
 1

PEDRO VANDER LINDEN 
Y LA REFORMA DE LA ENSEÑANZA DE LA MEDICINA EN GUADALAJARA 

(1839) 
 

CRISTINA CÁRDENAS CASTILLO, LUCIANO OROPEZA SANDOVAL 
 
 

 

1.- Pedro Vander Linden.- 

El Instituto Dávila Garibi de Guadalajara conserva dos expedientes relacionados con 

Vander Linden. El primero compila la documentación relacionada con su trayectoria como 

médico militar y contiene valiosos datos sobre su vida antes de llegar a México. El segundo 

fue originado post-mortem por las demandas de su viuda para recibir la pensión 

correspondiente. Empecemos con las informaciones que contiene éste último. 

a.- Vida familiar.- 

Pedro Vander Linden nació en Bruselas en 1804. Sus padres fueron Juan Bautista Vander 

Linden y Petronila Warfelaer. Contrajo matrimonio en Guadalajara en 1838, a la edad de  

33 años con Ma. Josefa Sánchez,  originaria de la misma ciudad 1. Con ella tuvo una hija, 

Cándida Clementina de Santa Rosa, nacida el 26 de junio de 18462. Sabemos Vander 

Linden que continuó casado con doña Ma. Josefa hasta su muerte3. 

 

b.- Estudios y docencia.- 

En la hoja de servicios que consta en su expediente con fecha de 31 de diciembre de 1856, 

bajo el rubro de “carrera literaria”, se especifica la siguiente trayectoria: 

En 3 de junio  de 1825 obtuvo del título de bachiller  de la universidad de Bolonia (Italia). 
En 2 de julio de 1826  el de licenciado en Medicina. 
En 20 de junio de 1827 obtuvo el grado académico de doctor en cirugía en la misma 
universidad. 
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En 20 de septiembre de 1828 obtuvo de S M el  rey de los franceses un decreto que le  
concede iguales derechos a los de los doctores de París para ejercer su profesión en todo 
el reino. 
En 11 de nov de 1829, por orden del  Consejo de Sanidad de París, fue nombrado médico 
suplente del dispensario de caridad del cuartel número 6. 
En 26 de noviembre de 1832, por real decreto del rey de los belgas fue asimilado a los 
doctores de las Universidades Nacionales en todo  el reino. 
En 3 de julio de 1835, recibió el título de profesor de cirugía en México. 
En 12 de enero de 1837, el nombramiento de médico director del  Hospital de Dementes de 
Guadalajara. 
En 22 de marzo del mismo año el  de catedrático en Medicina operatoria, clínica y 
obstetricia en el Hospital de Belén en la misma ciudad. 
En 24 de abril de 1839 fue nombrado miembro de la Academia de Medicina de México. 
En 15 de dic del mismo año se le nombró miembro de la Sociedad Médica de Emulación de 
Guadalajara. 
En 12 de octubre de 1839 fue nombrado catedrático de patología externa en la Nacional y 
Pontificia Universidad de Guadalajara4 y en 19 del mismo mes y año Doctor en Medicina y 
Cirugía de aquel  ilustre claustro. 
En 5 de julio de 1840 se le nombró Protomédico del departamento  de Jalisco. 
En 24 de junio de 1848  se recibió de doctor en medicina en el estado de la Luisiana5. 
 
c.-Carrera militar.- 

A principios del siglo XIX, una de las notas características de la medicina militar es la de 

derrumbar la barrera entre medicina y cirugía que prevaleció durante siglos en el mundo 

occidental. De prácticamente nada hubieran sido útiles los médicos “latinistas”6 frente a los 

heridos de guerra que sí necesitaban la intervención quirúrgica. Este mismo hecho 

favoreció los estudios anatomo-clínicos que inauguraron la medicina moderna. Como 

hemos visto, Vander Linden se graduó primero en medicina y después en cirugía, es decir, 

en la universidad de Bolonia ambos estudios estaban aún separados. Pero también es claro 

que muy rápidamente se involucró en la milicia y forzosamente tuvo que poner en práctica, 

simultáneamente, ambas formaciones. Otro elemento importante es el que concierne la 

higiene y la sanidad públicas, ámbito en el que Vander Linden también se desempeñó. 

