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RESUMEN. 

TECNICA QUIRURGICA DE AMPUTACION DE GARRAS (ONICOFALAN- 

GELOTOMIA) EN LOS GENEROS PANTHERA Y FELIS. 

Autor: 	JORGE LUIS HERNANDEZ DEL OLMO 

Asesor: 	M.V.Z. MANUEL CABRERA VALTIERRA 

Se realizó un estudio para tratar de establecer la técnj. 
ca quirúrgica de amputación de garras (Onicofalangelotomía)? 
más adecuada para los géneros Panthera y Felis. 

Al desarrollar este trabajo se encontraron diferentes ná 
todos para privar de sus uñas, a los distintos felinos, úrsl 
dos y cánidos; por lo cual se decidió practicar cada uno de-
ellos, aplicados a felinos salvajes. 

El manejo en el período preoperatorio en todos los anima 
les fue similar y consistió en: preparación, postura y vestl, 
menta del paciente/ y preparación del cirujano. 

Se llevaron a cabo cuatro métodos distintos para este t.j, 
po de operación: 

Método 1.- En un leopardo hembra se utilizó la incisión-
lateral suturándose con catgut cróMico, llevándose a cabo la 
cicatrización en 20 días. 

Método 2.- En un jaguar hembra se incidió la piel dorsal 
mente, extrayéndose la garra y seccionando los cóndilos de - 
la falange media. Se suturó la piel con nylon monofílico7 a-
plicándole un vendaje. Al recuperarse del anestésico, el ade, 
mal, se quitó vendajes y puntos de sutura, recuperándose en-
35 días. 

Método 3.- En un tigrillo macho se practicó la incisión-
dorso-lateral en la zona articular, retirando la garra: ven-
dando la región durante 36 horas, finalizando la cicatriza - 
ción en 28 días. 

Método 4.- En este método se aplicó una ligadura incidien 
do la piel en forma dorso-bilateral, continuando hasta des -
prender la garra, se sutura con dexón o seda utilizando pun-
tos separados. Los animales intervenidos en esta forma fue -
ron: un león macho, un tigre de Bengala hembra, dos jaguares 
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macho y hembra; y un puma hembra. El tiempo.de cicatrización 
de estos animales fluctuó entre los 12 y 16 días. 

El período postoperatorio en todos los casos, consistió-
en la aplicación de sueroterapia, antrbioterapia, antisépti-
cos y desinfectantes hasta su total recuperación e integra - 
ción n su pareja o manada. 

El mejor método de los utilizados fue el número cuatro. 

FEBRERO 1981. 



INTRODUCCION. 

El hombre se interesó en los animales desde la época de 

las cavernas, razón por la cual se han encontrado diferen-

tes pinturas rupestres en el mundo, representándolos. 

Posteriormente las hordas y tribus empezaron a domesti-

car diferentes especies (perros, vacas, caballos, etc.), pa 

ra facilitar sus labores cotidianas y de cacería. 

Los habitantes de las distintas zonas del mundo, conocían 

solo los animales propios de cada lugar, por las pláticas de 

comerciantes venidos de otros países, se supo de la existen-

cia de animales diferentes, creándose así el intercambio de-

éstos entre las distintas poblaciones. 

Al fomentarse el comercio y el interés en las distintas-

especies, el hombre se dió cuenta de que la fauna está com 

puesta por un gran número de animales silvestres, dentro de-

las diferentes regiones geográficas del mundo..  

Actualmente el manejo de la vida silvestre merece priori 

dad, al planear el mantenimiento de un equilibrio ecológico-

favorable, para.su estudio, conservación y aprovechamiento.-

Debido a esto el Médico Veterinario Eootecnista dedicado a - 

animales salvajes, desempeña un papel importante dentro de - 

cada etapa, para el mejor funcionamiento y desarrollo de es-

tos objetivos. 
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Se puede observar la importancia que den'tro de esta á-

rea tienen los parques zoológicos, por ser un medio de cul 

tura y recreación para los visitantes, logrando con esto la 

preservación de un gran número de especies, que se encuentran 

en estado salvaje y en peligro de extinción. 

Los campos de acción de la carrera de Medicina Veterina-

ria y Zootecnia en los cuales el profesionista puede desarrl 

liarse, son múltiples y muy variados. El hecho de hablar de-

Medicina Veterinaria en particular, sin incluir a la Zootec-

nia, implica de por sí la necesidad de adquirir y tener cona 

cimiento de las distintas áreas médicas. 

Por otra parte al referirnos a la zootecnia, podemos de-

cir que ésta posee singular importancia, ya que se ocupa de-

la industrialización de los animales y sus sub-productos, ps 

ra el mejor aprovechamiento de éstos por el hombre. 

Los géneros Panthera y Folie son una de las principales-

atracciones  de zoológicos y circos, desde la antiguedad, has 

ta nuestros días en que veterinarios y biólogos los estudian: 

y familias y escuelas los observan, asombrados por su porte - 

y belleza. 

