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El exvoto como documento histórico 
de la primera epidemia de cólera en 
México en 1833

Resumen

El proceso de salud-enfermedad en México durante el siglo XIX no puede compren-
derse sin su componente religioso. La atención a los enfermos era un acto de caridad 
encabezado por órdenes religiosas. Durante las epidemias, y cuando la medicina 
no era efectiva, los religiosos encontraban refugio en la fe y ofrecían exvotos como 
una moneda de pago por un favor recibido. Los temas varían con la época; del 40 
al 70% de los del siglo XIX pertenecen a la salud. Se muestra el exvoto de Ignasio 
Rodriguez, documento histórico del paso de la primera epidemia de cólera morbus 
en 1833 por Guanajuato, México. Al término de la epidemia, falleció del 10 al 12% 
de la población mexicana. 
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Abstract

The health-disease process in Mexico during the 19th century cannot be understood 
without its religious component. Taking care of the sick was an act of charity led by 
different religious orders. During epidemics, and when medicine was ineffective, people 
found refuge in faith, and supported votive offerings as a currency of payment for a 
favor received. Votive themes vary depending on the time of manufacture, 40-70% of 
ex-votos from the 19th century are health related. We present the ex-voto of Ignasio 
Rodríguez, a historical document that shows the passage of the first cholera morbus 
epidemic in 1833 through Guanajuato, Mexico. At the end of the epidemic, 10-12% 
of the Mexican population died.
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ANTECEDENTES 

El proceso de salud-enfermedad en México durante 
el siglo XIX no puede comprenderse sin su com-
ponente religioso. Desde el periodo novohispano 
hasta la promulgación de las Leyes de Reforma 
(1859) la atención a los enfermos era un acto de 
caridad encabezado por órdenes religiosas.1

En la Nueva España el quehacer médico se 
encontraba dividido y jerarquizado; en 1830 
ejercían en la capital 38 médicos, 86 cirujanos, 
26 farmacéuticos, 19 barberos y 2 parteras;2 
sin embargo, la práctica médica se extendía a: 
hierberos, curanderos, brujos y charlatanes.1 El 
primer censo en México dejó en claro la reli-
giosidad y el limitado acceso a la educación del 
mexicano. El 99.1% eran católicos y existía un 
índice de analfabetismo del 82.1%.3

Durante las epidemias, y cuando la medicina 
fracasaba, las personas se refugiaban en la fe y 
“quedaban en manos de Dios”;2 ofrecían exvotos 
a un santo, virgen o deidad como una moneda 
de pago por un favor recibido. Si el enfermo se 
curaba era un milagro, de lo contrario, el exvoto 
fungía como catarsis.4

Los exvotos se dividen en: pinturas, esculturas, 
trabajos de orfebrería, joyería y objetos perso-
nales, y exvotos efímeros;5 por su temporalidad 
se clasifican en: a priori (protectores, para evitar 
una enfermedad) y a posteriori (de consecuencia, 
en agradecimiento por la curación).6

El exvoto pictórico nació en Italia alrededor del 
siglo XV, se extendió a España y llegó a México 
con la conquista.6,7 En el periodo novohispano 
(1521-1821), quienes realizaban exvotos eran 
artistas con una formación académica en la pin-
tura (Manuel Arellano, Cristóbal de Villalpando, 
Carlos de Villalpando y Miguel Cabrera).8

Los exvotos se distribuyen en santuarios, museos 
y colecciones institucionales o particulares. La 

mayor parte data del siglo XIX y XX. En santua-
rios de Jalisco se conservan a partir de 1840 
(Tepatitlán), 1874 (San Juan de los Lagos) y 1895 
(Temastián).9 El más antiguo, advocado a María 
Hija de Pedro (Santuario de Santa María Tulan-
tongo, Texcoco), está fechado en 1651.8

Posterior a la independencia (1810-1821), el 
exvoto se extendió a las clases sociales medias 
y bajas, cuando autodidactas y aficionados 
comenzaron a pintarlos.7 Estas obras carecen 
de firma pues el derecho se reservaba a artistas 
con estudios formales en la pintura. Sin embar-
go, a través de su caligrafía, región y técnica, 
se reconocen artistas como Gerónimo de León, 
Hermenegildo Bustos, Porfirio Martínez y Ma-
nuel Ybáñez.7,10 

Elaborados con óleo sobre lienzo, madera o 
lámina de cinc, el exvoto tiene dos elementos 
principales: una imagen y un texto (cartela). 
La imagen divide el plano en dos, terrenal y 
celestial.7,10 Los donantes expresan en su rostro 
angustia, tristeza y desesperación al “no hallar 
remedio en lo humano a la enfermedad”. El ex-
voto hace público el milagro recibido, pretende 
aumentar la devoción y popularidad del santo y 
guiar a otras personas que puedan beneficiarse 
de la misma ayuda.6 

El texto carece de ortografía y tiene un lenguaje 
popular. Describe los sucesos interpretados por 
el autor o la narración del donante literalmente. 
Inicia con el lugar y la fecha del acontecimiento, 
el nombre de los personajes, la descripción de 
los eventos, la advocación y el desenlace.11 Estos 
elementos hacen que algunos exvotos sean con-
siderados documentos históricos desde el punto 
de vista sanitario, político, militar, meteorológico 
y social.8,12 

