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introducción

una fuente es un elemento objetivamen-
te dado, material que procede del pasado y ela-
borado por seres humanos. Para que sea con-
siderado fuente debe constituir un testimonio 
del pasado, es el investigador con su interpreta-
ción el que convierte al vestigio encontrado en 
fuente. Para esta investigación hemos utilizado 
básicamente dos tipos de fuentes; las escritas y, 
principalmente las fuentes orales porque nues-
tra propuesta ha sido acercarnos al estudio de 
las matronas y la cultura del nacimiento desde 
la historia oral.

Fuentes escritas

Las fuentes documentales son relaciones 
del pasado escritas con la finalidad de dejar con-
tado algo sobre lo que entonces era presente�. 

�  Kragh, H. Introducción a la historia de la ciencia. Barcelona. 
Editorial Crítica, �989. 

La validez y fiabilidad de los datos están relacio-
nadas con las fuentes de las que proceden, de 
esta forma, las fuentes más codiciadas en las in-
vestigaciones cualitativas son las primarias por 
la luz que arrojan a la información encontrada. 
Las fuentes secundarias son escritas por alguien 
que previamente lee y resume los materiales de 
las fuentes primarias, la subjetividad que aporta 
el investigador al tratar estas fuentes crece pero 
sin perder de vista que, como seres humanos, 
formamos parte de la realidad que investigamos 
y esto resulta inevitable. Esta cuestión da más 
validez y fiabilidad a las fuentes primarias sobre 
las secundarias. Se han desarrollado dos estrate-
gias para determinar la exactitud y autenticidad 
de las fuentes; la crítica externa y la interna. 
La primera se usa para establecer la validez del 
material trabajado, el investigador se pregunta 
dónde, por qué, cuándo y por quién fue escri-
to un documento. La crítica interna resulta ser 
un examen  sobre la fiabilidad del documento, 
de tal forma que el investigador debe tener en 

En este artículo se exponen las fuentes escritas y orales que han guiado el estudio de las matronas y la 
cultura popular del nacimiento a lo largo del siglo XX en un entorno rural de la provincia de Jaén (España); 
la Comarca de Sierra Mágina.

This article presents written and oral sources that have guided the study of midwives and popular culture 

from birth to the twentieth century in a rural setting in the province of Jaén (Spain); the District of 
Mágina. Mountain.
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cuenta los sesgos del autor sin perder de vista el 
contexto y el tiempo en que fue escrito2.

Para el estudio de las matronas y la cultu-
ra popular del nacimiento hemos utilizado los 
dos tipos de fuentes escritas comentadas en el 
párrafo anterior. Las fuentes primarias como es 
el caso del único Libro de Registros de títulos de 
matronas (figura �), un libro de actas (figura 2) 
del Colegio Provincial de Matronas del perio-
do comprendido entre �964 y �978, archivados 
ambos en el Colegio de Enfermería de Jaén, le-
gajos de hacienda que contienen datos de los 
pagos a las matronas de Jaén por parte de la 
Mancomunidad Provincial de Sanidad desde 
�935 a �959 encontrados en el Archivo Provin-
cial de Jaén, las Constituciones Sinodales del 
Obispado de Jaén, hechas y ordenadas por el 
Ilmo. Sr. Don Baltasar de Moscoso y Sandoval, 
cardenal de la Santa Iglesia de Roma y obispo 
de Jaén encontradas en el archivo de la Cate-

2  Burns, N.; Grove, S (�995). Investigación en Enferme-
ría. Madrid. (3ªed.). Elsevier,  2005

dral y por último documentos aportados por las 
informantes durante el trabajo de campo.

Hemos utilizado las fuentes  secundarias con 
el objetivo de describir contenido e interpretar 
el discurso de médicos y matronas del periodo 
estudiado, centrado en la década de los años 50, 
sobre la feminidad, el ejercicio profesional de 
las matronas y la maternidad como epicentro 
del trabajo de las matronas. 