Debido al interés que despiertan estos animales y a la 

falta de información en este campo, se creyó necesario el de-

sarrollo de esta tesis, en el área de clínica de animales sal 



vajes: y dentro de ésta, la realización de técnicas quirúr 

gicas apropiadas para la amputación de garras en los géne - 
1 

ros Panthera y Felis (Onicofalangelotomía), ya que han sufrj 

do un sinnúmero de accidentes las personas que han tenido la 

necesidad de manejar estos felinos. Por otro lado, en la ac-

tualidad, las áreas infantiles de los zoológicos donde se en-

cuentran crías de estos animales, representan también un pe - 

ligro para los niños que tienen contacto con ellos. El desa - 

rrollo de estas técnicas proporciona una seguridad a todas e-

sas personas, así como también, se colabora a la ampliación - 

de los conocimientos que a la fecha existen, en la especiali-

dad de clínica de animales salvajes. 

(1) Onico: forma del griego Onyx, Onychos - uña. 

Falange: (Del griego phalagx, línea de soldados) F.A. 
phalanxt F., phalange: In., phalanx: It. y P., Falange. 
En general, cualquiera de los pequeños huesos largos de 
los dedos de la mano o del pie: en particular la primera 
o la que le sigue al metacarpiano o metatarciano. 
Falangectomia: F.A., phalanxresektion: F., phalangectomie; 
In., phalangectomy: It., falangectomia. Escisión o abla - 
ción de una falange de la mano o el pie. 
Tomia: Forma sufija del griego tome, corte (27). 
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HISTORIA DE LOS ZOOLOGICOS. 

El hombre primitivo, para su supervivencia daba caza en 

grupo a animales de gran temario y fuerza, utilizando trampas 

en fosos, cercando a los animales o provocando estampidas por 

precipicios. Los animales así cazados, eran destazados e inge 

ridos por la horda o grupo de cazadores/ los restos de aque - 

líos quedaban en el sitio de caza, siendo deglutidos por las-

manadas de cánidos salvajes espectadores de estas maniobras.-

Estos cánidos empezaron a seguir al hombre a distancia respe-

table, para obtener su alimento fácilmente, y a través del --

tiempo, la distancia fue reduciéndose hasta llegar a convivir 

directamente con él y dedarrollar una labor conjunta en la c.a. 

cerís. A partir de este momento puede empezar a hablarse de - 

domesticación (21). 

Hace unos 12, 000 anos, aparte de la cacería, el hombre - 

descubrió la agricultura utilizando el producto de ésta como-

complemento alimenticio: volviéndose sus costumbres de nómadas 

a sedentarias. 

Por otro lado comenzó a darse cuenta que algunos tipos de 

animales se alimentaban de sus siembras, por lo que ideó la - 

forma de capturarlos y mantenerlos vivos para su utilización-

posterior como alimento. 

Al llevar a cabo las actividades de agricultura y pastoreo, 
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observó que había otras especies de animales, que eran de-

predadores de los domesticados por él, por lo que puso mayor 

interés en conocer sus costumbres y optó por cazarlos para - 

no ver mermados sus rebaños. El hombre dedicado a estas Mbo. 

res, le quedó tiempo suficiente para desarrollar otras acti-

vidades. Por curiosidad, diversión y para obtener ventajas - 

materiales? fue conjuntando distintas especies de animales,-

naciendo así los primeros zoológicos (26). 

En el antiguo Egipto (2, 900 - 2, 200 A.C.) se puede con 

siderar la existencia del primer parque zoológico organizado, 

en donde fueron aclimatados: hienas, monos, bueyes, leopardos, 

guepardos, jirafas, leones y distintas especies de antílopes 

y aves. Estos animales eran obtenidos por dos diferentes -me - 

dios: 1) pagados como tributo del pueblo nubio a Egipto? y 2) 

como resultado de las expediciones de captura, organizadas --

por los gobernantes a distintas latitudes (12,14). 

Al hacer mención de los primeros zoológicos dentro de un-

reino, debemos tener en cuenta al rey Salomón (974 - 937 A.C.), 

propietario de grandes manadas y rebaños, numerosos ciervos,-

aves de corral, caballos y animales exóticos; entre los cuales 

contaba con pavorreales, papagayos y pintadas? siendo de los - 

primeros hombres que logró conjuntar especies de animales sal-

vajes,capturados en lugares ajenos a su reino (14,26). 
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En Grecia en el siglo V A.C. se encuentran animales ta-

les como: patos egipcios, faisanes africanos, palomas, ga - 

llinas, gansos, pavorreales indios, gorriones, pinzones, --

ruiseores, mirlos, cornejas, cuervos, urracas, faisanes y-

flamencos. Estos eran producto del intercambio desarrollado 

entre los distintos reinos. 

Posteriormente, en la época Aristotélica (384 - 322 A.C.) 

ya se tenían algunas especias de monos y fueron traídos va-

rios orangutanes de Alejandría, con objeto de aumentar la - 

variedad de animales en los zoológicos (7,14). 

