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Resumen
La histofilosis es un grupo de enfermedades que padecen los rumiantes do-
mésticos y silvestres, producida por Histophilus somni (antes Haemophilus  
somnus); una bacteria gramnegativa, considerada un microorganismo pató-
geno oportunista que habita en las mucosas de los rumiantes. Afecta princi-
palmente al tracto respiratorio y reproductivo, así como al sistema nervioso 
central, también se asocia a diversos trastornos generalizados como miocar-
ditis, poliartritis, conjuntivitis, coroiditis, mastitis, epididimitis, otitis y septice-
mia. El objetivo de esta revisión es presentar información actualizada de este 
grupo de enfermedades que afecta a los bovinos, abordando las caracterís-
ticas del agente etiológico, sus principales factores de virulencia, aspectos 
epidemiológicos y la patogenia de la infección. Adicionalmente, se incluye 
la distribución de la enfermedad a nivel mundial, su diagnóstico, prevención 
y control.
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Contribución del estudio
Se presenta una revisión actualizada de la literatura relacionada con la histofilosis 
en los bovinos, con la finalidad de que los médicos veterinarios e investigadores 
interesados en el tema tengan información que les permita actualizar sus conoci-
mientos en la prevención, control, diagnóstico e investigación sobre esta enferme-
dad. Se incluyen aspectos microbiológicos, epidemiológicos y patológicos.

Introducción
Actualmente, las diversas enfermedades originadas por este microorganismo se 
han agrupado con el nombre de síndrome o complejo de enfermedades causadas 
por Histophilus somni (H. somni), o como histofilosis, debido a que se presentan 
en forma de síndromes clínicos asociados a los tractos respiratorio y reproductor, 
además de presentarse en forma septicémica y miscelánea.

Angen et al.(1, 2) propusieron el nombre de Histophilus somni después de 
identificar, a partir de aislamientos obtenidos de varias partes del mundo, que  
Haemophilus somnus, Histophilus ovis y Haemophilus agni eran el mismo mi-
croorganismo, al realizar estudios de hibridación de ácido desoxirribonucléico 
(ADN), secuenciación de los genes ARNr 16S y rpoB, así como de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés).

Se ha informado de casos de histofilosis en bovinos, ovinos, cabras, bisontes 
americanos, ovinos silvestres(3) y yaks.(4)

Características de la bacteria
H. somni, pertenece a la familia Pasteurellaceae, es un cocobacilo gramnegativo, 
pequeño, altamente pleomórfico. Es un microorganismo que presenta dificultades 
para su crecimiento, ya que requiere de medios enriquecidos como agar Columbia, 
agar nutritivo, base de agar sangre o agar infusión cerebro corazón, suplementados 
con 10 % de sangre desfibrinada de ovino o bovino y una atmósfera parcial de 5 a 
10 % de CO2, incubación a 37 °C durante 24-48 h.(5) Se ha observado que al adi-
cionar a los medios de cultivo tiamina monofosfatada se favorece su desarrollo.(6)  
Las colonias de H. somni alcanzan un diámetro de aproximadamente 1-2 mm en 
48 h, son redondas y convexas con una consistencia de mantequilla y un ligero 
color amarillento grisáceo, en ocasiones suelen presentar una actividad hemolítica 
débil. La bacteria no presenta cápsula, es inmóvil, no cuenta con pili o flagelos y 
no produce esporas.(5)

Los aislamientos de H. somni son heterogéneos al considerar su morfología, 
reacciones bioquímicas y expresión antigénica.(7) Lo anterior se explica al secuen-
ciar y encontrar diferencias entre los genomas de cepas comensales y patógenas, 
lo que trae como consecuencia dificultades en la identificación de este microor-
ganismo por los métodos convencionales.(8) La situación se ha resuelto con el 
establecimiento y uso de herramientas moleculares como la PCR especie-especí-
fica,(2) el uso de enzimas de restricción(8) y, más recientemente, mediante nano-
tecnología, donde se probaron biosensores de fibra óptica con ADN híbrido que 
reconocieron con alta especificidad y sensibilidad al ADN de H. somni presente en 
cultivos bacterianos y muestras clínicas.(9)
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Factores de virulencia
Los factores de virulencia que posee H. somni son complejos y aún no están com-
pletamente identificados, por lo que actualmente se continúan realizando estudios 
al respecto. Un avance muy importante es la secuenciación completa de su geno-
ma, lo que facilitó la identificación de regiones cromosomales semejantes a islas de 
patogenicidad, que parecen ser elementos clásicos de transferencia horizontal.(10)