Fuentes orales

La historia oral surge como consecuencia de 
una serie de factores que van a considerar a las 
fuentes orales como un nuevo tipo de fuentes. 
Aunque antiguas en su utilización, desde la épo-
ca griega, cobran fuerza a partir de la II Guerra 
Mundial por el avance tecnológico en sistemas 
de audio que permiten recoger testimonios de 
personas y guardarlos como archivos sonoros3. 
Actualmente estamos asistiendo a un mayor in-
terés por el estudio de los discursos y prácticas 
no dominantes, la propuesta novedosa de inte-
grar voces diversas en la construcción de la his-
toria y el renovado interés por la microhistoria 
está haciendo que los investigadores e investi-
gadoras pongan su punto de mira en las fuen-
tes orales (figura 3) a través de técnicas como 
la entrevista en profundidad o las historias de 
vida. Cuando construimos la historia basada en 
fuentes orales estamos demostrando interés por 
el estudio de la memoria, la representación y la 
subjetividad, estrechamente relacionada con el 
trabajo de campo antropológico. Su utilización 
trata de  destacar la importancia que la historia 
da a elementos escurridizos como el tiempo y la 
memoria4.

 Las fuentes orales tienen como caracterís-
tica principal su naturaleza fugaz por lo que los 
investigadores e investigadoras de la historia 
deben darle prioridad sobre otras fuentes en el 

3  Siles González, J. «La historia basada en fuentes 
orales». Archivos de memoria, 2006, 3(�). Disponible en 
<http://index-f.com/3/a0600.php>. Consultada 7 de ju-
nio de 2006.

4 Ortiz Gómez, T. «Fuentes orales e identidades pro-
fesionales: Las médicas españolas en la segunda mitad del 
siglo XX». Asclepio, vol. LVII. Fasc. I, 2005, pp 75-97.
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proceso heurístico e incluso en le proceso de 
tratamiento y análisis de la información que 
transmiten. Su carácter subjetivo confiere a las 
fuentes orales a la vez una cualidad y una limi-
tación, de ahí que el objetivo primordial de la 
historia oral no sea perseguir la validez de un 
acontecimiento en sí, sino captar la perspectiva 
que los informantes tienen del mismo expresa-
da mediante palabras, gestos, creencias, senti-
mientos y cualquier tipo de reacción provocada 
por el hecho estudiado5.

La utilización de fuentes orales para el estu-
dio de las mujeres en la profesiones de la salud 
tienen con mucha frecuencia un planteamiento 
constructivista, haciendo hincapié en las rela-
ciones de género que estructuran y delimitan la 
profesión y remarcan la elaboración de discur-
sos que tienen por finalidad definir las profesio-

5  Siles González, J. Op. cit., 2006, p 2.

nes en términos de masculinidad y feminidad. 
Esto lleva a centrarse en la posición de las mu-
jeres en las profesiones sanitarias sacando a la 
luz las prácticas socioculturales que definen su 
papel como mujeres dentro de ellas6.

En nuestro trabajo prima la utilización de 
estas fuentes sobre las escritas, ésta ha sido 
nuestra apuesta metodológica, estudiar a las 
matronas de Sierra Mágina desde las fuentes 
orales. Hemos recogido información de las pro-
pias protagonistas y de las personas que compar-
tieron tiempo y vivencias con ellas, procurando 
hacer una más completa contextualización de 
las matronas y su práctica profesional a través 
del discurso de las informantes de Mágina sobre 
la cultura o tradición popular del nacimiento, 
proceso sobre el que pivota el trabajo de las ma-
tronas estudiadas.

