptina e insulina sérica 
se realizó mediante una ELISA (ensayo por 
inmunoabsorción ligado a enzimas) de tipo 
sándwich (marca Sigma-Aldrich, RAB0335 y 
RAB0904, Saint Louis, MO, USA). 

Análisis estadístico 

Se realizó la prueba de Shapiro-Wilk para 
determinar la normalidad de los datos. Se 
determinaron las diferencias entre grupos 
mediante el análisis de varianza (ANOVA) 
seguido de una prueba Bonferroni post 
hoc para los datos paramétricos. Para los 
datos no paramétricos se utilizó la prueba 
de Kruskal-Wallis seguido de una prueba de 
Dunn-Bonferroni post-hoc. Se estableció un 
valor de p<0,05 para considerar signif icativas 
las diferencias. Se utilizó el programa SPSS 
software, versión 21.0.

Resultados  

Se comparó el consumo de alimento, bebida e 
ingesta energética. En el panel A de la Figura 1 
se observó que el grupo SAG consumió menos 
alimento de forma significativa respecto al 
grupo control y STG (p<0,001). El STG tuvo un 
consumo de alimento menor en comparación 
con el CG (p<0,001). En el panel B se muestra 
el consumo de bebida; se observó que el SAG 
consumió mayor volumen de bebida que los 
demás grupos (p<0,001), mientras que entre el 
STG y CG no se encontró diferencia significativa. 
En el panel C se observó que el SAG tuvo el 
mayor consumo calórico respecto del resto de 
los grupos (p<0,001).
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Figura 1. Consumo de alimento, bebida e ingesta energética en ratas Wistar  
sometidas al consumo de stevia y sacarosa

Nota: valores expresados en medias grupales ± desviación estándar. Significancia estadística a partir de p < 0,05 obtenida mediante 
la prueba de Kruskal-Wallis. a: diferencia significativa entre sacarosa y control, b: diferencia significativa entre sacarosa y stevia y c: 
diferencia significativa entre stevia y control.

Figura 2. Frecuencia y tamaño de comida y bebida en ratas Wistar sometidas al consumo de stevia y sacarosa
Nota: valores expresados en medias grupales ± desviación estándar. Significancia estadística a partir de p < 0,05, para la frecuencia 
y tamaño de comida inicial y final y tamaño de bebida inicial y final se aplicó el análisis de varianza (ANOVA). Para la frecuencia 
de bebida inicial y final se realizó la prueba de Kruskal-Wallis. a: diferencia significativa entre sacarosa y control, b: diferencia 
significativa entre sacarosa y stevia y c: diferencia significativa entre stevia y control.
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Frecuencia y tamaño de comida y bebida 

Para realizar el análisis, se incluyó la medición de los 
primeros cinco días de ingreso a los gabinetes (fase 
inicial) y los últimos cinco días en los gabinetes (fase 
f inal). Las comparaciones se hicieron entre los grupos. 
En la Figura 2 se muestra que no se encontraron 
diferencias signif icativas entre grupos en la fase 
inicial en la frecuencia de comida y bebida y tamaño 
de comida y bebida. Se encontró menor frecuencia 
de comida f inal en SAG respecto del CG (p= 0,027), 
mientras que para la bebida el grupo sacarosa 
presentó un incremento tanto en la frecuencia como 
en el tamaño f inal (p<0,001) respecto del CG y STG.

Peso corporal y ganancia de peso 

En el panel A de la Figura 3 se observa que 
no hubo diferencias signif icativas en el peso 
corporal inicial entre todos los grupos. En el 
peso corporal f inal (panel B) existe diferencia 
signif icativa entre el SAG respecto del CG y 
STG (p= 0,003). Sin embargo, en la ganancia 
de peso corporal (panel C) se observa que el 
STG tuvo una pérdida signif icativa respecto 
del grupo SAG y CG (p= 0,001).