Vander Linden empezó a participar como cirujano militar desde 1830 en Francia y 

posteriormente en Bélgica7. Suponemos que la situación socio-política de Europa y de 
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Francia en particular lo empujó a viajar a México. En los primeros meses de 1835 llegó a la 

ciudad de México donde acató las leyes establecidas respecto al ejercicio de la medicina. 

En 1835 presentó examen en la Facultad Médica, requisito indispensable para todo 

extranjero que deseara ejercer algún ramo de la medicina en el país. Sus primeras 

actividades estuvieron al margen de la medicina militar pues después de la revalidación en 

México, en 1837, ya en Guadalajara, obtuvo el nombramiento de director del hospital de 

dementes de Guadalajara y dos meses después el de catedrático de medicina operatoria, 

clínica y obstetricia en el hospital de Belén. Un mes después iniciaron sus actividades 

militares que se prolongaron hasta 1860, año de su muerte. Empezó como simple cirujano 

voluntario, después fue director de hospital, inspector del cuerpo de salud militar8. –cuya 

creación se atribuye él mismo- y, finalmente inspector general del cuerpo médico9. Esta 

trayectoria permite ver que Vander Linden empezó desde abajo, y que fue a fuerza de 

dedicación que logró el reconocimiento y la incorporación formal al cuerpo militar10. 

Vander Linden acumuló una gran cantidad de condecoraciones y medallas en Bolonia, 

Francia, Bélgica y México11. Sobre todo en nuestro país, se le reconocía una entrega 

ejemplar en el cuidado de los heridos. El compromiso cada vez más fuerte con el ejército 

implicó que Vander Linden empezara a desligarse de sus tareas como profesor universitario 

aunque su separación definitiva de la universidad se dio hasta 184812.  

Pero también tuvo problemas, que parecen relacionados con sus simpatías hacia los 

liberales. En abril de 1849 se le consideró libre de culpa, por falta de pruebas, después de 

haber estado “acusado del delito de deserción por la presunta venta de unas camas del 

hospital de San Hipólito”13. Todo apunta a una denuncia hecha con la intención de 

perjudicarlo y que carecía de fundamento, puesto que el asunto fue cerrado y a Vander 

Linden se le regresaron sus “condecoraciones y puestos”. En 1850, nuevamente, tuvo que 
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sufrir “un retiro sin sueldo” que duró tres años14.En su apelación Vander Linden 

argumentaba que durante este tiempo había publicado en el cotidiano Siglo Diez y Nueve 

una serie de artículos y había hecho una traducción15 y que, por lo tanto, no había dejado de 

trabajar para el ejército. Vander Linden termina esta petición solicitando que “se considere 

lo anterior como servicio activo desde el 21 de enero de 1851 hasta el 18 de febrero de 

1853”16. Y lo logró. El 23 de septiembre del mismo año, el Sr. Presidente accedió a su 

solicitud17.  

El penúltimo revés de Vander Linden tuvo lugar 5 años después, aproximadamente en junio 

de 1858. Una vez más fue separado de su puesto –durante nueve meses- por causas 

igualmente oscuras. En un primer comunicado se ordenó su reincorporación, según el 

mismo Vander Linden hizo constar18, :pero en un oficio ulterior se hace patente que se le 

repuso en su empleo sólo formalmente y de que, por el momento “(…) la inspección del 

cuerpo médico (quedaría) a cargo del actual inspector don Francisco Mollet”. El documento 

termina con el señalamiento de que Vander Linden fue trasladado a Coscomatepec19. 

Vander Linden murió el 10 de noviembre de 1860 después de haber participado en el sitio 

de Guadalajara durante el cual sobrevino una epidemia de tifo20. La documentación 

posterior –referida al pago de la pensión para la viuda y la hija- hace patente que Vander 

Linden siguió despertando enconos aún después de muerto. Se le acusó de haber desertado 

y de “haber combatido contra un gobierno reconocido”21.  