6  Ortiz Gómez, T. Op. cit., 2005, p 85.
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FuEntEs OrALEs (ALGunOs EjEmpLOs):

trabajo de las matronas rurales

Cabritas eran muchos cortijos, como un pue-
blecito pequeño. Le dije a don Alfonso, el alcalde, 
que era amigo nuestro «mira Alfonso le tenías que 
decir que cuando fueran a parir se vengan a Huel-
ma, ponme una habitación como Dios manda que 
yo pueda también desahogarme para poner una 
inyección», no se podía poner, allí en medio de las 
bestias. Le voy a contar una cosa con un parto, ¿us-
ted comprende que una gitana que parió y ves el 
burro al lado? y le dije «mire usted señora» y hago 
así la sartén de migas ¡¡cómo lo habían fregado eso!! 
¿Qué hicimos allí? digo «no señora, yo usted me va 
a hacer el favor de parte de doña Paquita ir a la es-
quina de al lado a la otra calle y que le presten una 
olla, unas sabanitas, porque yo decía ésta no tiene, 
que yo hablaré con ellas luego, total que llevaron 
de todo. Yo arrodillada la pobretica mujer no tenía 
cama, era nada más que un colchón de paja, el burro 
aquí al lado (señala a su izquierda). El colchón aquí 
(señala al otro lado), tres chiquillos comiéndose los 
mocos, un pedazo de pan y aceite. Eran los años 54 
y entonces nació muy bien gracias a Dios, el candil 
se apagó (risas) y la pobrecita «¡¡ayy señora mía el 
Señor la bendiga!!», no tenían nada, ni asistencia ni 
nada (Matrona de Huelma).

He tenido que salir algunas veces al campo. Me 
avisaban, iba las reconocía, antes se tiraban en la casa 
un tiempo, ahora paren en dos días. Yo la reconocía 
y según veía, venía a mi casa, si yo veía que aque-
llo venía tarde, no tenía dilatación ni nada. Cuando 
ya veían que le apretaban los dolores, algunas veces 
estaban lo mismo, pero en fin, me llamaban y yo 
ya me quedaba con ellas hasta que daban a luz. En 
caballo, a los cortijos esos que había, a Puerto Alto, 
no se si usted lo habrá sentido, porque entonces no 
había coches. Normalmente un familiar de la partu-
rienta venía me avisaba y luego me llevaba (Matro-
na de La Guardia).

Esta señora venía cuando había un parto con 
dificultad, iba el sobrino o el que fuera y le avisaba, 
ni teléfono ni nada. Esa señora venia en una bestia 
hasta aquí. De esta señora me acuerdo de oídas, de 
mi madre y mi abuela, que decían «ha tenido que 
venir doña Carmen, la matrona de Cambil». (Infor-
mante de Arbuniel, 65 años de edad).

No quería ir al campo con ningún hombre. 
Cuando la buscaban para ir al campo, tenía que ir 
una mujer con ella. Cuando iba al Frontil, cortijo a 
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�5 km de Cambil, venían con una bestia a por ella. 
En un parto que yo tuve me asistió una mujer, pero 
luego tuvieron que ir a por ella porque las secundi-
nas no las eché y me las sacó ella, apretándome y 
apretándome con las manos. Doña Carmen me ha 
recogido algunos de los �5, mi hijo el mayor tiene 
55 años y el chico 38 años. (Informante de 80 años 
de edad de Cambil).

Asistía el parto y luego durante �0 días lavába-
mos a la mujer y curábamos el cordón umbilical del 
niño, les explicábamos que era muy importante te-
nerlo limpito, que no le dieran papillas de esas con 
harina tostada, que su leche era más buena y más ba-
rata. (Matrona en Solera y Cabra del Santo Cristo).