Parámetros metabólicos 

En la Figura 4 se muestran los niveles de 

Figura 4. Niveles de glucosa, leptina e insulina en ratas Wistar sometidas al consumo de stevia y sacarosa
Nota: valores expresados en medias grupales ± desviación estándar. Significancia estadística a partir de p < 0,05 obtenida mediante 
la prueba de Kruskal-Wallis. a: diferencia significativa entre sacarosa y control, b: diferencia significativa entre sacarosa y stevia y  
c: diferencia significativa entre stevia y control

Figura 3. Peso corporal y ganancia de peso corporal en ratas Wistar  
sometidas al consumo de stevia y sacarosa

Nota: valores expresados en medias grupales ± desviación estándar. Significancia estadística a partir de p < 0,05 obtenida mediante 
análisis de varianza (ANOVA). a: diferencia significativa entre sacarosa y control, b: diferencia significativa entre sacarosa y stevia y c: 
diferencia significativa entre stevia y control. Para la ganancia de peso corporal se realizó la prueba de Kruskal-Wallis.
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glucosa sérica (panel A). El STG mostró 
menores niveles respecto del CG (p= 0,003). 
En los niveles de leptina sérica (panel B) el 
SAG tuvo mayores niveles respecto del STG 
(p= 0,023). En los niveles de insulina sérica no 
se observaron diferencias signif icativas (panel 
C). 

Discusión  

La obesidad es un problema de salud pública. 
Algunos factores que contribuyen al desarrollo 
de obesidad en los adultos y en los niños son: 
1) la falta de actividad física, 2) los factores 
genéticos y 3) conductas alimentarias, como 
la ingesta excesiva de edulcorantes calóricos 
incluyendo a la sacarosa (12). El consumo de 
sacarosa se ha considerado como uno de los 
principales responsables del aumento en la 
incidencia de la obesidad y el desarrollo de 
enfermedades crónicas no transmisibles 
como hipertensión, diabetes y dislipidemias 
(13,14,15). Los resultados obtenidos indican 
que las ratas que consumieron sacarosa 
tuvieron una mayor ingesta energética total, 
en su mayoría proveniente de la bebida 
lo cual derivó en un balance energético 
positivo y ganancia de peso corporal 
independientemente de que disminuyeron 
el consumo de alimento (16,17,18). Respecto 
al consumo de stevia las ratas presentaron 
una menor ingesta de alimento respecto del 
grupo control, resultados que coinciden con 
lo publicado por otras investigaciones en las 
que se utilizaron stevia en forma líquida y de 
alta pureza (17,18). Lo que podría sugerir que 
el consumo de stevia no estimula el hambre, 
aunque los mecanismos específicos por los 
cuales lo hace no se han descrito de forma 
específica hasta el momento (17). 

La preferencia hacia las bebidas endulzadas 
es innata además de la recompensa que 
proporciona ante el placer percibido tras 
su consumo lo cual se ha establecido 
evolutivamente elevando las posibilidades 
de supervivencia de los individuos (19,20), 
determinando así el consumo o evitación 
de alimentos o bebidas (21). La conducta 
alimentaria, se reconoce como posible 

mediador de la epidemia de obesidad, al inducir 
preferencias por alimentos considerados no saludables  
y fomentar su ingesta excesiva. Algunos autores 
señalan que los individuos con hipersensibilidad 
del sistema de recompensa encuentran mayor 
reforzamiento en la comida, sobreponiéndose a las 
señales de mantenimiento del balance energético 
y por ello tienen el riesgo de sobrealimentarse y 
desarrollar obesidad (21,22)

El consumo de soluciones que aportan energía en 
animales que reciben simultáneamente alimento 
estándar, como ocurrió en este estudio; no depende 
de un estado de depleción de energía. De manera 
que la recompensa alimentaria es determinada por 
estímulos orales como el sabor dulce y que pueden 
anular la regulación homeostática del balance 
energético (23,24). O bien, podría evidenciarse el 
balance energético al disminuir el consumo de 
alimento, pero no de la bebida azucarada. Como se 
observó en este estudio ya que la ingesta de sacarosa 
incrementó la frecuencia y tamaño de bebida, 
que, a su vez, modula la ingesta de alimento sólido 
caracterizada por una disminución en la frecuencia y 
tamaño de comida. 

