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Validación de la vacuna Sarcovac en la prevención de la 

Sarcocystiosis de Llamas (Lama glama L.) en dos municipios del 

departamento de Oruro. 
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RESUMEN: 

 

La Sarcocystiosis, es una enfermedad parasitaria de alta prevalencia en llamas que causa pérdidas 
económicas al productor, el presente trabajo de investigación, pretende validar la vacuna SARCOVAC en la 
prevención de la Sarcocystiosis. Con el objetivo de evaluarla se tomó crías de llamas, de 15 días de edad. 
Siendo inmunizados con 1 ml en la 1ª y 2ª semana de edad, la evaluación sanguínea fue dividida en 6 etapas 
hasta los 150 días, en cada muestreo se   extrajo 2 - 3 ml.  de cada animal, con el fin de observar la producción 
de anticuerpo en los animales vacunados y no vacunados. La producción de anticuerpos encontró su máximo 
a los 60 días alcanzando 0.85 (D.O.) en animales vacunados, 0.59 (D.O.) en animales testigo y se encontró 
su mínimo a los 150 días y 0.27 (D.O.) en animales vacunados, 0.22 (D.O.) en animales no vacunados, muy 
cerca al punto de corte 0.20 (D.O.), mayores a este punto de corte son positivos y menores a este punto  son 
negativos. Después, de un tiempo de 2 años se realizó la prueba de oro para el diagnóstico de observación 
de la presencia de la Sarcocystiosis en la carcasa de los animales vacunados, en la cual se halló quistes de 
Sarcocystiosis en llamas vacunadas, mientras que en animales no vacunados no presento quiste ninguno.  
Indicar, que el manejo y el ambiente difieren en las distintas zonas, siendo estos factores influyentes en la 
incidencia de la Sarcocystiosis en llamas. 
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ABSTRACT: The Sarcocystiosis, is a parasitic disease of high incidence in llamas which causes economics’ forfeiture, the 
present work  of investigation tries  to validate  the vaccine SARCOVAC  in the prevention of the Sarcocystiosis, 
with the main aim of evaluating  a sample of baby`s llama of 15 days  of age. Being immunized with 1ml in the 
first and the second week of age, the sanguineous evaluation was divided in 6 stages until the 150 days, in 
each sampling was extracted 2 – 3 ml. of each animal, with the purpose of to observe the production of antibody 
in the vaccinated animal and animal no vaccinated.The production of antibodies  found its maximum to the 60 
days  reaching 0,85 (D.O.) in animal  vaccinated  0,59 (D.O); animal no vaccinated and was its  minimum  to 
the 150 days and 0,27 (D.O); in animal vaccinated  0,22 (D.O.) in animal no vaccinated closely to the point of 
cut 0,20   (D.O.) majors to this point of cut are positive  and smaller  to this point  they are negative. Later to 2 
years the gold`s test for the diagnosis was realized with the observation of the presence of Sarcocystiosis in 
the “carcasa” of the vaccinated animal and the no vaccinated animal in which was found some cysts. 
Sarcocystiosis in vaccinated llamas, whereas the no vaccinated animals were not presented any cyst. To 
indicate that the handling and the environment differ in the different zones, being those influential factors in the 
incidence of the Sarcocystiosis in group of llamas.  
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INTRODUCCION 

Bolivia, cuenta con una población de 2,976.024  

llamas (Lama glama), de los cuales 1,208.443 cabezas 

de ganado camélido corresponden al departamento de 

Oruro. Según catastro ganadero. MDRAyMA y 

SENASAG, 2006 – 2007. 

La importancia de los camélidos radica, en su alto 

valor proteíco  (24,82 % en carne fresca y 57.24% en 

carne deshidratada), producto  reconocido a nivel 
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nacional y mundial, con potencial para llegar a cubrir 

las deficiencias de proteínas en la alimentación y 

nutrición humana. 

Actualmente, la producción y comercialización de la 

carne de camélidos tiene baja fertilidad y la dos la 

enfermedad parasitaria, conocida con el nombre de 

Sarcocystiosis, se trata de quistes que aparte de dar 

mala apariencia a la carne, ocasionan una pérdida 

económica significativa a los productores en 

camélidos. 

Las consecuencias de este parásito en los animales 

pasa desapercibido hasta aproximadamente 1,5 años, 

de edad luego se manifiesta con diferentes síntomas, 

y a diferentes edades muy especialmente en animales 

maduros o viejos; entre los síntomas más   

importantes se destacan: caída de la fibra, pérdida de 

peso y debilidad.  