Entre los exvotos médicos destacan el dedicado 
a la Señora de los Dolores y a San Sebastián 
sobre un caso de la epidemia de viruela en 
17615 y el de la señora Josefa Peres Maldona-
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do, testimonio de la primera mastectomía por 
cáncer de mama en América (Aguascalientes, 
México, 1777).13

TEMAS

Los exvotos son testimonio de la religión, la vida 
rural, la arquitectura, enfermedades y la forma 
de vestir de la época.14 Son un vínculo del ser 
humano con lo “sobrenatural” y una expresión 
popular de la medicina mágica-religiosa.15 

Los temas votivos varían con la época. En el siglo 
XIX, del 40 al 70% pertenecen a la salud, del 
20 al 25% a accidentes y del 8 al 10% son de 
carácter bélico.5,6,8,9,12 

Los diagnósticos votivos rara vez eran hechos 
por médicos, los hacía algún curandero, coma-
dronas, el autor, los enfermos o sus familiares. 
En ocasiones no aparece el nombre de la en-
fermedad, sino la descripción de los signos y 
síntomas del paciente (al ser testimonios públi-
cos, en ocasiones era mejor reservar detalles). 
Al analizar un exvoto pueden formularse varias 
hipótesis diagnósticas.

EXVOTO DE IGNASIO RODRIGUEZ Y LA 
PRIMERA EPIDEMIA DE CÓLERA EN 
MÉXICO (1833)

Es un exvoto de autoría anónima, originario 
de Irapuato, Guanajuato. Realizado al óleo 
sobre lámina de cinc con proporciones de 25 x 
18 cm. Muestra a Ignasio Rodriguez en decúbito 
supino sobre una cama con la pierna derecha 
en flexión por los calambres ocasionados por 
la deshidratación. Los brazos, flexionados y 
débiles, pues al tratar de juntar las manos en 
posición de oración, los dedos apenas se tocan 
entre sí. Con la piel pálida, la boca entreabierta 
y la mirada perdida dirigida hacia arriba, el 
autor representó la agonía y el sentimiento de 
resignación del enfermo al esperar la muerte. 
Frente a la cama y rodeada de nubes difumi-

nadas, se ubica Nuestra Señora de la Soledad, 
quien, con las manos juntas y los dedos entre-
cruzados, mira con compasión al enfermo para 
apiadarse. El exvoto de Ignasio Rodriguez es un 
documento histórico que muestra el paso de la 
primera epidemia de cólera morbus en 1833 
por Guanajuato, México. 

En el siglo XIX las enfermedades se asociaban 
con la suciedad y miasmas, las epidemias 
eran “plagas morales desatadas por la ira de 
Dios”. Las comunicaciones eclesiásticas uti-
lizaban eufemismos (“excesos” y “abusos de 
Venus”) para referirse al sexo prematrimonial 
y la sexualidad excesiva, esto generó pánico 
entre parejas que vivían en concubinato y los 
matrimonios incrementaron un 300%, algunos 
aun en el lecho de muerte, pues concedía 
indulgencias.16 

Vibrio cholerae salió por primera vez del río 
Ganges (Bengala y Jessore) en mayo de 1817. En 
1829 se extendió desde la India a Rusia, Oriente 

Figura 1. Exvoto de Ignasio Rodriguez Cartela: “El dia 
12 de agosto del año de 1833 estando Ignasio Rodri-
gez cuasi en las ultimas esperanzas de vida por tener 
asta una pierna encojida de los calambres del peste 
invocó a Ntra. Sra. de la Soledad y sanó del todo”. 
Colección del autor.



546

Medicina Interna de México 2023; 39 (3) 

https://doi.org/10.24245/mim.v39i3.8105

Medio y llegó a Inglaterra en 1830. En junio de 
1832 llegó a Quebec y Montreal. Un mes des-
pués, a la ciudad de Nueva York (3515 muertos). 
En noviembre a Nueva Orleans (5000 muertos) 
y en 1833 entró al territorio nacional por dos 
rutas: Nueva Orleans-La Habana-Tampico (24 
de mayo) y Nueva Orleans-La Habana-Yucatán 
(21 de junio; en la península fallecieron 65,392 
personas). Desde Tampico (1200 muertos) se 
extendió a San Luis Potosí (4366 muertos) y a 
finales de junio de 1833 la epidemia llegó a Gua-
najuato. Ahí se contabilizaron 2487 enfermos y 
fallecieron 1244 (50% de letalidad), de los cuales 
el 52.2% eran hombres, el 47.8% mujeres y un 
41.6% niños. Se estima que falleció entre el 3 
y el 6% de la población.17,18,19 Al término de la 
epidemia había fallecido entre el 10 y el 12% 
de la población mexicana.18

CONCLUSIONES

Los exvotos pictóricos son una expresión popu-
lar de la medicina mágica-religiosa y pueden 
abordarse como un documento histórico, en su 
dimensión cultural, artística, sanitaria, política, 
militar, meteorológica, religiosa o social, al ser-

vir como fuente información en la metodología 
histórica. 
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