Respecto a las variables conductuales evaluadas 
como la frecuencia y tamaño de comida y bebida, es 
importante mencionar que no se encontró ningún 
estudio que haya evaluado estas variables con la 
ingesta de stevia en ninguna de sus presentaciones 
(líquida y granulada). Al respecto, nuestros resultados 
indicaron que no existe diferencia en el tamaño de 
comida final entre ninguno de los grupos, mientras 
que en la frecuencia de comida final fue menor para el 
grupo sacarosa respecto del grupo control. En cuanto 
a la frecuencia y tamaño de bebida ambas fueron 
significativamente mayores en el grupo sacarosa 
respecto del resto de los grupos, mientras que entre el 
grupo control y grupo stevia no hubo diferencias. Por 
lo que, en función de nuestros resultados, el consumo 
de stevia reduce la frecuencia y tamaño de comida 
respecto del consumo de sacarosa. La medición de 
estas variables resulta prometedora para conocer 
más acerca de cómo la conducta alimentaria puede 
modelar los efectos de los endulzantes en el estado 
nutricio de los organismos. De igual forma, es un nuevo 
camino para explorar los procesos de regulación que 
se llevan a cabo y que, posiblemente, pueden explicar 
la falta de efecto en el peso corporal. 

En el caso de bebidas endulzadas con sacarosa la 
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ingesta se triplica lo que se podría equiparar a un 
episodio de atracón. Los atracones están caracterizados 
por la ingesta de alimento o bebida en grandes 
cantidades en un determinado periodo de tiempo, 
estos se han asociado al desarrollo de trastornos de la 
conducta alimentaria. En modelos murinos se induce 
con la exposición a estrés y restricción de alimentos, 
así como a la exposición intermitente de un alimento 
palatable (25,26). Sin embargo, en esta investigación la 
exposición continua a la solución de sacarosa generó 
conductas de atracón en la bebida caracterizado por 
el incremento en la frecuencia y tamaño de la bebida. 
Lo que conlleva a proponer estas variables dentro de 
la definición de atracón, dado que su medición puede 
ampliar la caracterización de este fenómeno en la 
conducta alimentaria de ratas. 

El estudio de variables conductuales y biológicas 
permiten ampliar la explicación de los fenómenos 
relacionados con la ingesta de alimento, balance 
energético y regulación del peso corporal por lo cual 
se consideró la medición de parámetros metabólicos 
como glucosa, leptina e insulina. Los resultados 
indicaron que el STG tuvo menores niveles de glucosa 
respecto del CG de forma significativa, esto podría 
explicarse por la capacidad que tiene la stevia de 
actuar a nivel del tracto intestinal como un ligando 
para los receptores de insulina incrementando su 
secreción (27). Así mismo se ha propuesto que la 
stevia podría mejora la sensibilidad a la insulina ya que 
modula la activación de la vía PI3K/Akt mejorando la 
absorción de la glucosa mediante la translocación de 
transportadores de glucosa a la membrana celular, 
como se ha descrito anteriormente (28-30). 

En los niveles de leptina los resultados indicaron 
que el consumo de sacarosa incrementa los niveles 
plasmáticos de leptina respecto del grupo que 
consumió stevia, sin embargo, no mostró diferencia 
con el CG, La leptina es considerada una hormona 
importante en la regulación de la ingesta alimentaria 
por sus efectos anorexigénicos mediante la activación 
de POMC y CART, además se ha identificado su 
participación sobre el metabolismo incrementando el 
gasto calórico gracias a la activación de la vía de las 
JAK/STAT (31,32). Así mismo los niveles circulantes de 
leptina están asociados a la cantidad de tejido adiposo 
de los sujetos, por lo que el incremento en los niveles 
de leptina en los sujetos que consumieron sacarosa 
podría estar relacionado con el incremento de peso 
corporal y el desarrollo de resistencia a la leptina por 
alteración en la síntesis de receptores de leptina y 
su transportación hacia los núcleos hipotalámicos 

arcuato y paraventricular en donde ejerce su 
acción anorexigénica (14,31). 