En Roma, en los zafios 116 a 27 A.C., se construyeron los 

primeros parques zoológicos al aire libre, en los que se ob 

servaba y curaba a los animales. Por otro lado, creció el in 

terés en los grandes mamíferos y felinos para los juegos ciz 

censes, naciendo así un espectáculo en el que se castigaba a 

los soldados desertores, haciéndolos luchar con diferentes 

especies de animales,*ya t'iteran elefantes, toros, leopardos, 

leones y osos. Estas luchas fueron conocidas con el nombre 

de Venatio (14,17,21). 

En los diferentes reinos europeos, las colecciones de a-

nimales se acrecentaron con linces, camellos, búhos y otras- 

especies de aves de presa. 
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Al mejorarse los medios de transporte marítimo, se reali-

zó el intercambio de animales del Continente Europeo al Amerj, 

cano y viceversa, acrecentando y completando así las distintas 

colecciones de animales en los zoológicos existentes. 

En 1519, Hernán Cortés descubrió un parque zoológico en Mé 

xico. Se trataba de la gran colección de animales pertenecien-

tes a Moctezuma Xocoyotzin, constituida por un gran número de 

gavilanes, águilas, jaguares, pumas y grandes serpientes. Ade-

más existían 10 estanques para aves acuáticas y recintos para- 

ciervos y antílopes. Podía también contemplarse una espléndida 

colección de variopintos (pájaros de América Central), entre 

los que figuraban el quetzal, el cardenal, así como chachala 

cas y codornices. Había por último, una gran variedad de cai 

manes, tortugas, iguanas y serpientes de cascabel. 

El zoológico azteca mencionado anteriormente, llevó anos 

para organizarse, aunque se tiene noticias de la existencia de 

otro semejante antes de la conquista: puede decirse que hasta-

los descubrimientos colombinos, la fauna en cautiverio a dispo_ 

sición de los estudiosos, se limitaba casi exclusivamente a la 

europea, norteafricana y del continente asiático. 

En la Ciudad de México, se cuenta con el parque zoológico 

de Chapultepec desde 1926, que tiene una área de 130, 000 me- 
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tros cuadrados, con 250 especies de animales aproximadamente, 

considerado como el zoológico más visitado del mundo (5 mill2 

nes de personas) en el ato de 1963 (21,25,28,29,35,36). 
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FUNCION DE LAS GARRAS EN LOS FELINOS 

SALVAJES. 

Los grandes felinos, que son objeto de este trabajo: - 

Panthera leo, Panthera tipris, Panthera onca, Panthera par- 

dus y Felis concolor, asi como Felis margav catalogado entre 

los pequeños felinos salvajes, cuentan con garras retrácti - 

les, las gpe ocupan para distintos fines. 

Los cachorros de estos animales nacen bien dotados de --

sus garras, al cabo de los primeros meses aprenden a utili - 

zarlas como armas de defensa o ataque, descubriéndolo por jue 

qos con sus hermanos, padres o demás miembros de la manada. - 

Asímismo, parte por instinto y parte por observación, mantie-

nen las uñas en perfecto estado durante toda su vida, afilán-

dolas en árboles o troncos dentro de su territorio (8, 10). 

Una de las primeras etapas en el crecimiento de estos f 

linos es el destete, donde garras y colmillos tienen un papel 

preponderante, ya que como resultado del desarrollo de ambos, 

la madre espacía sus sesiones de amamantamiento por sufrir - 

lastimaduras cada vez mayores. Aunado a este proceso, las crías 

empiezan a juguetear y a alimentarse con huesos y trozos de - 

carne provenientes de las presas de los adultos, utilizando - 

adecuadamente tafias y dientes, para el sostén de los huesos y 
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desgarramiento de la carne. Llegado el momento, estos cacho 

rros comenzarán a aprender el arte de cazar, yendo primera-

mente, como simples expectadores de la cacería de los adul-

tos, hasta adquirir la habilidad y destreza necesarias para 

valerse por sí mismos. 

Una vez que los felinos alcanzan su madurez, la utili - 

zación:de garras y colmillos llega a ser óptima. Se puede - 

notar esto durante el desarrollo de su técnica para cazar. 

Empiezan la carrera alcanzando a su presa? la derriban con 

la fuerza del embate, con ayuda de su imponente musculatu-

ra de los miembros anteriores y sus unas fortísimas y agu-

das. mantienen la,presión del mordisco hasta que la presa-

muere por extrangulación o asfixia (11,21,23,26,30). 

Posteriormente empieza el festín de los felinos, sien-

do notable también, la utilidad que les reporta el uso de-

unas y colmillos: para detener y destazar la carne en peda 

zoá que puedan deglutir? y sostener huesos para astillar - 

los y comerlos. 

Dentro de los límites territoriales pertenecientes a 

una manada, es de suma importancia la utilización de las - 

garras como instrumento de defensa. 