Este último episodio, el de su muerte, ameritaría una investigación más profunda que 

tendría que tomar en cuenta el entramado político nacional y especialmente los ires y 

venires del general Santa Anna, pues la hipótesis es que los reveses de Vander Linden 

pueden ser explicados por su relación con los liberales y con este personaje en particular.  
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2.- Vander Linden  y la institucionalización de la medicina científica en Guadalajara.- 

En un estudio sobre la historia de la medicina en Guadalajara22, se señala que la enseñanza 

de la misma se basó más en la lectura de libros que en ejercicios prácticos que permitieran a 

los alumnos cotejar el diagnóstico hecho a la cabecera del enfermo con las lesiones 

anatómico-fisiológicas. La ausencia de trabajos de disección anatómica, como la autopsia 

de los cadáveres, impedía corroborar  o corregir el lenguaje clínico con la lesión en el 

cuerpo humano. Esta forma de enseñanza prevaleció en el claustro de medicina hasta 

septiembre de 1835, momento en que se estableció un nuevo plan de estudios de medicina. 

Este plan se le atribuye al carmelita fray Crisóstomo Nájera, quien introdujo textos de 

reconocidos anatomistas, como Beclar y Bichat, y organizó la estructura del programa 

conforme a las ideas que propuso éste último  para la conversión de la medicina en ciencia: 

que la práctica de la observación del enfermo fuera unida al examen de sus órganos.  Esto 

no significa que la mayoría de los médicos estuvieran de acuerdo con la medicina 

anatomopatológica, ya que miembros del gremio siguieron aferrados a la tradición 

hipocrático-galénica. 

 En ese ámbito de revuelo por las novedades médicas arribó a Guadalajara el 

médico-cirujano Pedro Vander Linden, quien, como hemos visto, fue nombrado director del 

hospital de dementes en enero de 1837; desde este lugar empezó a compartir sus 

conocimientos con los médicos locales. En este ambiente encontró tanto aceptación como 

rechazo de sus pares, hecho que no lo arredró para proponer cambios en la enseñanza de la 

medicina. En los primeros meses de 1837 propuso modificaciones al plan de estudios de 

esta disciplina, que aunque no fueron aceptados en su totalidad, sí permitieron establecer 

los pilares de la enseñanza de la medicina científica en esta ciudad. Como consecuencia de 
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sus iniciativas,  el 13 de marzo de 1837 se aprobó la apertura de una cátedra de medicina 

operatoria23 la cual fue impartida por el mismo Vander Linden24. 

Colateralmente al nacimiento de esta cátedra, el 30 de marzo de 1837 –apenas unos 

meses después de la creación de la Academia de Medicina de México- se creó la Academia 

de Ciencias Médicas, Quirúrgicas y Farmacéuticas25, propuesta por el médico Pedro Tamés. 

Esta sociedad sólo tuvo pocos meses de vida, pero sirvió como ensayo para la erección  de 

la Sociedad Médica de Emulación de Guadalajara, la cual fue instalada el 15 de diciembre 

de 183826. Esta Sociedad publicó Anales de la Sociedad Médica de Emulación de 

Guadalajara, publicación periódica que sirvió para difundir los avances recientes de la 

medicina y las experiencias clínicas de sus socios.27 En este trabajo de difusión destacan 

varios médicos nativos, como Pedro Tamés, Pablo Gutiérrez28 y Ignacio Moreno29, y Pedro 

Vander Linden, quien en sus descripciones clínicas  mostraba la articulación entre los 

signos y síntomas de la enfermedad  y la lesión anatómico-fisiológica que presentaba el 

enfermo30. 

La actividad que coronó la participación de Vander Linden en la enseñanza de la 

medicina, fue la creación de la Facultad de Medicina, Cirugía y Farmacia, de la 

Universidad de Guadalajara. Esta facultad fue establecida el 18 de octubre de 1839, bajo el 

gobierno de José Antonio Romero. Su creación significó la reforma más importante al plan 

de estudios de dicha facultad durante la mayor parte del siglo XIX31 Este nuevo plan de 

estudios, según Oliver, fue probablemente fue elaborado por Pedro Vander Linden desde 

1837, pero la oposición “retardó su publicación por completo y sólo se logró fundar, en 

marzo de 1837, una sala de clínica y una clase de medicina operatoria en el Hospital de San 

Miguel de Belén.”32 Esta reforma“implicó la institucionalización de la unión entre  

medicina y cirugía y el arranque, propiamente dicho, de la medicina anatomoclínica y 
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hospitalaria en Guadalajara  que se había iniciado con la creación de la cátedra de medicina 

operatoria.”33 

  