Una de las formas que le permiten a la bacteria protegerse contra los meca-
nismos de defensa del hospedero, además de promover la colonización de varios 
sitios anatómicos, es la variación de fase de los componentes del lipooligosacárido 
(LOS), el factor de virulencia más estudiado. Esta variación es el resultado de una 
modificación en la estructura del oligosacárido, debido a cambios translacionales. 
Los estudios realizados sugieren que la variación de fase de esta, podría alterar la 
respuesta del hospedero hacia la infección por H. somni.(11)

Otro factor de virulencia es la sialilación del LOS, importante factor de evasión 
de la respuesta inmune humoral, que consiste en la unión de ácido siálico (N-acetil 
ácido neuramínico) a una terminal galactosa, catalizada por una o más sialitransfe-
rasas. La sialilación puede ser usada como camuflaje por lo que la bacteria escapa 
a la inmunodetección, debido a que el ácido siálico no es inmunogénico, ya que 
forma parte o es componente normal de los tejidos del hospedero.(12)

La trombosis es otro factor importante, esta se presenta en casos de septice-
mia que conducen a la presentación de la meningoencefalitis trombótica (MET), 
donde se observa una coagulación vascular diseminada, que sugiere es producida 
por alteraciones locales del endotelio, lo que contribuye a la formación de trombos 
en el cerebro.(13)

La capacidad de H. somni de sintetizar un exopolisacárido (EPS) que utiliza 
para formar parte de una matriz compleja llamada biopelícula, compuesta por célu-
las bacterianas, células del hospedero, ácidos nucleicos, nutrientes, agua, enzimas y 
proteínas, le permite enfrentar y evitar los mecanismos de defensa del hospedero, 
y es esencial para la unión de las microcolonias, al adherirse fuertemente a las su-
perficies, donde son provistas de una constante fuente de nutrientes, además de 
estar protegidas de la agresión de sustancias químicas como los antibióticos. Por lo 
anterior, a esta biopelícula se le asocia a la producción de enfermedades crónicas 
y persistentes.(14−16)

La superficie de H. somni es el primer sitio de interacción con el hospedero, 
dicha superficie está compuesta por sustancias que se consideran factores de vi-
rulencia como los LOS; el EPS, además de una red fibrilar de naturaleza proteínica 
y de las proteínas de membrana externa dentro de las cuales se encuentran las 
proteínas principales de la membrana externa. Esta variedad de proteínas que es-
tán involucradas en la virulencia y en inducir inmunidad protectora, le permiten a 
H. somni evadir la respuesta inmune, la fagocitosis y la inactivación mediada por 
complemento. Se ha sugerido que estas también podrían actuar en conjunto con 
anticuerpos ligadores no específicos, con lo cual se bloquea la adhesión de anti-
cuerpos específicos a H. somni.(17) Se ha informado de la existencia de anticuer-
pos protectores dirigidos contra el antígeno proteínico de membrana externa de 
40 kDa, lo que sugiere que este puede ser un factor de virulencia.(18)
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Patogenia
La habilidad de las bacterias patógenas para colonizar, infectar y causar manifes-
taciones clínicas de enfermedad depende de la respuesta de las células del hos-
pedero hacia las bacterias. La variedad de síndromes clínicos que causa H. somni 
habla de la capacidad de este patógeno oportunista de interactuar con una amplia 
variedad de tejidos celulares y evadir la respuesta inmune local y sistémica. Proba-
blemente, la habilidad de H. somni para sobrevivir dentro de las células fagocíticas 
contribuye en parte a que las infecciones sean duraderas, además de utilizar a 
los leucocitos para transportarse por el torrente sanguíneo a tejidos distantes para 
establecer nuevos focos de infección.(13)