Por otro, lado, el macho dominante tiene que defender - 
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todo el coto de la posible invasión de los miembros de otro 

grupo o de animales solitarios, no solo de otros machos que 

pretendan arrebatarle el liderazgo, sino de cualquier ani - 

mal que represente un peligro para su clan. Esto lo hace a-

través del rugido para intimidarle, o hasta el grado de lle 

gar a pelear con su enemigo. 

Asimismo, las hembras defienden a sus crías de los ata-

ques de posibles predadores o integrantes de la misma mana-

da, que quieran importunar a su prole o a ella misma (8,21, 

26,30). 

En cautiverio las garras no desarrollan el total de su-

trabajo, debido entre otras cosas, a que el destete en los-

cachorros se realiza al mes o mes y medio de edad, propor - 

cionándoles a éstos, carne molida mezclada con leche. Auna-

do a ello, empieza la adaptación de las crías con el ser h31 

mano, realizado por los guarda animales y Médico Veterina - 

rio. 

Cuando los animales están en cautiverio, a los tres me-

ses y medio de edad, se les proporciona carne en trozos que 

el animal pueda deglutir fácilmente, y huesos que utiliza - 

para roer y jugar. En este período son transportados a los-

centros de convivencia infantil, donde el animal tolera la- 

- relación, primeramente con el personal y posteriormente con 
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los visitantes (12). 

Entre los seis y siete meses de edad de acuerdo a su - 

carácter y temperamento, los animales son regresados al zas/ 

lógico; donde junto con sus hermanos y otros individuos de-

la misma edad aproximada, forman un nuevo grupo. De aquí en 

adelante tanto el manejo como la alimentación es similar a-

la detodos los carnívoros existentes; por lo que el uso de 

garras queda restringido al trabajo de despedazar'el alimen, 

to; defensa de su integridad física dentro de la manada; y 

cuando se sienten agredidos por el manejo al que son sometj 

dos, por el personal del zoológico durante las diferentes - 

prácticas (3,11,12,13,23,26). 

Es por ello que se considera importante la amputación - 

de las garras de los felinos salvajes, por el continuo con-

tacto con el humano y las posibles lesiones que le puedan - 

infringir en las diferentes etapas de su vida. 

El objetivo de este trabajo, es llegar a la técnica quj, 

rárgica más adecuada para la amputación de garras, en los 

géneros Panthera y Felis. 
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MATERIAL Y METODOS. 

MATERIAL 

MATERIAL BIOLOGICO 
No. de 

Nombre Común 	Nombre Científico 	Animales  

León Africano 	Panthera leo 	1 

Tigre de Bengala 	Panthera ticris 	•1 

Leopardo 	Panthera pardus 	1 

Jaguar 	Panthera onca  

Puma 	Felis concolor  

Tigrillo 	Felis maroav  

EQUIPO PARA CONTENCION FISICA. 

Reatas, pinchos, domador, red circular con mango, jaulas de 

contención para pequeños felinos, jaulas de contención para 

grandes felinos y telesisto. 

MATERIAL DE EXPERIMENTACION Y CONTENCION QUIMICA. 

Preanestésico: 	a) Atropina 

Anestésicos 

y 

tranquilizantes: 	a) Pentobarbital sódico 

b) Pentotal sódico 

c) Ketamina 

d) Xilazina 

e) Phencyclidina 



INSTRUMENTAL DE CIRUGIA. 

a) Tijeras rectas y curvas de Mayo. 

b) Pinzas de campo. 

c) Bisturí. 

d) Pinzas de hemostasis (Kelly, Rocher y Mosquito). 

e) Pinzas de cirujano. 

f) Pinzas de diente de ratón. 

g) Sierra (amputación). 

hY Campos desechables. 

MATERIAL DE SUTURA. 

Seda del No. 1 y 2. 

Nylon del No.. 00, 0 y 1. 

Dexón del No. po, 0, 1 y 2. 

Catgut ciómico del No. 00, 0 y 1. 

MATERIAL DE CURACION Y DESINFECCION. 

Gasas. 

Algodón. 

Yodo pilivinil pirrolidona. 

Picrimol. 

0) Furacin polvo y solución. 

f) Cloruro de Benzalconio. 

16 
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METODOS. 

1.- El animal se mantuvo de 12 a 24 horas sin proporcionar. 

le alimento antes de la intervención quirúrgica. 

2.- El animal se sacó, de su albergue a la jaula de contera 

ción, con los pinchos, reatas, red o domador siguiendo 

la técnica adecuada para cada una de las especies, y - 

transportado a la clínica. Aprovechando este manejo fue 

administrada la dosis de preanestésico según la especie, 

edad, estado de salud y sexo del individuo. 

3.- El animal fue anestesiado por vía endovenosa, en la vena 

safena o braquial. Si se utilizara la vía intramuscular, 

la región de elección sería la glutea profunda. 

4.- El animal fue colocado en la mesa de operaciones, para - 

ser intervenido quirúrgicamente en posición ventro - dor. 

sal, con fijación de miembros posteriores extendidos cay, 

dalmente y miembros anteriores con extensión craneal. 

5.- El animal se pasó a la jaula de contención para recuperar. 

se. 