Sí, sí, porque entonces cuando ya nació uno, 
claro al nacer uno me dijo «doña Paquita me dan 
dolorcillos» y dije yo, entre mí, eso no es nada. Es-
taba la mujer asustada y le decía yo a la otra que 
había (señala con dos dedos). Y le digo al rato a la 
otra (señala con sus dedos, tres), el candil se cayó, 
aquello fue, eso era (risas). Don Mariano se echaba 
a reír cuando se lo conté. Cuando me dijo «¿qué 
pasó de aquella mujer de la barriga tan grande?», 
que, ¿qué pasó?, dígame a mí que se le cayó el can-
dil a la mujer en oliendo a quemado  y dijo «¿Qué 
pasa?» Y digo «apriéteme usted no pasa nada. Total 
que expulsa el tercer feto y está muy bien todo gra-
cias a Dios. Entonces le digo yo a la pobrecilla, no es 
que fueran pobres del todo pero se veían necesita-
dos, obreros y le digo «mire usted lo primero que va 
usted a hacer de parte mía, a todos esos de acción 
católica, así, así, así, así. (se da golpes en el pecho) 
le dice usted «que de parte de doña Paquita, porque 
me querían mucho y las ricachonas eran, que le den 
el hatito porque son tres hijos lo que tiene usted. 
Reunió bastante ¡eh! Y cuando vaya usted a bauti-
zarlos dígale a don José, el sacerdote, que haga una 
obra de caridad y que le ponga Jesús, José y María. 
Luego la pobre mujer me llevó una ristra de chorizos 
(Matrona en Huelma).

A mí me dijo cuando nació mi Esteban, «eso 
que tú has hecho es una salvajada» no ir al médico 
ni una vez». No íbamos al médico durante el emba-
razo. (Informante de Torres de 7� años de edad).

El médico se volvía loco en el pueblo con tantas 
indigestiones y fiebres en los niños más pequeños.
Me decía «María esto es todo de la forma en que 
preparan las comidas a los niños hay que explicar-
les la importancia de la higiene en la preparación», 
pero por más que les decíamos, siempre había una 
persona mayor que les aconsejaba lo que tenían que 

hacer. Hacíamos lo que podíamos, no le digo, a lo 
mejor tú les dabas unos consejos sobre cómo cuidar 
a los hijos, pero luego ellas hacían lo que las abuelas 
les decían, aquí en La Guardia había de todo. (Ma-
trona en La Guardia).

En los años cincuenta nos pagaban por cartilla 
que teníamos asignadas, me acuerdo de 30 y 80 pe-
setas por parto, de la beneficencia 300 pesetas al més 
y cobrábamos 600 pesetas por el parto particular que 
había muy pocos (Matrona en Carchelejo y Noalejo).

Hice algunos partos privados en Jódar. Cobraba 
entre 25 y 65 pesetas por parto, fue recién venida al 
pueblo por �95�. Más tarde cobré 500 pesetas cuan-
do empezaban a llamarme, hacía 6 u 8 partos priva-
dos al mes. A las mujeres sin recursos no les cobraba 
y me regalaban productos de la huerta o media do-
cena de huevos. La Seguridad Social nos pagaba 60 
pesetas por parto asistido. (Matrona en Jódar).

Cobraba por los partos 500 pesetas por un parto 
normal, eso era parto privado y el ayuntamiento me 
pagaba trescientas treinta y tres con treinta y tres 
pesetas al mes. Luego el SOE nos pagaba 60 pesetas 
por parto. La mujer tenía la cartilla, cuando daba a 
luz te la daba, tú la rellenabas y la mandabas aquí, 
como un librillo pequeño. Eso era muy tarde ya, Las 
500 pesetas eran a finales de los años 50 (Matrona 
en Pegalajar).

Yo he cobrado 200 pesetas, �00 pesetas, ahí lo 
tengo yo, en mi diario. Las matronas teníamos bene-
ficencia y seguro. El Seguro pagaba a 35 pesetas el 
parto, al principio del Seguro en los años 40. No te 
digo que me regalaban tres pesetas para un café. La 
gente que tenía más te regalaba un bote de colonia, 
cosas así, tomates, fruta. Cuando estuve en Garcíez 
comía en el primer sitio que llegaba. «Siéntese us-
ted» me decían, y allí comía. En Garcíez estaba en 
un parto y comía allí. Era un pueblo muy pequeño, 
después de mí no hubo matrona en el pueblo (Ma-
trona en Garcíez).

