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Introducción 

 

 eptospira es un género de bacterias que afectan tanto a animales silvestres como 

los de granja o de producción (e.g., vacas, caballos, cerdos, etc.), mascotas (e.g., 

perros y gatos) y personas. Se consideran tres grupos de Leptospira con base en 

sus características moleculares y su capacidad de ocasionar enfermedad a los 

individuos afectados: Patógeno, Intermedio y Saprófito. Las especies patógenas son las más 

importantes para la salud pública y animal porque ocasionan la leptospirosis; mientras que, 

las especies saprófitas no ocasionan enfermedad y son de vida libre (Sánchez-Montes et al. 

2015; Torres-Castro et al. 2016). 

  La leptospirosis, enfermedad zoonótica o zoonosis, ha sido reportada en varios países, 

incluido México, donde la mayor parte de los casos se presenta en habitantes y animales de 

comunidades rurales de climas tropicales o cálidos y durante la época de lluvias (agosto, 

septiembre y octubre) e inundaciones (Sánchez-Montes et al. 2015; Torres-Castro et al. 2016; 

Yescas-Benítez et al. 2020). En el ciclo de transmisión de las bacterias, coloquialmente 

leptospiras (Fig. 1), los reservorios naturales (animales encargados de diseminar bacterias en 

el ambiente) son los roedores sinantrópicos o comensales (Mus musculus, Rattus rattus y Rattus 

norvegicus).  

  La importancia de la leptospirosis se refleja en las investigaciones científicas en estos 

roedores alrededor del mundo. Sin embargo, otros animales domésticos, silvestres y mascotas 
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que se infectan accidentalmente (hospederos accidentales) también pueden transmitir las 

leptospiras hacia personas y animales susceptibles (Yescas-Benítez et al. 2020).  

 

 
Figura 1. Dos leptospiras con su forma característica en espiral y su terminación en gancho, motivo 
por el cual forman parte de las espiroquetas (Imagen de microscopio electrónico de barrido). Imagen 
de acceso libre (https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=1220). Créditos Janice Haney Carr.  
 

  Los murciélagos (orden Quiroptera), con más de 1,440 especies, son el segundo orden 

taxonómico de mamíferos más numeroso a nivel mundial, superado solo por los roedores. 

Además, los murciélagos son los únicos mamíferos voladores y con distribución mundial y en 

todos los tipos de ecosistemas, a excepción de los polos (Antártida) y algunas islas remotas 

(Voigt y Kingston 2016).  

  La relevancia de los murciélagos para Leptospira es porque se ha demostrado que forman 

parte del ciclo de transmisión y contaminan el entorno con su orina con leptospiras. Esto 

convierte a los murciélagos en una fuente potencial de infección para otros animales y 

personas (Vashi et al. 2010; Radyuk et al. 2024). En este sentido, en México se han realizado 

investigaciones científicas para identificar las especies patógenas de Leptospira que infectan a 

murciélagos de varias especies y gremios tróficos (tipos de dieta) (Suárez-Galaz et al. 2024). 

El objetivo de este trabajo es presentar información relevante sobre las características de 

Leptospira y la leptospirosis, y describir los resultados científicos más relevantes en 

murciélagos de México. 

 

Características generales de Leptospira 

En 1907 fue la primera vez que se registró una leptospira en un corte de riñón de un paciente 

de Nueva Orleans, Estados Unidos de América, y debido a su forma (Fig. 1) se le nombró 

https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=1220
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Spirochaeta interrogans (Caimi y Ruybal 2020; Arent et al. 2022). El nombre del género 

Leptospira fue propuesto por el Dr. Hideyo Noguchi (1876-1928) en 1918 para diferenciar las 

leptospiras de otras bacterias con forma similar y que también ocasionan enfermedad (Adler 

2015). 