 

 

Notas  
1) Pens: Sánchez Ma. Josefa. Exp. XI/III/15-10808, f. 5-5v, Archivo Dávila Garibi (En 
adelante exp.Sánchez). Es la trascripción del certificado de matrimonio asentado en el 
Libro de Matrimonios N° 22, folio 10v. No se especifica de cual de las parroquias de 
Guadalajara. 
2) Idem, f. 7. Es la trascripción del Libro de Bautismos del Sagrario Metropolitano N° 64, 
foja 126v.. 
3) Pedro Vander Linden. Gral Cuerpo Médico Militar XI-III-2-905 R:G:23, Archivo Dávila 
Garibi (En adelante exp. PVL) f. 1. Ver también exp. Sánchez a lo largo del cual la viuda 
argumenta su derecho a la pensión. 
4) La denominación es errónea. La Universidad de Guadalajara nunca fue pontificia. 
5) Exp. PVL op. cit, f. 3v. 
6) El médico latinista era el graduado universitario y se distinguía del simple cirujano-      
barbero que tenía una formación eminente práctica. 
7) Exp. PVL, op. cit, f. 1v. 
8) Ibidem. 
9) Idem, f. 1. 
10) Ibidem. 
11) Idem, f. 3v.y 6.  
12) Ibidem; ver también Archivo Histórico de la Universidad de Guadalajara, RLUG, 1.1, 
libro 16-16, f. 25-26, libro 16-12, f. 17v-18v. 
13) Exp. PVL, op. cit, f. 291. 
14) Mismo exp., f. 364.365. El documento está fechado 5 de septiembre de 1853. 
15) Ibidem. En Guadalajara sólo pudimos consultar los ejemplares del Siglo Diez y Nueve  
de 1851 y no encontramos ninguna publicación de Vander Linden. Es una búsqueda que 
deberá continuar en los archivos del Distrito Federal. Pero la traducción en cuestión es la 
siguiente: Conferencias sobre el uso de las maniobras de infantería al frente del enemigo 
escritas por el general Lelouterel y traducidas del francés por el general Pedro Vander 
Linden. México, imprenta de Ignacio Cumplido, 1853. 
16) Idem, f. 364-365. 
17) Idem, f. 366. Estado Mayor, documento sin firma. 
18) Idem, f. 390. El documento está fechado 1ª de marzo de 1859. Firma al calce Pedro 
Vander Linden. Dirigido al Sr. Ministro de Guerra y Marina Gral Don Severo Castillo, 
Orizaba. 
19) Idem, f. 16-17. 
20) Exp. Sánchez, op. cit, f. 5-5v.  
21) Idem, f. 10, 11-11v y 13. 
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22) Ortensia Viveros Ríos. Historia de la Facultad de Medicina de 1792 a 1826. Tesis para 
obtener el grado de licenciado en Historia, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
de Guadalajara. 1991. 
23) Lilia Oliver sostiene que Pedro Vander Linden fue el promotor de esta nueva cátedra, 
contra la creencia generalizada de que la introducción de la medicina científica se debía al 
Dr. Pablo Gutiérrez. Lilia Oliver Sánchez. Salud, desarrollo urbano y modernización en 
Guadalajara: 1797-1908. Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México, 2003, p.  152. 
24) Cfr. Angélica Peregrina, op. cit, p, 48 y Lilia Oliver, op. cit, pp. 151-152. 
25) Jaime Horta Rojas. La Sociedad Médica de Emulación de Guadalajara y la 
transformación de la enseñanza médica: 1837-1840. Tesis para obtener el grado de 
Maestro en Investigación en Ciencias de la Educación, Universidad de Guadalajara, 
Guadalajara, México, 2002,  pp. 157-158. 
26) Lilia Oliver, op. cit., p. 156. 
27) Jaime Horta,  op. cit.,  pp. 157-158. 
28) Pablo Gutiérrez Morán fue oriundo de Guadalajara (1805-1881). Idem,  pp.88-89. 
29) Ignacio Moreno nació en La Barca, Jalisco (1781-1841). Idem, p. 55. 
30) Idem, p. 31. 
31) Oliver, op. cit, p. 160. 
32) Idem, p.161. 
33) Ibidem. 