Según Leguia (1991), en el Perú se reporta pérdidas 

económicas anuales estimadas de 296.822 dólares 

americanos por la Sarcocystiosis.  

En Bolivia según Viscarra (2002), las pérdidas 

conómicas es de 1 millón de dólares americanos 

causada por Sarcocystis aucheniae. Cuando el precio 

de 1 Kg. de carne extra era 7 Bs. 

Hoy en día el precio de 1 Kg de carne sin presencia se 

sarco oscila entre 15 a 18 Bs., altamente contaminada 

puede ser descartada, y según el grado de 

contaminación puede ser comercializada a bajos 

precios. Esta enfermedad parasitaria afecta la 

economía del productor de ganado camélido, con una 

pérdida de 49,581.00 millones de bolivianos. 

En la república del Perú se ha elaborado la vacuna 

SARCOVAC, con el objetivo de validar su efecto en 

la prevención de la enfermedad llamada 

Sarcocystiosis en llamas del Municipios Curahuara y 

Turco  de la Provincia  Sajama del Departamento de 

Oruro. 

MATERIALES Y METODOS 

El presente trabajo de Investigación se realizó en los 

Municipios de Curahuara de Carangas y Turco de la 

Provincia Sajama del Departamento de Oruro, que se 

encuentran situados a una altura entre 3800 a 4800 

m.s.n.m. y a una latitud sur de 17°37” y 18°40”, 

longitud oeste de 67°58” y 68°8”. Limita al Oeste con 

la República de Chile, al Este con la Provincia 

Carangas; al Norte Provincia Pacajes del 

Departamento de La Paz y Al Sur con la Provincia 

Atahuallpa del Departamento de Oruro. 

El clima se caracteriza por ser seco y frío durante el 

invierno y verano que limita el crecimiento de los 

cultivos. Con temperaturas media de 10°C. con una 

precipitación anual de 296 mm por año (SENAMHI 

2015) 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaron 

80 crías- llamas con edades de 15 a 30 días de los 

cuales cuarenta eran machos y cuarenta eran hembras, 

para la inspección macroscópica se utilizaron 4 

llamas con edades de 2 años; dos del grupo testigo y 

2 del animal vacunado para su respectivo faenado. 

Conformación de tratamientos 

Previa selección de la región y estancias; el trabajo 

fue realizado con 10 productores de llamas, donde en 

cada tama de llama, se eligieron 8 crías, de 5 a 30 días 

de edad, de los cuales 4 eran machos y 4 eran 

hembras. Se conformaron dos grupos de 40 crías: 20 

machos y 20 hembras, el primer grupo fue el testigo, 

sin vacuna; y el segundo grupo fue inmunizado con la 

vacuna SARCOVAC. 

Identificación de las crías 

Cada cría, sujeto de estudio fue identificado con 

aretes de plástico, a los machos en la oreja derecha, y 

a las hembras en la oreja izquierda para un mejor 

control del sexo y seguimiento de la recolecta de 

muestras de sangre. 

Muestreo de sangre 

De cada animal identificado con aretes, se extrajeron 

2 ml de muestras de sangre para el examen serológico, 



Daniel Severo Choque Sánchez. 

64-72 

posteriormente fueron vacunados solamente el 50 % 

de los animales con SARCOVAC (1ml). Para el 

seguimiento del efecto de la vacuna, cada mes durante 

6 veces de cada animal seleccionado, se extrajeron 

entre 2 a 5 ml de muestra de sangre para el examen 

serológico.  En el momento de la toma de muestras de 

sangre se siguieron los siguientes pasos: 

 Captura de la cría de la parte del cuello. 

 Volteo del animal sobre el suelo en posición de 

sentado. 

 Colocar a la cría de costado izquierdo sujetando 

del cuello con la mano izquierda y con la mano 

derecha suspenda la pata. 

 Se estira una de las patas posteriores de la cría de 

llama hacia arriba (ver foto 1) y se sujeta la otra 

pata posterior que esta sobre el suelo con el pie 

izquierdo del operador. 

 Se ubica la vena safena de la pierna del animal 

que esta sobre el suelo  

 Se desinfecta el lugar con alcohol yodado. 

 Después de armado la aguja vacutainer y su 

adaptador  

 Se introduce la aguja vacutainer cuidadosamente 

a la vena del animal. 

 Acoplar inmediatamente con el tubo vacutainer 

para su respectiva absorción. 

