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Introducción: Se ha descrito disbiosis en la microbiota intestinal (MI) en obesidad pero existen 
pocos estudios en los que se haya caracterizado la microbiota y el metaboloma fecal en obesidad 
severa.Objetivo: Evaluar los efectos de la obesidad severa y la pérdida de peso tras una dieta 
hipocalórica sobre la MI y el perfil metabolómico fecal.Métodos: A partir de muestras de heces 
de adultos con normopeso y con obesidad severa y de individuos obesos antes y después de la 
pérdida de peso se evaluó la interacción de la línea intestinal HT29 con la MI mediante el empleo 
de un modelo in vitro basado en impedancia. Se analizó también la composición de la microbiota 
intestinal mediante secuenciación del gen ARNr 16S y qPCR y se cuantificaron los ácidos grasos 
de cadena corta (AGCC) y otros metabolitos fecales mediante metabolómica dirigida y no dirigida 
respectivamente.Resultados: La MI de sujetos obesos presenta una menor diversidad y un perfil 
microbiano diferente a los voluntarios normopeso y una mayor concentración de AGCC. El estudio 
del metaboloma fecal ha mostrado perfiles diferentes en los sujetos con obesidad y tras la pérdida 
de peso que se caracterizan por diferencias en varios metabolitos fecales relacionados con los 
ácidos biliares secundarios, el metabolismo lipídico y energético y la síntesis de catecolaminas.
Conclusiones: El análisis conjunto de la microbiota y el metaboloma fecal ha revelado potenciales 
biomarcadores microbianos y metabolitos fecales asociados a obesidad severa y a la pérdida de 
peso
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