La capacidad de H. somni para causar enfermedad en el tracto respiratorio 
alto requiere de un tropismo y adherencia hacia sus células epiteliales y, desde 
este sitio, puede llegar al tracto respiratorio bajo, en donde participa junto con 
Pasteurella multocida y Mannheimia haemolytica en la enfermedad respiratoria 
bovina (ERB). Si H. somni se disemina por el torrente sanguíneo, frecuentemente 
da como resultado la formación de trombos.(13, 19)

El proceso patológico primario es una vasculitis acompañada o precedida por 
trombosis e infarto séptico. Una vez que H. somni se localiza en uno o varios 
órganos, causa la separación de las células endoteliales de los pequeños vasos 
sanguíneos y consiguiente exposición de la membrana basal. Esto activa los meca-
nismos de coagulación resultando en la formación de trombos como sucede en la 
presentación de la MET. Histológicamente, las lesiones consisten en inflamación e 
infarto, y se concentran en los capilares y vénulas. La reacción subsecuente inme-
diata involucra al tejido circundante, seguido de trombosis de vasos más grandes, 
con isquemia e infarto. La reacción inflamatoria es aguda, y la respuesta celular, casi 
siempre neutrofílica. La manifestación clínica de la infección por esta bacteria pa-
rece ser debida a la respuesta inflamatoria del hospedero que da como resultado 
una vasculitis y muerte de las células endoteliales.(13, 20, 21)

Epidemiología
Se ha mencionado que el hábitat de H. somni son las mucosas de los rumiantes, 
mostrando mayor afinidad en la del tracto reproductor, de donde se aísla frecuente-
mente. Se deduce que el modo de diseminación es principalmente por inhalación 
de aerosoles producidos por la orina, ingestión de fluidos corporales o trasmitido 
de forma venérea.(5, 21) Este microorganismo puede permanecer viable en moco 
nasal y sangre hasta por 70 días a 23.5 °C, en moco cervical por 5 días, y en orina, 
no más de 2 h.(20, 21)

Inicialmente la histofilosis se presentó en bovinos en forma de MET en corrales 
de engorda y fue considerada importante, actualmente se sabe que también pue-
de afectar al ganado lechero estabulado y a bovinos en pastoreo.(5) Con respecto 
a la época de presentación de la MET hay controversia debido a que algunos estu-
dios reportan una mayor prevalencia en los meses de invierno, mientras que otros, 
en tiempos húmedos y templados, que es cuando más casos se presentan.(20)  
La MET está relacionada con la transportación reciente de ganado, pues se ha 
observado que ocurre aproximadamente a las 4 semanas después del arribo a 
los corrales de engorda.(21) La presentación simultánea de MET en terneros re-
cién transportados y en animales que han permanecido en el establo indica que  
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otros factores, además del transporte, estarían involucrados, por lo que se consi-
dera multifactorial.

En algunas regiones de Norteamérica se ha registrado que los casos relaciona-
dos con el síndrome respiratorio son más frecuentes en primavera, particularmente 
en los becerros nacidos en las praderas. Los animales pueden afectarse entre los 
4 y 24 meses de edad, pero la mayoría de los casos ocurren en animales de 7 a 9 
meses.(3) La prevalencia de H. somni como productor de enfermedad es más fre-
cuente en unidades de producción intensivas debido a las condiciones de estrés a 
las que el ganado es sometido por prácticas de manejo y transporte o a infecciones 
con agentes primarios como los virus o micoplasmas.(5, 20, 21)

Se ha informado de casos clínicos en bovinos producidos por H. somni en 
diversos países del mundo como los siguientes: Estados Unidos de América,  
Canadá, Sudáfrica, Suiza, Alemania, Dinamarca, Nueva Zelanda,(3) Turquía,(19)  
Italia,(22) Venezuela, Argentina, Uruguay,(23) Reino Unido,(24) Brasil,(23, 25) Irán,(26)  
Australia,(27) México(28, 29) y Rusia,(30) entre otros.