 El tubo vacutainer debe absorber 2 ml de sangre 

o más. 

 Desacoplar el tubo de vacutainer con el contenido 

de sangre. 

 Extraer la aguja de vacutainer inmediatamente 

aplastando a la vena y la piel con alcohol yodado. 

 Se registra el tubo vacutainer con él número de 

arete del animal. 

 Se conserva el tubo de sangre en un lugar 

protegido y frió en una posición de 45°, para su 

coagulación adecuada. 

 Se Centrifugó la sangre para extraer el suero en 

un centrifugador a 60 rpm. Luego se separó el 

suero del tubo vacutainer con una pipeta a un vial 

con su respectivo número correspondiente del 

animal. 

 Se conservó las muestras en un refrigerador a una 

temperatura bajo 0 o C. 

 

Foto 1. Extracción de la muestra de  sangre, de la vena 

safena entre piernas von un tubo vacutainer. 

Envió de muestras de suero al laboratorio 

Después del centrifugado de la sangre, se separó el 

suero en viales mediante pipetas anotando el 

respectivo número de colecta, luego fueron llevados 

todas las muestras al refrigerador a 0 ºC. para su 

congelamiento.  Posteriormente las muestras de suero 

congeladas en los viales se enviaron, al laboratorio    

Cayetano Heredia de la Ciudad de Lima Perú.  

Análisis de muestras de suero en estudio con la 

vacuna de SARCOVAC 

El análisis se realizó, en la Universidad Privada 

Cayetano Heredia Facultad de Veterinaria y 

Zootecnia, Laboratorios de Genética Molecular que 

se encuentra en la República de Perú ciudad de Lima. 

El laboratorio muestra en la fotografía 2. 

Se aplicó el protocolo de Test ELISA para determinar 

anticuerpos de Sarcocystiocis  aucheniae. Los pasos 

seguidos fueron los siguientes: 

 Una lámina con el antígeno apropiado, llene el 

microwells de una lámina de nueve pocillos 

máximo   con 100l de antígeno diluido (diluido 

en Cuating Buffer). 

 Para la determinación de la concentración óptima 

del antígeno se ensayó diferentes concentraciones 

en el rango de 0.5 g/l por pocillo. Ej.  Se 

almacenó: 1 mg/ml. Solución de trabajo, se toma 

50 ml de estok y se disuelve en 10.00 l Coting 
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buffer para obtener una concentración final de 0.5 

g/100l, se utilizó 100 l (0.5 g) para cada 

pocillo. 

 Se incuba a 4°C. toda la noche. 

 Lave 3 veces el antígeno suelto lejos de la lámina 

por 3 minutos con 200 ml de PBS- T 00.5% 

(Washing Buffer). 

 Luego se bloquea una cantidad no especifica 

obligatoria de 100l 100 de PBS- T _ BSA 2% 

 Se incuba por 30 a 60 minutos a 27°C. o a una 

temperatura RT. 

 Se lavó la lámina de la parte de encima con 

Washing Buffer. 

 Opcional: secar y almacenaje a 4 °C. 

 Se añade 100 l de la apropiada muestra bien 

diluida en PBS-T BSA  2%. BC incluyendo 

positivos y negativos y si es positivo una cantidad 

del remedio. (se ensayará diluciones seriadas de 

los sueros controles positivos y negativos con 

diluciones de 1:25 hasta 1:800 del suero de llama 

o alpaca.  Ej. Se coloca 4 l de suero en 100 l de 

buffer PBS-T_BSA = 1/25). 

 Luego se incuba por 1 – 2 horas a 37 °C. o RT. 

 Repitiendo los mismos pasos del lavado. 

 Añadimos 100 l del segundo procedimiento del 

anticuerpo realizado de forma correcta e 

incubamos por 1 hora se preparó la dilución 

apropiada del segundo procedimiento del 

anticuerpo y mezclarlo con Alkaline phosphatase 

o horseradish Preoxidase (el anticuerpo debe ser 

diluido); La dilución del conjugado (Proteína A – 

peroxidasa) se ensayó en el rango 1/400 a 1/1600, 

diluido en PBS-T +BSA 3%. 

 Se añadió 100% l de TMB sustrato mixto se 

mezcló cada uno bien e incube en RT por 10 – 60 

minutos mezcle cantidades iguales de TMB 

sustrato de peroxidaza 83.3, 5.5 -  tetramethyl 

benzidine 04.4 g/l y solución de sustrato de 

peroxidase Bolita (0.02% H2O2) en Citric acid 

buffer en un tubo limpio inmediatamente antes de 

usar la solución deberá permanecer claro y 

caliente a RT antes de usar. 