6.- El animal fue medicado hasta su total recuperación (suern 

terapia, antibioterapia, antisepsia local) (1,2,6,8,9,16, 

18,34). 
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PREPARACION DEL PACIENTE. 

1.- Se mantiene el animal de 12 a 24 horas sin proporcionár 

le alimento. 

2.- Se aparta el animal de su albergue a la jaula de conten 

ción, utilizando los pinchos y sogas para grandes feli-

nos y la red para pequeños. 

-3.- En la jaula de contención se aplica la dosis de preanes. 

tésico (atropina .5 mg/kg). 

4.- Se transporta al animal a la clínica veterinaria para 

continuar la preparación. 

5.- Se administra el tranquilizante y anestésico dosificado 

Según el tipo de animal. 

6.- Se rasura la región con amplitud mayor a la necesaria,-

desde la región metacarpo - falangeana hasta la tercera 

falange. 

7.- Se lava la región con jabón de hexaclorofeno o jabón nen 

tro, repitiendo ,e1 proceso .de dos a tres veces. 

8.- Se embroca con alcohol para neutralizar el jabón. 

9.- Se deja evaporár el alcohol. 

10.- Se embroca con tintura de yodo. 

11.- Se tapa la región con campos desechables hasta que el pro 

ciente es transportado al quirófano (2,8,16,28,31,32). 
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POSTURA DEL PACIENTE. 

El animal fue colocado en la mesa de operaciones en po 

sición ventro - dorsal, con miembros anteriores extendidos 

con fijación craneal, y miembros posteriores en extensión 

y fijación caudal. 

VESTIR AL PACIENTE. 

Se viste al paciente con campos desechables, fijándo-

los con pinzas de campo, dejando al descubierto la cara don 

sal y palmar de los miembros a intervenir. 

PREPARACION DEL CIRUJANO. 

Lavado de las manos con jabón de hexaclorofeno. 

El lavado debe iniciarse en la punta de los dedos has-

ta arriba de dos codos, lavando primeramente la cara dor 

sal y posteriormente la cara palmar. 

Se enjuaga completamente con agua. 

Se inicia de nuevo el lavado, desde la punta de los dg 

dos, hasta el antebrazo, con la técnica antes mencionada y 

se enjuaga. 

Se reinicia la labor, pero ahora de la punta de los dg 

dos hasta la Muñeca y se enjuaga. 

Cada paso de lavado debe de tener una duración de tres 

a cinco minutos, para acarrear y quitar microorganismos y-

grasas. 
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Se puede utilizar el cepillo para la limpieza, no de-

biéndose soltar éste, ni el jabón, desde el inicio hasta-

el término del lavado. Se continúa depositando alcohol al 

70 % en brazos y manos. 

Posteriormente se seca con toallas estériles. 

Se procede a vestirse con bata y. guantes estériles. 

Tomando en consideración estos puntos teóricos que se 

deben de llevar a la práctica, se logra una asepsia adecua 

da, disminuyendo la probabilidad y el riesgo de contamina-

ción e infección (2,4,5,8,9,15,16,24,31). 
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TECNICA QUIRURGICA DE AMPUTACION DE GARRAS. 

( ONICOFALANGELOTOMIA). 

Al desarrollar este trabajo se encontró con distintos 

métodos para privar de sus uñas a los diferentes felinos-

salvajes, úrsidos y cánidos; razón por la cual se conside 

ró necesario llevar a cabo en algunos animales, técnicas-

diferentes, tratando de llegar a la idónea para este tipo 

de intervención. 

A continuación se menciona cada uno de estos métodos: 

METODO I. 

Se incidió la piel lateralmente, en la zona que abarca 

la articulación de las falanges distal y media, con una loa 

gitud de 1.5 a 2 cm, hasta encontrar la cápsula articular,-

la 'cual se abrió para posteriormente seguir el contorno del 

hueso por la parte ventral, hasta desarticular la garra y - 

extraerla (9,31). 

Se suturó con catgut crómico, aplicando puntos separa - 

dos. 

CASO I - 1. 

Nombre Común 

Género y Especie 

Leopardo 

  

 

Panthera pardus  
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Sexo 	Hembra 

Edad 
	

6 anos 

Peso aproximado 	75 kg 

Fue intervenida por desarrollar continuos ataques con-

tra el personal del zoológico, logrando en uno de sus inten 

tos traumatizar un Médico Veterinario. 

METODO II. 

Se expone la una al máximo haciéndolo en forma manual, 

se cortada piel dorsalmente en la región articular de las 

falanges distal y media, atravesando tejido subcutáneo y -

adentrándose en la.articulación interfalangeana distal. Es 

ta es desarticulada, se procede a la extracción de la garra 

siguiendo el contorno ventral de la falange distal, teniefl 

do precaución de no dañar el cojinete plantar. 

Los cóndilos de la falange media son seccionados y pon 

teriormente se sutura la piel con nylon monofílico estéril, 

utilizando puntos separados. 

En los espacios interdigitales se colocan gasas estéri-

les, asimismo se recubre con un vendaje toda la zona, abar-

cando la región del carpo (18). 