Manifestaciones clínicas
Afección del sistema nervioso central (SNC)
La MET afecta principalmente a becerros de 6 a 10 meses de edad que arribaron 
a los corrales de engorda dos o tres semanas antes y no suele comportarse como 
una enfermedad contagiosa, pues cuando existe algún brote, los casos individuales 
ocurren esporádicamente en corrales.(21) Los signos clínicos son depresión, fiebre, 
ceguera, convulsiones, cojera con paso rígido, ataxia, paresis, otitis, coma y muerte 
súbita.(20) La lesión clásica es una hemorragia multifocal con necrosis en el cere-
bro que puede ir de moderada a severa. Se observan en el cerebro infartos café 
rojizos de 1−30 mm de diámetro.(20, 21) En un inicio se consideró la afección del 
SNC como el principal problema causado por H. somni, sin embargo, en informes 
posteriores se detectó una disminución constante de esta enfermedad, en cambio 
se presentaron e incrementaron otras patologías asociadas a los tractos respira-
torio y reproductor, además de presentarse en forma septicémica y otras formas  
misceláneas.(3)

Enfermedad respiratoria de los bovinos (ERB)
Las infecciones en tracto respiratorio de los bovinos es multietiológico en el que 
participan de forma simultánea H. somni, M. haemolytica y P. multocida además 
de agentes virales. H. somni ha cobrado importancia, porque se considera es la  
vía de entrada para producir una septicemia. En el tracto respiratorio alto puede 
causar traqueítis y laringitis; en el tracto respiratorio bajo, bronconeumonía supu-
rativa, pleuritis fibrinosa, así como participar de forma importante en el síndrome 
clásico conocido como fiebre de embarque. Los signos de la ERB son fiebre, ta-
quipnea, tos, escurrimiento nasal, lagrimeo, depresión inapetencia, depresión y 
muerte. Una predisposición para que el ganado enferme de histofilosis pulmonar 
son las infecciones con algunos virus como el de la rinotraqueítis infecciosa bovina, 
virus respiratorio sincitial bovino, parainfluenza tipo 3, diarrea viral bovina y corona-
virus bovino.(3, 31, 32)

Las lesiones en tejido pulmonar que se pueden observar no necesariamen-
te son características de histofilosis, debido a que en la presentación de la ERB  

https://veterinariamexico.fmvz.unam.mx/
https://veterinariamexico.fmvz.unam.mx/


http://veterinariamexico.fmvz.unam.mx
6

/
12

Histofilosis en bovinos Artículo de Revisión

doi: 10.22201/fmvz.24486760e.2024.1170
Vol. 11  2024

participan paralelamente casi siempre M. haemolytica y P. multocida, por lo que 
puede observarse una bronconeumonía fibrinosupurativa con lesiones lobulares 
bilaterales en los lóbulos craneoventrales.(21) Se observan áreas de consolidación 
de color rojo grisáceo y puede haber presencia de exudado en los conductos aé-
reos.(3) La presentación de una pleuritis fibrinosa severa, entre los 30 a 90 días 
después del arribo del ganado a los corrales de engorda, es la manifestación más 
común de histofilosis en el oeste de Canadá.(33)

El impacto económico de la histofilosis y la ERB subclínica no ha sido evaluada, 
pero algunos autores la consideran como la enfermedad más frecuente y costosa 
que afecta la industria ganadera en los Estados Unidos de América.(34, 35)