 Opcional añada 100 l ml Stop solución, la 

reacción suodelenida colorando 100 l de 1 l de 

ácido fosfórico. 

 (H3PO4), HCL, HCL, H2SO4 2m. 

 Antes de realizar la lectura fijamos la plaqueta, 

todos los pocillos, tengan una coloración de un 

color celeste, celeste claro, celeste medio, celeste 

opaco. 

 Lectura de placas en ELISA la lectura es de cada 

muestra de plaqueta. 

 Los resultados de. Densidad Óptica (DO) son 

obtenidas por el programa Xcheck. 

 

 

Foto 2.  Laboratorio de genética molecular 

Muestras de  50 a 100 gr.  de tejidos se obtuvieron 

de la carcasa del animal faenado, de las partes del 

cuello, pierna, columna se muestra en la figura 1. 

 

Dibujo 1. Lugares de obtención de muestras. 
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Modelo estadístico 

El Modelo Lineal Aditivo fue aplicado para analizar 

los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, en estancias diferentes de los 

Municipios Turco y Curahuara de Carangas. 

Factor A:  Sexo (macho y hembra) 

Factor B: Vacuna (con vacuna –  sin vacuna) 

Los productores son las repeticiones 

 

ijk   + k + I + j + ij + ijk 

 

ijk    =   Una observación cualquiera 

        =   Media general 

k   =   Efecto del k - ésimo productor (K=10:  

 K1=Huallatire; K2=Marcarani y 

K3  ... 10k) 

i       =   Efecto del i - ésimo sexo ( i = 2 = 1i = M y  

 2i = H) 

j        =   Efecto del j - ésimo vacuna (j = 2 = 1j = 

vacunado y 2j = no Vacunado) 

ij  = Interacción del i - ésimo factor sexo con el j- 

 esimo vacuna ( interacción AxB) 

ijk     = Error experimental 

 

Análisis de datos 

Se analizaron los datos empleando el procedimiento 

GL M de SAS (6.12) 

Producción de anticuerpos expresados en 

Densidad Óptica 

Se mide mediante la densidad de anticuerpos en cada 

pocillo de la plaqueta que es de cada individuo. 

RESULTADOS Y DISCUCIONES 

Los resultados expresados en la figura 3, son análisis 

de   promedios de Densidad Óptica en detección de 

anticuerpos contra Sarcocystis aucheniae por la 

técnica de ELISA, en llamas   vacunadas con la 

vacuna SARCOVAC  y aquellos que no han sido 

vacunadas (testigo). 

Determinación de la dinámica de producción de 

anticuerpos 

En el cuadro 5, se presenta el resumen de los 

resultados del estudio de efectos que afectan en la 

producción de anticuerpos utilización en el modelo 

estadístico. 

Cuadro 1. Efecto de factores principales en la producción de anticuerpos expresados en Densidad Óptica (D.O.) en crías de 

   llama en diferentes tiempos 

 

Factores principales 

Muestreo 

1 

Muestreo 

2 

Muestreo 

3 

Muestreo 

4 

Muestreo 

5 

Muestreo 

6 

  a 0 días a 30 días a 60 días a 90 días a120 días a150dias 

Estancia NS NS NS NS * ** 

Sexo NS NS * NS NS NS 

Vacuna NS ** ** ** NS NS 

Sexo*Vacuna NS NS NS NS NS NS 

Estadísticos       
Prom. De AC en animales 

vacunados 0.50 0.76 0.85 0.60 0.31 0.27 

Prom. De AC en animales no 

vacunados 0.47 0.55 0.59 0.46 0.28 0.22 

CV.(%) 25 10 11 16 22 15 

  
CV: Coeficiente de Variación; NS: No Significativo (p  > 0.05) *: Significativo (p  <  0,05); **: Altamente significativo (p < 0,05); AC: 

Anticuerpo; (D.O.): Densidad óptica;  Promedio. 
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De acuerdo a los resultados del cuadro 1, en la 

primera recolecta de muestras de sangre, al inicio del 

estudio después del respectivo análisis de laboratorio, 

no existieron diferencias significativas (P>0,05), 

como es lógico en la producción de anticuerpos, y en 

ningún factor principal, siendo el promedio entre 

animales vacunados (0,50) y no vacunados (0,47). La 

producción de anticuerpos en la primera lectura fue 

debido a la inmunización pasiva que recibieron las 

crías vía calostro de sus madres. Según Tizart (2002) 

una enfermedad puede ser propia de una especie y 

siempre existirán anticuerpos que producen 

protección contra el parásito.  