Leptospira (griego leptos delgado y latín spira espiral) está compuesto por bacterias 

altamente móviles del orden taxomómico Spirochaetales y la familia Leptospiraceae. Por la 

estructura de su pared (membrana) celular son Gramnegativas, aunque no se tiñen en Gram 

y para visualizarlas se necesita un microscopio de campo oscuro (Picardeau 2020). Su forma 

característica espiral (espiroquetas) y enrollada en dirección de las manecillas de reloj termina 

en forma de gancho (Fig. 1). Son aerobias estrictas (necesitan de oxígeno para crecer y 

sobrevivir) y poseen enzimas oxidasa, catalasa y peroxidasa. Su diámetro es de 

aproximadamente 0.25 μm y su longitud de 6 a 25 μm. En condiciones de laboratorio crecen 

y se reproducen lentamente, entre dos a 30 días, a temperaturas de 28 a 30° C, en medios de 

cultivo líquidos o sólidos suplementados con ácidos grasos, factores de crecimiento como 

vitaminas B1 y B12 y nitrógeno (Romero-Vivas y Falconar 2016; Torres-Castro et al. 2016, 

2018).  

Actualmente, Leptospira está formado por 82 especies 

(https://lpsn.dsmz.de/search?word=Leptospira) distribuidas en los tres grupos (Ko et al. 

2009; Bierque et al. 2020):  

o Patógeno: ocasionan enfermedad de leve a grave en los hospederos susceptibles, 

incluyendo animales (domésticos, silvestres y mascotas) y personas, y se reproducen 

en los túbulos renales de donde son expulsadas con la orina. 

o Intermedio: infectan a los hospederos y producen signos o síntomas leves, así como 

una respuesta del sistema inmune (anticuerpos). 

o Saprófito:  de vida libre en varios tipos de medios, agua y suelo húmedo 

principalmente, y no son capaces de infectar. 

 

“La relevancia de los murciélagos para el género 

Leptospira es porque se ha demostrado que forman 

parte del ciclo de transmisión y contaminan el 

entorno con su orina con leptospiras.” 

 

Características de la leptospirosis 

Es la zoonosis con la distribución geográfica más amplia en el mundo y con potencial de 

convertirse en una epidemia por la distribución de los roedores y los hospederos accidentales 

(OPS/OMS 2025). Se registran más de un millón de casos al año y cerca de 600 mil muertes 

donde es endémica. No obstante, el mayor número de casos (algunas mediciones llegan al 

73%) son en habitantes de áreas con climas cálidos tropicales y subtropicales de países en vías 

de desarrollo y subdesarrollados, por lo que la leptospirosis es clasificada por la Organización 

https://lpsn.dsmz.de/search?word=Leptospira
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Mundial de la Salud como enfermedad tropical desatendida (Costa et al. 2015; Torres-Castro 

et al. 2016; Yescas-Benítez et al. 2020; López-Robles et al. 2021; Rajapakse 2022).  

Existen varias características relacionadas con su contagio en personas debido a que 

las leptospiras pueden ingresar al organismo por heridas en la piel o las mucosas oral u ocular. 

Por ejemplo, el riesgo de contagiarse aumenta al exponerse a orina de animales infectados 

(agricultores, jardineros, mineros, etc.) (Levett 2001; Ko et al. 2009, DGE/SSA 2012) y en 

profesiones en contacto con animales o productos derivados (ganaderos, granjeros, carniceros, 

médicos/as veterinarios/as, controladores de roedores, etc.). También, existe el riesgo al 

practicar deporte en ríos o lagunas, como natación, canotaje, pesca, etc., y senderismo (Levett 

2001; DGE/SSA 2012; Bierque et al. 2020; Rajapakse 2022). En algunos países que sufren de 

huracanes e inundaciones, la leptospirosis se presenta como brote (Rajapakse 2022).  

  La leptospirosis tiene distintas manifestaciones y en la mayor parte de los casos (90%) 

los síntomas clínicos son parecidos a un resfriado común o gripe (forma leve). La forma 

moderada manifiesta fiebre que al progresar ocasiona daños en distintos sistemas y órganos 

(multisistémico). En casos graves (forma severa) se presentan hemorragias e inflamación en 

riñones, hígado, pulmones, corazón y meninges, que derivan en falla renal, hemorragia, 

miocarditis y arritmias. Esta última forma se conoce como “síndrome de Weil” o leptospirosis 

ictérica, es mortal por las complicaciones en el diagnóstico y el tratamiento (OPS/OMS 2025). 