CASO II - 1. 

Nombre Común 
	Jaguar 

Género y Especie 	Panthera orca  
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Sexo 	Hembra 

Edad 
	

5 anos 

, Peso aproximado 	100 kg 

Se tomó la decisión de intervenir, debido a que sufría - 

de infección crónica en la parte dorsal de la vaina que pro-

tege a la garra, ocasionada por un pedazo de hueso provenien 

te de su alimento, lo cual le impedía al animal realizar su-

locomoción normal. 

METODO III. 

La garra es sujetada con una pinza, o en forma manual, - 

sacándola de su vaina de protección. 

La incisión es realizada en la superficie dorso - late - 

ral de la garra a través de la piel. 

Se cortan los ligamentos y el tendón, llegando hasta la-

cápsula articular distal. Se rota la una hacia abajo, expo 

niendo la membrana articulare  penetrándola, se separan los - 

tejidos adyacentes cortando el tendón y manteniendo el bista 

rí cercano al hueso para no lacerar el cojinetes finalmente, 

la una es liberada por completo (19,20,22). 

La piel puede ser suturada o no, aplicándose un cicatri-

zante y vendando la mano hasta la región del carpo, retirán-

dolos a las 36 horas. 
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CASO III - 1. 

Nombre Común 	Tigrillo 

Género y Especie 	Felis maruav  

Sexo 	 Macho 

Edad 	 2 anos 

Peso aproximado 	7 kg 

Le fueron amputadas las garras por convivir con infan-

tes. 

METODO IV. 

Se aplica un torniquete a la altura de la región carpid, 

na, con una ligadura como hemostático, durante la interven-

ción. 

Se toma la garra manualmente y se extrae lo más posible. 

Con el bisturí se incide la piel retraída hacia atrás, - 

en forma dorso - bilateral, en la región articular de las fL 

langes distal y media, se secciona el ligamento dorsal elás-

tico, el tendón del músculo extensor digital común, vena y - 

nervio digital dorsal; en este punto la garra se puede rotar 

hacia abajo lo, que expone la cápsula de'unión de las falan - 

ges media y distal. Se incide la cápsula siguiendo el contor. 

no de la falange distal hasta llegar al tendón del musculo - 

flexor digital profundo, nervio y arteria propio palmar, si-

guiendo el corte junto al hueso, teniendo cuidado de no tocar 

el cojinete, hasta que la garra se libera. 
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Se sutura con puntos separados empleando dexón o seda 

del número 1 ó 2 para felinos grandes y medianos; y 00 ó 

O para pequeños. 

CASO IV - 1. 

Nombre Común 	León Africano 

Género y Especie 	Panthera leo  

Sexo 	 Macho 

Edad 	 3 y medio anos 

Peso aproximado 	280 kg 

El animal desplegó un alto grado de agresividad, al de-

fender a la hembra en celo de las otras integrantes de la - 

manada, acometiéndolas y provocándoles múltiples lesiones. 

CASO IV - 2. 

Nombre Común 	Tigre de Bengala 

Género y Especie 	Panthera tioris  

Sexo 	 Hembra 

Edad 	 7 años 

Peso aproximado 	300 kg.  

Sufrió una luxación de la falange distal del segundo de-

do, la cual se redujo, al transcurrir el tiempo se observó - 

que cuando el animal realizaba ejercicio, la luxación se pre 

sentaba nuevamente, razón por la cual la garra laceraba el - 

tercer dedo provocando claudicación. 
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CASO IV - 3. 

Nombre Común 	Jaguar 

Género y Especie 	Panthera onca,  

Sexo 	 Macho 

Edad 	 4 años 

Peso aproximado 	120 kg 

El felino sufrió fractura de uña del tercero y cuarto 

dedos del miembro anterior izquierdo; y del segundo y quin 

to del miembro anterior derecho, al tratar de introducirse 

al albergue contiguo que estaba ocupado con una hembra 

celo. 

CASO IV - 4. 

NoMbre Común 	Jaguar 

Género y Especie 	Panthera onca  

Sexo 	 Hembra • 

Edad 	 3 años 

Peso aproximado 	85 kg 

Fue necesaria la amputación de las uñas al jaguar hem 

bra, por presentar desviación marcada de las garras hacia 

el lado izquierdo del miembro anterior derecho. 
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CASO IV - 5. 

Nombre Común 	Puma Americano 

Género y Especie 	Felis concolor  

Sexo 	 Hembra 

Edad 	 9 anos 

Peso aproximado 	70 kg 

Puma hembra que practicaba continuos enfrentamientos - 

contra el macho, por lo que primeramente se le realizó una 

tenectomía (33), posteriormente se observó que el crecimien, 

to de las garras era mayor al desgaste que tenían las miz 

mas, provocando laceraciones en las manos del animal. 



PERIODO POSTOPERATORIO. 

En este lapso los animales recibieron medicamentos y 

cuidados similares, aunque se obtuvieron resultados con-

algunas diferencias en los distintos casos. 