Los coeficientes de variación calculados en todos los 

muestreos, estuvieron debajo del 30 %, valor que nos 

indica que los datos y la metodología empleada en la 

recolección de los mismos fueron confiables.  

En la segunda colecta de sangre sucedió de forma 

similar a la primera toma, no se detectaron diferencias 

significativas (P>0,05), entre estancias, sexos; 

tampoco vacuna por sexo. Pero para animales 

vacunados y no vacunados el análisis fue altamente 

significativo (p<0.01), lo que indica que hubo 

diferencias en la producción de anticuerpos entre 

animales vacunados (0,76); en comparación al grupo 

testigo (0,55). Ramirez et al., 1985, refuerza la idea 

de que la enfermedad afecta a las crías, 

principalmente entre la segunda y tercera semana de 

edad, periodo crítico que debe ser protegido por los 

anticuerpos maternales de la madre antes del parto. 

En cambio, Bravo et al., 1997 expresa que cuando una 

cría es inmunizada con una vacuna la producción de 

anticuerpos se expresa después de 10 días, esto hace 

que la producción tengan un incremento en 

comparación del grupo testigo (Tizart 2002).  

En la tercera toma de muestra de sangre si bien no ha 

existido diferencias significativas entre estancias 

(P>0,01), pero la producción de anticuerpos entre 

sexo fue significativo (P<0,05); siendo los promedios 

de producción de anticuerpos para hembras 0,52 y 

para machos 0.55; ver la figura 3. Respuesta que 

aparentemente esta asociado con las diferencias de 

mayor actividad física que realizan los machos desde 

pequeños, en relación a las hembras., es decir a mayor 

actividad física mayor producción de anticuerpos.  

En un diagnóstico de. Leptospia por medio de ELISA 

en 68 bovinos, solamente 11 machos produjeron 

anticuerpos, pero de las 34 hembras produjeron 

anticuerpos solamente 26 hembras, lo que significa 

que las hembras fueron más susceptibles a Leptospia 

(Bomba 2004). Sin embargo, según Tizart (2000) la 

producción de anticuerpos no es tan diferenciado en 

cuanto al sexo. 

Descripción macroscópica y microscópica 

Realizada la inspección sanitaria macroscópica post-

morten de carcasas, en animales vacunados se 

observó que los quiste de Sarcocystis en el tejido 

muscular del cuello y columna de la llama, eran 

granulares de color gris blanquecinos de consistencia 

blanda variando en tamaño de 3 a 5 mm de largo. 

Ubicadas muy cerca a los huesos de la vértebra y 

cuello, mientras en los animales no vacunados no se 

encontró ningún indicio de macroquistes. 

Diagnóstico de Sarcocystis en tejidos de Llama 

En el cuadro 2, se muestra los resultados de muestras 

enviadas al laboratorio de INLASA para su respectivo 

examen macroscópico y microscópico de 

Sarcocystiosis  auchenia y Sarcocystis lamacanis. 
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Cuadro 2. Examen macroscópico y microscópico de Sarcocystiosis. 

 

MUESTRA EXAMEN MACROSCOPICO EXAMEN MICROSCOPICO 

Cuello 

Observación de macroquistes de 

Sarcocystis s.p. de 3 y 5 mm 

incrustadas en la carne 

Observación de Zoitos de Sarcocystis 

s.p. 

Columna 

Observación de macroquistes de 

Sarcocystis s.p.  incrustadas en la 

carne 

Observación de Zoitos de Sarcocystis 

s.p. 

Corazón 
No se observan macroquistes de 

Sarcocystis s.p. 
No se observó nada 

Hígado 
No se observan macroquistes de 

Sarcocystis s.p. 
No se observó nada 

Fuente: INLASA (2009). 

 

 

 

Figura 2. Presencia de Macroquistes en Llama (2009) 
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Para explicar la presencia de Sarcocystis en la carcasa 

de animales vacunados y faenados, se realizó, una 

descripción anatómica de la llama viendo la región 

del cuello existe mayor segregación de venas, desde 

primarias hasta terciarias donde el parasito tiene 

muchas salidas hacia el tejido muscular, de la misma 

forma en la columna vertebral hay mayor segregación 

de la sangre, donde hay mayor concentración de 

macroquistes de la Sarcocystis aucheniae que se 

puede ver en el Figura 2. 

CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 

pueden indicar las siguientes conclusiones: 

La vacuna como inmunidad activa en crías de llamas 

inmunizadas a producido anticuerpos de Sarcocystis 

en 30 días dando un resultado significativo (P<0,05), 

al factor sexo, en esta fase los machos produjeron 0.55 

(D.O.) mayor que las hembras 0,52 (D.O.). 

A los 60 días se obtuvo mayor producción de 

anticuerpo de Sarcocystis en animales vacunados 

0,85 (D.O.) en animales no vacunados 0,59 (D.O.) 

dando el análisis altamente significativo (P<0.01), al 

factor vacuna. 

En el cuarto muestreo fue a los 90 días, los 

anticuerpos disminuyen notablemente como en los 

animales vacunados 0,60 (D.O.) y los animales no 

vacunados 0,46 (D.O.) y el análisis dio similar al 

segundo muestreo. 

En el quinto muestreo realizado a 120 días, los 

anticuerpos disminuyeron aún más en animales 

vacunados 0,31 (D.O.) y el grupo testigo también bajo 

sus anticuerpos a 0,28 (D.O.), así mismo el análisis 

del factor estancia dio como significativo (P<0.05) 

siendo el sistema de manejo del productor el 

responsable. 

En el último muestreo efectuado a los 50 días los 

anticuerpos siguieron bajando en los animales 

vacunados 0.27 (D.O.) el grupo testigo también bajo 

a 0,22 (D.O.) ya muy cerca al punto de corte, donde 

mayor a 0,20 (D.O.), son considerados positivos y los 

resultados menores a 0,20 son considerados negativos 

Después, de dos años de espera, se realizó la prueba 

de oro que consistió en el faenado de llamas 

vacunadas y testigos para verificar la presencia ó no 

de la Sarcocystis en   la carcasa del animal; en esta   

prueba se encontró a simple vista.  

Macroquistes de Sarcocystis aucheniae en el cuello y 

vértebras de la carcasa, con una medida de 3 – 5 mm, 

1 a 2 quistes en un cm2, ubicados muy cerca de los 

huesos del esqueleto, en los animales inmunizados 

con la vacuna SARCOVAC. 

En el faenado de los animales testigos, no se encontró 

la presencia de macroquistes de Sarcocystis en la 

carcasa. 

RECOMENDACIONES 

No se recomienda el uso de la Vacuna SARCOVAC 

para la prevención de Sarcocystis en llamas de 

Bolivia, porque no a tenido ningún efecto. 

 Se recomienda reformular la vacuna SARCOVAC 

con acción directa a llamas y alpacas para prevenir la 

Sarcocystis aucheniae. 

Se debe realizar nuevas investigaciones en 

Sarcocystiosis, como ser: el porcentaje de incidencia 

de Sarcocystiosis en Bolivia por que se carece de esta 

información. 

Se debe realizar un estudio profundo para determinar 

el ciclo biológico de la Sarcocystiosis en llamas. 

Se recomienda, la incorporación como tema 

(Inmunología) en la materia de Sanidad Animal por 

que se carece de estos conocimientos que es de mucha 

importancia en la producción animal. 

La Sarcocystis, no es solo un problema nacional si no 

también es un problema internacional, para erradicar 

se debe realizar programas específicos en 

Sarcocystiosis desde los Gobiernos Centrales 
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juntamente con las universidades, empresas, ONGs 

que trabajen en el rubro de la ganadería camélida.  

Los productores e intermediarios deben ser 

asesorados por técnicos profesionales y expertos en la 

cadena de producción, comercialización y mercado.   

Recomendamos que se tenga cuidado con llamas y 

alpacas muertas en praderas, ya que su 

descomposición natural resulta ser un foco de 

infección de la Sarcocystis. Para lo cual se 

recomienda incinerar o enterrar al animal muerto, 

para cortar el ciclo. 

Para evitar la diseminación de la Sarcocystis en la 

Capital Ganadera de Camélidos de la Provincia 

Sajama, Municipios de Curahuara de Carangas y 

Turco, se recomienda el uso obligatorio del matadero. 

Evitar que los perros, felinos, aves de carroña 

consuman los desechos de la carcasa (vísceras, 

sangre) de los mataderos o en la matanza domiciliaria 

o clandestina. Esta práctica serviría para cortar el 

ciclo biológico y la re-infestación de praderas de 

pastoreo. 
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