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Resumen

La negación del conocimiento de las comadronas tradicionales corre paralela a la medicalización del proceso reproductivo. Así, 
organismos como la OMS, la OPS o el UNFPA pasaron de recomendar la inclusión de las parteras tradicionales en el sistema 

sanitario (sobre todo, en contextos con escasez de personal sanitario profesional) a posicionarlas como figuras externas, bajo el 
paradigma de alentar e incrementar el acceso de las mujeres a la atención médica profesional y a la tecnología durante la repro-
ducción. Como mucho, se reconoce su valor dentro de las comunidades como agentes culturales y se minimiza el conocimiento 
empírico de su práctica clínica y el de su cultura local; reduciéndolas a enlaces o animadoras de las embarazadas para que acudan 
a los servicios médicos profesionales. Es decir, mantenerlas en los márgenes, de manera que no se cuestione la autoridad sobre el 
conocimiento de la atención del embarazo-parto-puerperio. Otra estrategia para desvalorizar su trabajo, es naturalizar su gratuidad. 
Se espera que las comadronas realicen tareas asignadas por el sistema de salud de forma voluntaria, sin que medie un reconoci-
miento económico, transformando su liderazgo y el rol social que se espera que cumplan, en una obligación. Frecuentemente, las 
comadronas tradicionales son definidas en los documentos de los organismos internacionales, por sus características étnicas, de 
género y generacionales en lugar de por sus conocimientos o habilidades. Este discurso esencialista disfraza con argumentos cien-
tíficos y técnicos, discriminaciones de género, etnia y clase social. Lo anterior lo ejemplificaremos con fragmentos de informes de 
organismos de Naciones Unidas y experiencias de ministerios de países de América Latina (Guatemala y México).
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Abstract

The denial of knowledge of traditional midwives parallels the medicalization of the reproductive process. Thus, organizations 
such as the WHO, PAHO or UNFPA went from recommending the inclusion of traditional birth attendants in the health system 

(especially in contexts with a shortage of professional health personnel) to position them as external figures, under the paradigm 
of encouraging increase women’s access to professional medical care and technology during reproduction. At most, their value is 
recognized within communities as cultural agents and empirical knowledge of their clinical practice and that of their local culture 
is minimized; reducing them to links or cheerleaders of pregnant women to attend professional medical services. That is, keep 
them in the margins, so as not to question the authority on the knowledge of pregnancy-delivery-puerperium care. Another strategy 
to devalue their work is to naturalize their gratuity. It is expected that the midwives perform tasks assigned by the health system 
voluntarily, without any financial recognition, transforming their leadership and the social role they are expected to fulfill, in an 
obligation. Frequently, traditional midwives are defined in the documents of international organizations, because of their ethnic, 
gender and generational characteristics instead of their knowledge or skills. This essentialist discourse disguises with scientific 
and technical arguments, discriminations of gender, ethnicity and social class. The foregoing will be exemplified by fragments of 
reports from United Nations agencies and experiences of ministries of Latin American countries (Guatemala and Mexico).
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