1.- En la zona intervenida quirúrgicamente se les a-

plicó yodo al 2 %. 

2.- Se les administró penicilina a la dosis de 20 mil 

UI/kg, con estreptomicina a 10 mg/kg de peso, an-

tes de salir del quirófano. 

3.- Posteriormente se pasó a los animales a la sala de 

recuperación, proporcionándoles una fuente de ca-

lor adecuada, hasta la superación de los efectos-

de la anestesia. 

4.- Fueron introducidos a la jaula de contención pre-

viamente lavada y desinfectada con cloruro de ben 

zalconio al 10 %, para ser transportados a una jan 

la de la zona de obsekvación, debiendo estar ésta 

en las mismas condiciones que la anterior. 

5.- Cada 24 horas se les administró. antibióticos (pe-

nicilina - estreptomicina) utilizando la dosis an 

tes mencionada. 

6.- Desinfección de la zona intervenida cada 24 horas 

con yodo al 2 %. 

28 
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7.- La alimentación proporcionada a los animales consie 

tía en trozos pequeEos de carne de equino que pudie 

ran deglutir fácilmente, y líquidos. 

8.- A las 72 horas de haber sido intervenidos, se les - 

transfirió a la jaula de contención para ser trans-

portados a una jaula contigua a su albergue. con el 

objeto de que no lo desconocieran los otros miembros 

de la manada al ser reintegrado al grupo. 

9.- Se continuó aplicando antibióticos y desinfectantes, 

hasta su total recuperación. En 15 días como prome-

dio. 

10.- Se reintegró cada animal a su respectiva manada o 

a su pareja (2,3,5,8,16,18,19,20,22,23,24,28,31). 
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RESULTADOS. 

Los resultados obtenidos en los diferentes métodos quj 

rúrgicos para la onicofalangelotomía, desarrollados en los 

géneros Panthera y Felis fueron los siguientes: 

METODO I - CASO 1. 

El animal operado con esta técnica evolucionó iatisfa. 

toriamente, quedando recuperado en un período de 20 días, - 

en el cual se completó la cicatrización de primera intención. 

METODO II - CASO 1. 

Se observó que el animal al recuperarse de la anestesia, 

presentó inquietud extrema, quitándose los vendajes y los - 

puntos de sutura al segundo día, exponiendo nuevamente los-

planos incididos con hemorragia ligera. Razón por la cual - 

se produjo la cicatrización por segunda intención a los 35-

días. 

METODO III - CASO 1. 

Al término de la operación quirúrgica, no fueron sutu-

rados los planos incididos en el tigrillo, unicamente se 

aplicó vendaje que abarcó de la región interfalangeana has. 

ta la región del carpo. El animal al recobrarse de los e - 

fectos del anestésico, intentó quitarse los vendajes sin - 
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lograrlo, los cuales le fueron retirados a las 36 horas de-

haber sido operado. Esto reportó mayor tranquilidad en el - 

animal, llegando a término la cicatrización de segunda in - 

tención en un lapso de 28 días. 

METODO IV - CASO 1. 

Con este método se intervino a un león macho, en el que 

se observó que el tiempo de cicatrización decreció a 12 --

días por lo cual se tomó la decisión de aplicar esta técnica 

a otros animales, para tratar de corroborar la disminución - 

del período postoperatorio. Obteniendo las siguientes res -- 

puestas. 

METODO IV - CASO 2. 

Una hembra de tigre que tuvo un período postoperatorio - 

de 15 días. 

METODO IV - CASO 3. 

El jaguar macho sanó en un margen de tiempo de 14 días. 

METODO IV - CASO 4. 

La recuperación de un jaguar hembra se realizó en un es 

pacio de tiempo de 16 días. 

METODO IV - CASO 5. 

Una hembra de puma regresó a su vida rutinaria después- 

del período de cicatrización que duró 13 días. 



RESUMEN DE APLICACION DE LOS METODOS QUIRURGICOS DE ONICOPALANGELOT0MIA.-,  

GENERO Y 

ESPECIE 

Panthera pardos Catgut crómico 

Panthera onca  Nylon monofílico 

Pelis marcay  

Panthera leo  

Panthera tictris  

Panthera onca  

Panthera onca  

Pella concolor  

No se utilizó 

SEXO EDAD 

PESO 

APROXIMADO 

H 6 a. 75 kg 

H 5 a. 100 kg 

2 	a. 7 kg 

3 1/2  a. 280 kg 

H 7 a. 300 kg 

4 a. 120 kg 

3 a. 85 kg 

9 a. 70 kg 

Dexón 

Dexón 

Dexón 

Dexón 

Dexón 
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DISCUSION. 

En la elaboración de un trabajo de esta índole, juegan un 

papel muy importante una serie de factores que no son contro-

lables en determinado momento, por el personal responsable de 

este tipo de prácticas de manejo, podríamos mencionar dentro-

de estos factores: 

1.- Estrés: Es el resultado de diferentes factores inter-

nos y externos tales como: la edad del animal, sexo,-

alimentación, constitución física, padecimientos ante 

riores como parasitosis, e infecciones crónicas. To - 

dos estos aunados al manejo pueden desencadenar el fg 

nómeno provocando la muerte, a consecuencia de un chg 

que hipoglicémico, cardiopatía o miopatía de captura, 

entre otras (8,18,19,31). 