Afección del tracto reproductor
Con respecto al tracto reproductor, este es considerado el nicho ecológico o re-
servorio de H. somni; el cual se ha aislado de toros y novillos clínicamente sanos 
a partir del prepucio en un 71 %; de semen, vejiga, testículos, glándulas sexuales 
accesorias, en 19 %, y de la ámpula, en 10 %.(36) Los becerros de vacas infectadas 
nacen débiles y mueren en corto tiempo o no se desarrollan adecuadamente.(37) 
También se ha observado que becerros de 2 meses de edad pueden desarrollar 
epididimitis supurativa.(38) En vacas se ha informado de casos de vaginitis, cer-
vicitis, endometritis, infertilidad y aborto;(5, 22, 28) por lo que se considera que la 
infección genital trae como consecuencia infertilidad, aumento de los días abiertos 
y repetición de servicios para lograr la gestación.(39)

Forma septicémica y miscelánea
Cuando H. somni penetra al sistema circulatorio se distribuye en varias áreas y 
órganos del cuerpo, y así encontrarse de forma simultánea en más de un sitio. Este 
microorganismo se ha localizado en cerebro, corazón, músculo esquelético, arti-
culaciones, laringe, hígado y riñones. Otra manifestación de la forma septicémica 
que se observa con frecuencia es la miocarditis, que causa falla cardiaca aguda y 
muerte súbita. Dentro de las llamadas formas misceláneas se han notificado casos 
de otitis, mastitis, conjuntivitis y poliartritis.(3, 5, 40)

Diagnóstico
Debido a las diversas presentaciones clínicas de la histofilosis, es difícil de realizar 
el diagnóstico por examen clínico, por lo que es necesario utilizar el laboratorio. 
Dependiendo de la manifestación clínica, las muestras pueden ser de pulmón, 
corazón, cerebro, líquido cefalorraquídeo o cualquier tejido con lesiones macros-
cópicas.(3) En un inicio, el objetivo principal en el diagnóstico era aislar a H. somni 
a partir de tejidos afectados para posteriormente confirmar su identificación por 
medios convencionales o utilizando la PCR de punto final; proceso que en prome-
dio tarda aproximadamente 2 semanas.(2, 5) En la actualidad, la industria ganadera 
requiere un diagnóstico diferencial rápido y certero, por lo que se han desarrollado 
técnicas que permiten realizarlo a partir de muestras clínicas como semen o tejido 
pulmonar e, incluso, se están evaluando pruebas que incluyen la detección simul-
tánea de patógenos, tanto del tracto respiratorio como del digestivo.(41−43)

Es importante señalar que para responder a las demandas actuales de diag-
nóstico, cada día surgen y se evalúan nuevas metodologías; un ejemplo de estas, 
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donde utilizan la nanotecnología., probaron biosensores de fibra óptica con ADN 
hibridizado que reconoce con alta especificidad y sensibilidad al ADN de H. somni, 
presente en cultivos bacterianos y muestras clínicas.(9) Otro ejemplo es la evalua-
ción de dos PCR cuantitativas (qPCR) para detectar y cuantificar patógenos bacte-
rianos y virales involucrados en la presentación de la ERB, resultando ser ensayos 
rápidos, específicos y sensibles para la detección de H. somni, M. haemolytica, 
P. multocida y Mycoplasma bovis.(42)

La amplificación de la polimerasa recombinasa es un método similar a la PCR, 
que detecta material genético de los microorganismos participantes en la ERB, con 
la ventaja de que por ser isotérmico no requiere el uso de equipo sofisticado de 
laboratorio. La técnica se realiza a temperatura de 37 a 42 °C y los resultados se 
obtienen entre 3 a 10 minutos.(43)

Otra herramienta molecular es la amplificación isotérmica con la formación de 
bucles o asas, que puede identificar de forma cualitativa o cuantitativa el ADN de 
los agentes infecciosos; esta técnica fue probada para la detección de H. somni, 
M. haemolytica, y P. multocida, en muestras de exudado nasal de bovinos dando 
un 99 % de sensibilidad y 89 % de especificidad.(44) Esta misma técnica modifica-
da, como un ensayo colorimétrico, fue probada y realizada en un corral de engorda, 
donde estudiaron exudados nasales de novillos, dando resultados que concuerdan 
entre un 60−100 % con los ensayos de PCR realizados en laboratorio con las 
mismas muestras. En este punto, los autores, PascualGarrigos et al. plantean a fu-
turo realizar más pruebas en granja para cuantificar los patógenos en las muestras 
clínicas y poder diferenciar animales sanos de enfermos.(45)