En algunos casos, se ha reportado daño en estructuras de los ojos (cámara anterior y cuerpo 

vítreo) y en los túbulos proximales del riñón donde los tejidos promueven la reproducción de 

las bacterias (Tinoco-Gracia et al. 2020). 

 

Registros de Leptospira en murciélagos 

Los primeros registros de Leptospira en murciélagos fueron en Indonesia (1939) y Australia 

(1964) (Viskontene et al. 2025), pero en los últimos años, a nivel mundial, se ha registrado 

evidencia científica de aumento de infecciones por especies patógenas de Leptospira en 

aproximadamente 55 especies de murciélagos en países tropicales y subtropicales, donde la 

riqueza y abundancia de los quirópteros es mayor (Dietrich et al. 2015; Matiz-González et al. 

2024). Estos hallazgos han sido en murciélagos de varios gremios tróficos (e.g., frugívoros, 

insectívoros, hematófagos) en ambientes con distintos tipos de usos de suelo (e.g., ciudades, 

parques, fábricas, selvas, bosques, ranchos) (Esteves et al. 2022; Verde et al. 2024). 

  La infección con Leptospira en murciélagos se adquiere porque estos animales comparten 

entornos con roedores (reservorios). Las leptospiras excretadas por los roedores permanecen 

viables (infecciosas) en suelo y agua con los que tienen contacto los murciélagos (Dietrich et 

al. 2015). De igual manera, la infección se adquiere por contacto indirecto con orina de ganado 

bovino infectado en áreas ganaderas donde viven murciélagos, como Desmodus rotundus (Fig. 

2) (Chong-Guzmán et al. 2025). La longevidad de los murciélagos facilita la propagación de 

Leptospira a través de su orina durante períodos prolongados en diversos entornos, incluidos 

los sitios de descanso y alimentación, lo que favorece la infección de otras especies de 

murciélagos o en individuos de la misma colonia (Verde et al. 2024). 

 



Torres-Castro y Suárez-Galaz 2025 

Bioagrociencias                                    Volumen 18, Número 1  76  

  

 
Figura 2. Murciélago vampiro (Desmodus rotundus) en Perú. Imagen de libre acceso 
(https://phil.cdc.gov/Details.aspx?pid=18270). Créditos: Daniel Streicker. 

 

“La infección con Leptospira en murciélagos 

aparece porque estos animales comparten entornos 

con roedores (reservorios). Las leptospiras excretadas 

por los roedores permanecen viables en suelo y agua 

con los que tienen contacto los murciélagos.” 

 

Registros de Leptospira en murciélagos de México 

Los registros son escasos y la mayor parte de los estudios (tres de cinco) se han realizado en 

el sureste de México, específicamente en Yucatán (Tabla 1).  
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Tabla 1. Especies de murciélagos reportadas como hospederos de Leptospira en México. 

Especie de murciélago Especie de 

Leptospira 

Localidad de 

captura 

Referencia 

Artibeus lituratus, 

Choeroniscus godmani, 

Desmodus rotundus 

L. noguchii 

L. weilii 

L. interrogans 

Veracruz Ballados-González et al. 

2018 

A. jamaicensis, 

Pteronotus mesoamericanus, 

Chiroderma villosum 

L. noguchii 

L. borgpetersenii 

L. santarosai 

Campeche 

Yucatán 

Torres-Castro et al. 

2020 

D. rotundus, 

Mimon cozumelae, 

P. mesoamericanus, 

Nyctinomops laticaudatus, 

Peropteryx macrotis, 

Molossus nigricans, 

M. aztecus, 

Noctilio leporinus, 

Saccopteryx bilineata 

Leptospira spp.* Campeche 

Yucatán 

Torres-Castro et al. 

2023 

A. lituratus, 

A. jamaicensis,  

D. rotundus, 

Glossophaga mutica, 

Sturnira parvidens 

L. noguchii 

L. borgpetersenii 

Yucatán Suárez-Galaz et al. 2024 

D. rotundus L. interrogans Michoacán 

Morelos 

Nayarit 

Oaxaca 

Veracruz 

Chong-Guzmán et al. 