.- Idiosincrasia del individuo a la administración de di, 

ferentes medicamentos, como puede ser el shock medica. 

mentoso (28). 

3.- Neumonía por aspiración; por ejemplo: regurgitación 

del contenido gástrico pese al previo ayuno, con la 

consiguiente aspiración y obstrucción bronquial consg 
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cutiva y muerte por asfixia (31). 

4.- Sensibilidad al anestésico. Esta varía de acuerdo a 

su temperamento, constitución física, edad e idiosin-

crasia, aunque se haya calculado la dosis aproximada, 

en base a mg/kg de peso corporal (28). 

5.- Reacción del animal hacia su manada al ser reintegra. 

do a ella, así como de ésta última hacia el primero. 

Por otra parte es de considerarse también el tratamiento 

adecuado a seguir durante el período postoperatorio, en este 

trabajo se menciona uh-a rutina para la administración de sup_ 

ro, antibióticos, antisépticos y desinfectantes, donde se u-

tilizó básicamente solución isotónica de cloruro de sodio, pg 

nicilina - estreptomicina, yodo pilivinil pirrolidona, cloru-

ro de benzalconio y nitrofurazona. Dependerá del criterio oil, 

nico la utilización de estos mismos o de otros según sea el - 

caso, es decir que si en determinado momento en una interven-

ción se llega a lesibnar el tejido óseo de la falange media, 

sería conveniente la utilización de otros tipos de antibiótj 

cos que difundan bien hacia los tejidos lesionados como po 

drían ser las tetraciclinas, lincomicina o dosis altas de am 

picilina (24,28). 
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Para el caso de la administración de sueros por venocli-

sis, se sabe que si existe una gran pérdida de sangre será - 

conveniente la administración de una solución isotónica, pa-

ra evitar la hemólisis producida por un suero hipotónico; o-

la crenación de los eritrocitos con la administración de un-

suero hipertónico, con el consiguiente estado de choque, o en 

el caso de un animal que estuvo expuesto a vómitos continuos 

con la consiguiente pérdida de electrolitos, será necesario 

la administración de un suero que contenga los elementos pez, 

didos, como sería la solución Ringer. Será necesario en al-

gunos casos extremos de hemorragia intensa, la propia trans_ 

fusión sanguínea (28). 

Respecto al tipo de material de sutura a utilizar, es 

necesario tener presente las características anatómicas de- 

mico, no estará indicado para 

plano que sería la piel, sino 

te con motivo 'de suturar las 

lular 

uso de materiales orgánicos-

natural, crómico o extra crl 

la reconstitución del ultimo-

que serán apropiados solamen-

cápsulas sinoviales, tejido ce, 

la lengua de estos felinos. El 

absorbibles como el catgut sea 

subcutáneo o para detener el sangrado de algunos pe - 

queflos vasos o arterias; utilizándose entonces para suturar 
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la piel el dexón; que aunque es un material absorbible sintí 

tico, es extremadamente fuerte y no ocasiona generalmente res_ 

puesta de rechazo por el organismo. La seda que es igualmente 

fuerte pero que tiene la desventaja de ser capilar, provoca - 

en ocasiones pequenos abscesos, por lo tanto debe de ser red._ 

rada la mayoría de las veces, si es que no queremos tener un 

problema de una piodermitis crónica por rechazo del organismo 

al material extraño (2). 

Es aconsejable por lo tanto, que el material que se utill 

ce no tenga que ser retirado en una nueva intervención; sino-

que sea absorbido lentamente o termine por caerse solo con el 

tiempo, evitándo así un mayor manejo de los animales con los-

consiguientes problemas mencionados con anterioridad (2). 

Con la protección adecuada en contra de los factores físl 

cos externos; el uso de antisépticos y desinfectantes; la ad 

ministración de antibióticos; una alimentación adecuada y el 

manejo requeridor aunado con todas y cada una de las conside 

raciones expuestas en el presente capítulo, se obtuvieron --

buenos resultados en, el tipo de intervención quirúrgica que-

ahora nos ocupa. 

Una vez llevados a cabo los cuatro métodos citados, se - 

llegó a la conclusión que el 4 era el más adecuado para este 

tipo de intervención, debido entre otras cosas a que es posj 



ble utilizar una ligadura que actúa como hemostático; la expg 

sición del área es mayor por el tipo de incisión realizada; - 

se ocupa un mínimo de instrumental, sin involucrar al hueso;-

así como también, se evitan vendajes que inquietan a este ti-

po de animales. 



CONCLUSIONES. 

En la realización de este trabajo, se utilizaron cuatro - 

técnicas quirúrgicas diferentes, destacándose como la más ade 

cuada el Método número IV. 
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