Ahora verás, mi parto primero fue por doce du-
ros, sesenta pesetas, luego llegué a �00 y luego al 
venirme 5000 pesetas, llegué a finales de los años 
40 y me fui por el 60. Las que asistíamos de la Segu-
ridad Social nos daban muy poco yo creo que eran 
30 pesetas por cada parto. De APD cobrábamos 300 
pesetas al mes. Entonces unos gitanos se vinieron a 
dar a luz y pusieron en un sitio, las peñas aquellas, 
pusieron un tendedero con cuatro pantalones y lla-
man a la matrona y digo «yo no voy allí» porque yo 
no sabía quién eran de noche, digo «tiene que venir 
el municipal, aquí tiene que venir el municipal», to-
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tal que viene el municipal y me dice «doña Paquita, 
¿usted sabe dónde va usted a ir?, que allí se está ca-
yendo, si es un lavadero, un lavadero» y dije «pues 
si es un lavadero hay que tener caridad,  sea lo que 
Dios quiera», total que la asistí, entonces mi mucha-
cha que tenía yo la criada le mandó el desayuno, yo 
menos ¿qué puedo hacer?, si están las pobreticas que 
no tiene nada y entonces le dije «allí vas y le llevas 
este desayuno a ésta». (Matrona en Huelma).

Lo que sí recuerdo que más de una vez me ha 
contado, bueno que cuántas veces trabajó sin cobrar 
nada por ayudar a mujeres que no tenían, son pa-
labras textuales de ella «yo he atendido partos con 
la mujer tirada en el suelo encima de un capacho de 
aceituna», una estera de esas que ponían en los mo-
linos porque no había nada más donde estuviera «y 
a esa mujer ¿qué le iba yo a cobrar?» (Informante, 
hija de la matrona en Pegalajar).

Yo me acuerdo cuando mi madre asistía en las 
cuevas de Torres a familias gitanas. Venía lamen-
tándose por las condiciones en que vivían. Por otro 
lado, como anécdota te cuento que asistió a María 
Real cuando dio a luz al hoy juez Baltasar Garzón. 
Quiero decirte que fue una gran profesional y prestó 
sus servicios como matrona a todo tipo de mujeres 
sin discriminación de ningún tipo. (Informante, hijo 
de la matrona en Torres).

¿Sabe usted que venían las gitanas a las cuevas, 
a la ermita en las carretas? ¿Os acordáis de eso? Y se 
ponía alguna de parto, la mujer iba que no es decir 
ahí no voy yo porque son gitanos, ni aquí voy yo 
porque no son gitanos, la mujer es verdad que se 
portó muy bien en el pueblo. (Informante de Man-
cha Real de 8� años de edad).

Llegaron unos gitanos en un carromato y fue-
ron a llamarla porque una gitana estaba de parto. 
Atendió a esta mujer en mitad del campo y luego le 
llevó comida a toda la familia. (Sobrina de la matro-
na en Campillo de Arenas).

cuLturA pOpuLAr dEL nAcImIEntO

Esterilidad

Ella no servía, siempre se le echaba la culpa a 
la mujer, ahora ya se sabe que hay tantos fallos en 
los hombres como en las mujeres. Antes decían las 
mujeres más mayores «si fulanico se fue con otra 
porque como su mujer no tenía familia y el quería 
tener». Se dejaba a la mujer y se iba con otra para  
justificar que el sí servía (Grupo de Torres).

Había mujeres las pobreticas que echaban pro-
mesas muy duras de ir a la Virgen de la Cabeza an-
dando desde aquí, también otras prometían si se 
quedaban embarazadas novenas a la patrona del 
pueblo. También la mayoría se conformaba o no de-
cía nada porque la procesión iba por dentro, ¿sabe 
usted? Antes había que tener zagales si no te mi-
raban malamente como que no eras mujer, eso lo 
sabéis que era así (Grupo de Mancha Real).

Algunas iban a curanderos y les mandaban una 
faja con una masa que le echaban y se escocían las 
pobres y todo de tener la faja puesta tanto tiempo, 
como una gachilla, ¿sabe usted? (Grupo de Bedmar).

molestias en el embarazo

Se hacía una bolilla del papel del cigarro te la 
tomabas te ibas a trabajar y se te quitaba, eso emba-
razada. Así se quitaba la rescordera. 