2025 

*Nota: no se identificaron las especies de Leptospira. 
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Siete estados de México tienen por lo menos un registro de murciélagos infectados con 

Leptospira: Campeche, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Yucatán (Fig. 3). 

 

 
Figura 3. Registros de los estudios con murciélagos y especies de Leptospira en México. 

 

El mayor número de especies de murciélagos infectados ha sido registrado en Yucatán 

(once), seguido de Campeche (cinco), Veracruz (tres) y Nayarit, Michoacán, Morelos y Oaxaca 

(con una especie). Desmodus rotundus, conocido como “vampiro”, ha sido reportada con 

infección en Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Por su parte, Artibeus 

jamaicensis, conocido como “murciélago frugívoro de Jamaica”, ha sido reportado en Campeche 

y Yucatán. 

  Con relación a las especies patógenas de Leptospira en los murciélagos de México, se han 

identificado L. noguchii, L. weilii, L. interrogans, L. borgpetersenii y L. santarosai. El mayor 

número de especies ha sido registrado en murciélagos de Veracruz (tres), seguido por 

murciélagos de Yucatán y Campeche (dos) y los murciélagos de Nayarit, Michoacán, Morelos 

y Oaxaca con una. 

Uno de los primeros registros fue en Veracruz, en murciélagos Artibeus lituratus, 

Choeroniscus godmaniand y D. rotundus como hospederos de L. noguchii, L. weilii y L. interrogans 

(Ballados-González et al. 2018). Como consecuencia de la diversidad y abundancia de 

murciélagos infectados, Ballados-González et al. (2018) señalaron la importancia de continuar 
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la vigilancia epidemiológica en murciélagos para comprender mejor su participación en el ciclo 

de transmisión de Leptospira. 

Después, Torres-Castro et al. (2020) analizaron murciélagos de Campeche y Yucatán y 

reportaron que A. jamaicensis, Pteronotus mesoamericanus y Chiroderma villosum estaban 

infectados por L. noguchii (detectada previamente en murciélagos de Veracruz), L. 

borgpetersenii y L. santarosai. Estos hallazgos incrementaron los registros de especies de 

murciélagos como hospederos de Leptospira en México, así como el número de especies 

patógenas de Leptospira en estos animales.  

En Campeche y Yucatán, Torres-Castro et al. (2023) identificaron D. rotundus (reportado 

en Veracruz), Mimon cozumelae, P. mesoamericanus, Nyctinomops laticaudatus, Peropteryx 

macrotis, Molossus nigricans, Molossus aztecus, Noctilio leporinus y Saccopteryx bilineata con 

Leptospira. Hasta el momento, este registro es el que tiene el mayor número de especies de 

murciélagos infectados por Leptospira. No obstante, no se identificaron las especies de 

Leptospira.  

Recientemente, Suárez-Galaz et al. (2024) registraron a D. rotundus, G. mutica, S. 

parvidens, A. lituratus y A. jamaicensis infectados con L. noguchii y L. borgpetersenii, y además   

analizaron la importancia del tipo de vegetación (selva) de los sitios de estudio con la 

abundancia y diversidad de los murciélagos infectados, donde los lugares con selva 

subcaducifolia tropical presentaron una mayor diversidad y abundancia de murciélagos 

infectados. Chon-Guzmán et al. (2025) analizaron una población de D. rotundus de Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Oaxaca y Veracruz y encontraron L. interrogans. Este último registro es 

hasta ahora el que mayor número de estados ha incluido (cinco).  

   

 “Los registros son escasos y la mayor parte de 

los estudios (tres de cinco) se han realizado en el 

sureste de México, específicamente en Yucatán.” 

 

Conclusiones 

Los murciélagos albergan especies patógenas de Leptospira. Los estudios en México son pocos, 

aunque se han detectado varias especies infectadas con especies patógenas de Leptospira. Siete 

estados de México (ninguno del norte) cuentan con al menos un registro de murciélagos 

infectados con Leptospira. Por tanto, es importante aumentar la investigación científica con 

este grupo de animales para comprender su participación en los ciclos de transmisión hacia 

otros animales y personas. 
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