Se ha reportado que los niveles altos de 
leptina interfieren en la activación del 
sistema de recompensa del área tegmental 
ventral y sustancia negra (33). El cómo puede 
interferir la relación de la leptina y el sistema 
de recompensa radica en el comportamiento 
que emiten los sujetos asociados a 
características de los alimentos como el 
sabor y olor (34). Al respecto, un estudio 
realizado en ratas demostró que el consumo 
de dosis bajas de rebaudiósido A redujo los 
niveles de ARNm de tirosina hidroxilasa y 
transportadores de dopamina en el núcleo 
accumbens, indicadores asociados al sistema 
de recompensa mesolímbico-dopaminérgico 
y búsqueda de alimento, además de alterar 
la composición de la microbiota la cual 
interactúa con el cerebro en la regulación de 
las hormonas relacionadas con el hambre y 
la saciedad (35). Sin embargo, las alteraciones 
en la síntesis de péptidos intestinales y 
composición de la microbiota varían en 
función del edulcorante utilizado y el tiempo 
de exposición (36,37). 

Lo anterior sugiere que el tipo de endulzante 
utilizado, la concentración, la pureza, el 
tiempo y forma de exposición pueden estar 
relacionados con la controversia en los 
resultados obtenidos hasta el momento. En 
el caso de la stevia, es importante mencionar 
que el contenido de stevia en marcas 
comerciales (gránulos) es reducido y además 
se encuentra mezclado con otras sustancias 
como eritritol, glucosa, fructosa, sucralosa, 
entre otros. Por lo que los efectos obtenidos 
cuando se utilizan mezclas de edulcorantes 
no podrían atribuirse únicamente a la stevia. 

Fortalezas 

Una de las fortalezas de este estudio es 
que se utilizó un extracto acuoso de stevia 
de alta pureza; adicionalmente, el tiempo 
de exposición en la presente investigación 
fue superior al promedio de los estudios 
identificados, además de que los animales 
no tuvieron otra opción de bebida lo que 
garantizó el consumo de la solución y eliminó 
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la posibilidad de que el efecto encontrado 
se pueda relacionar a otra sustancia. A la 
fecha no se identificó otro estudio en el cual 
se hayan evaluado frecuencia y tamaño 
de comida y bebida respecto al consumo 
de stevia en lo cual recae gran parte de la 
relevancia del presente estudio. 

Limitaciones 

El número de sujetos utilizados por grupo y 
el incluir solo machos pueden considerarse 
como limitaciones. Es pertinente considerar 
replicar el estudio con hembras para comparar 
los resultados obtenidos. Otra limitación fue 
el uso de una concentración de stevia de alta 
pureza, mientras que la literatura menciona 
que a mayor dosis de stevia se observan 
mayores efectos y que la pureza y composición 
del extracto podría estar interviniendo en la 
controversia de los resultados. Por lo tanto, 
resulta de interés realizar más estudios 
utilizando un mayor número de sujetos, 
diferentes concentraciones y composiciones 
del sustrato de stevia. Además, se sugieren 
también ensayos clínicos aleatorizados en 
seres humanos.

Conclusiones

El consumo de stevia disminuyó la ingesta 
total de alimento y energía que derivó en la 
pérdida de peso corporal, adicionalmente 
mostró un mejor control de la glucemia 
y los niveles séricos de leptina. El aporte 
calórico y el efecto hedónico generado por 
el consumo de sacarosa incrementó en 
la frecuencia y tamaño de bebida con la 
consecuente disminución de la frecuencia 
de comida sin modif icar el tamaño de cada 
evento. Por lo que resulta de interés seguir 
realizando estudios que contemplen estas 
dimensiones de la conducta alimentaria 
respecto al consumo de endulzantes, 
considerando ambos sexos y tiempos 
prolongados de exposición en modelos 
animales.
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