Estaba cogiendo aceituna y tenía los ardores, 
cogías una piedra del suelo y te la echabas a la boca 
y la tenías todo el día y se te iba el ardor.

Pelando patatas, el corazón de la patata, te lo co-
mías crudo y también se te iba la rescordera (Larva).

Un poquillo vinagre, un poquillo bicarbonato 
y una poquilla azúcar y un garbancillo crudo en la 
boca, con aquello te consolabas (Grupo de Torres).

En la aceituna embarazada he tenido ardor, yo 
he estado en la aceituna hasta febrero pariendo en 
marzo, con un barrigón así. Y cuando merendába-
mos, había una tierra muy fina, de esa tierra que de 
llover se queda muy fina, como arenilla y se echaba 
como se echaba para liar un cigarro, cogías y te la 
echas y una poquilla agua y eso era mejor que el 
bicarbonato y mejor que nada y no te daña (Grupo 
Pegalajar-La Cerradura).

Alimentación y embarazo

Acelgas, collejas, espinacas para agregar a gar-
banzos, habichuelas, lentejas, la carne ni en pintura, 
si acaso algún pollo de los que se tenían en el corral, 
eran tiempos de inmigración y necesidad (Grupo de 
Bédmar).

En la alimentación lo importante era comer 
bastante para que el niño y la madre estuvieran sa-
nos. Buenos cocidos, potajes de lentejas con arroz, 
habichuelas, patatas, chorizo, jamón de la matanza 
(Grupo de Mancha Real).
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Embarazo, parto y religiosidad popular

Pues yo cuando pasé delante de la ermita plan-
tada en lo alto del mulo cuando estaba de parto de 
mi hijo dije «¡ay virgen Pura que me lo saques sani-
co, que no sea bonico pero sanico, que no le pase 
nada!». La patrona ha sido siempre la virgen de la 
ermita, la Inmaculada, como venía en lo alto el mulo 
pues le pedí que me diera salud y que mi hijo nacie-
ra sobre todo sanico (Grupo de Mancha Real).

parto y complicaciones

Mi madre una de las veces que no pudo, que 
fue en guerra cuando yo nací y no había quien fuera 
por la partera, estaban los rojos y mi abuela la de la 
Venta del Gallo, la madre de mi padre pues entonces 
cogió una botella de coñac y le echó una copa que 
eso daba fuerza, en la leche y el aguardiente afloja, 
la coñac da muchas fuerzas. De que aquello se lo 
tomaba, aquello le daba calor y le daba fuerza para 
apretar, el aguardiente relaja.

La Matarina nos daba coñac al par que ella se 
lo bebía y nos entraba un calor que vaya si dilatabas 
(Grupo de Pegalajar-La Cerradura).

Te ponían una «azá» en la barriga y al apretar 
bajaba para abajo (Grupo de Huelma).

Con una «azá» que tenían los hombres para tra-
bajar en el campo, se lo ponían aquí en la barriga y 
se echaban encima.

Qué hacemos, qué no hacemos, ¡oy! yo sé que 
los antiguos le ponían en la barriga el «azaón», le 
ponemos el «azaón» a mi hermana y puso su barri-
ga aquí. Le decíamos «Loles aprieta», apretó y hizo 
aquello Bluuuum.

Y a otra que recogimos en el pueblo una aficio-
na y yo le pusimos el «azaón». No le vino hemorra-
gia porque Dios no quiso (Grupo de Noalejo).

Lo que le voy a contar le parecerá algo de pri-
mitivos, pero, cuando no salían las secundinas, a la 
preñada se le echaba para adelante en un «azá», una 
herramienta del campo, ¿Sabe lo que le digo no?, 
pues apretando la barriga algunas estampaban las 
secundinas en el suelo (Grupo de Cabra del Santo 
Cristo).
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