Prevención y control
En las diferentes presentaciones clínicas de la histofilosis existen factores predis-
ponentes, por lo que se debe de establecer un programa de prevención integral 
para evitar que se den las condiciones de estrés que hacen más susceptibles a los 
bovinos de padecer esta enfermedad. Por lo anterior, es importante revisar y, en su 
caso, corregir aspectos tales como instalaciones, programas de manejo, nutrición y 
sanitarios. Una práctica común de manejo en los corrales de engorda es realizar la 
metafilaxis a la llegada de los animales como medida de prevención de un brote de 
la ERB, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, se encontró que el 92.6 % 
de los corrales de engorda utilizaban el tratamiento masivo con antibióticos para 
prevenir la ERB en terneros.(34)

Repercusiones de lo anterior es la presentación de la resistencia a antimicro-
bianos, como lo demuestra un estudio realizado durante tres años con aislamien-
tos de H. somni, M. haemolytica y P. multocida, donde se observó una tendencia a 
la resistencia, siendo mayor en M. haemolytica; al comparar entre los aislamientos 
de H. somni, se observó que los que provenían de animales tratados presentaron 
mayor resistencia.(46) Otros estudios al respecto muestran resultados similares; 
por ejemplo, en Canadá se evaluaron y compararon aislamientos de H. somni,  
M. haemolytica y P. multocida obtenidos de bovinos en corral de engorda con 
manejo convencional y bovinos de corrales donde son criados sin antibióticos, en-
contrando mayor presencia de genes de resistencia hacia macrólidos en los aisla-
mientos obtenidos de animales criados convencionalmente.(47) En Rusia, al estudiar  
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18 aislamientos de H. somni encontraron resistencia a la estreptomicina en el 
50 %; a neomicina, en el 40 %, y a sulfonamidas, en el 33 %.(48)

Dentro de los programas sanitarios la vacunación es otra forma de prevenir la 
histofilosis, utilizando biológicos formulados con las bacterias que participan en la 
ERB, encontrando resultados variables de protección, por lo que Capik et al.(49) rea-
lizaron una revisión sistemática de lo publicado sobre el tema y concluyeron que 
se necesita a futuro una mayor investigación en biológicos para prevenir la ERB.

Conclusión
En esta revisión se muestra un panorama de la complejidad de la histofilosis, sus 
múltiples presentaciones clínicas, así como conocer los diferentes factores y agen-
tes etiológicos que, en conjunto con H. somni, participan para producir este pade-
cimiento. Esta complejidad puede repercutir de forma negativa en varios aspectos 
como los son el diagnóstico clínico presuntivo erróneo realizado en las granjas y, 
por lo tanto, cuando se requiere el apoyo del diagnóstico por el laboratorio, no 
se solicitan los análisis específicos para esta enfermedad. Si bien es cierto que se 
realizan prácticas para prevenir y controlar enfermedades como la enfermedad 
respiratoria bovina o las afecciones del tracto reproductor, en donde participa acti-
vamente H. somni, en cada una de las granjas no se tiene el conocimiento exacto 
de la participación de este microorganismo.

Lo que se ha observado en México a lo largo de varios años es que en la 
mayoría de los laboratorios de diagnóstico no se tiene información sobre el tema 
ni tampoco establecidos los protocolos para aislar e identificar a H. somni y, por 
ejemplo, en el caso de la ERB, el diagnóstico se enfoca principalmente a determi-
nar la participación de M. haemolytica y P. multocida. Por lo tanto, se considera 
necesario que este tipo de información se difunda para que a futuro se determine 
la trascendencia de esta enfermedad y su posible efecto en la producción de la 
industria de los bovinos.
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