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CAPÍTULO 31 

 

El cuidado femenino en las figuras de matrona y enfermera: Denominación, 

formación y práctica asistencial (s. XV-XVIII) 

 

Blanca Espina Jerez*, Sagrario Gómez Cantarino**, Abel Checa Peñalver*, 

Cristina del Rocío Rodríguez López***, y Juan Emilio Navarro Rognoni* 
*Hospital Universitario de Toledo; **Universidad de Castilla-La Mancha; 

***Hospital Nacional de Parapléjicos 

 

 

Introducción  

Según el lugar y momento histórico, la mujer dedicada al cuidado ha recibido diferentes 

denominaciones, por lo que se pretende abordar y centrar estos términos. La mujer encargada de la 

asistencia al parto y los cuidados en torno a este ha recibido distintos nombres. Entre ellas figuran las de 

obstetrix, mayéutica, mayeuta, ama de parir, madre de dolores, comadre, comadrona, partera y matrona 

(Ganso, 2017). 

Así mismo, las mujeres dedicadas al cuidado han sido conocidas como curanderas, pero también como 

brujas o hechiceras. Para llegar a comprender la situación cultural y social de la historia de las cuidadoras 

de los siglos XV-XVIII, no basta con conocer la maquinaria inquisitorial, con la que se les acusaba de 

brujas o hechiceras. Sino que es preciso examinar la situación contextual, social e individual, comprender 

los conceptos y atribuciones con que se llenaba de significado a esas mujeres, sus cualidades y carácter. 

Además, los estudios que vinculan Inquisición y salud suelen centrarse en la figura de médicos, 

barberos y sangradores (Arce, 2011; Conty, 2015; Sarrión, 2006), pocos abordan la perspectiva femenina 

de los cuidados (Beltrán, 2015; Rojo, 2012), o tienden a centrarse especialmente en el oficio de matrona 

(Cabré i Pairet y Ortiz, 2001; García-Martínez, 2012) y no tanto en los cuidados con una visión más amplia. 

Por este motivo, el presente trabajo adquiere una importante relevancia científica al tratar de contribuir a 

completar un hueco existente en la historia de la enfermería. Para ello, resulta esencial recurrir a fuentes 

primarias que logren arrojar una versión más cercana a la historia de parteras, comadres, curanderas, brujas 

y hechiceras. 

Así, de acuerdo con el periodo en que se centra el presente estudio, los siglos XV-XVIII, se desglosarán 

los términos más utilizados para nombrar a las que hoy conocemos como matrona y enfermera. Para lograr 

una aproximación adecuada a los conceptos de acuerdo su momento histórico, se utilizarán el primer 

diccionario de la lengua española, publicado en 1611 por de Covarrubias (1611) y el diccionario de la 

lengua castellana de la RAE editado en 1783 por Joaquín Ibarra (Real Academia Española, 1783). 

 

Objetivos 

-Analizar los diferentes términos con los que se conoció a la matrona y la enfermera actual, durante 

los siglos XV-XVIII. 

-Abordar las implicaciones que emergen de sus denominaciones en cuanto a su formación, desempeño 

sociosanitario y situación sociopolítica. 
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Metodología 

Se llevó a cabo una revisión sistemática. Se realizó una búsqueda inicial para conocer los antecedentes 

y la delimitación del tema de estudio, en la que se consultaron las bases de datos PubMed, Dialnet, SciELO 

y Cuiden, suscritas por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). También se incorporó como 

buscador Google Scholar. 

Con el fin de contar con información actualizada, la búsqueda se limitó a los últimos 10 años, con lo 

que se seleccionaron los documentos publicados entre 2011 y 2021. No obstante, debido a que se trata de 

un tema histórico y quizá no tan tendente a la actualización bibliográfica, se consultaron y seleccionaron 

publicaciones anteriores dado su interés. La documentación referente a las fuentes primarias y legislativas 

procede irremediablemente del periodo de estudio (siglos XV-XVIII). 

Para el examen de las fuentes legislativas se recurrió a Boletines Oficiales del Estado y a la Biblioteca 

Virtual Miguel de Cervantes. En esta última también se consultaron los diccionarios de la época. 

Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 1) documentos que abordan directamente el tema de 

estudio; 2) periodo de estudio comprendido entre los siglos XV-XVIII; 3) material a texto completo; 4) 

documentos publicados en español, inglés o portugués; 5) material publicado entre 2011 y 2021. 

Los criterios de exclusión aplicados fueron: 1) documentos que consideraron el tema desde 

perspectivas diferentes; 2) trabajos comprendidos en periodos de estudio anteriores o posteriores; 3) 

material publicado antes del año 2011, a excepción de los trabajos cuyo contenido es relevante para este 

estudio, así como las propias fuentes primarias. 

La búsqueda en bases de datos y manuales fue realizada entre septiembre y diciembre de 2021. La 

investigación en fuentes primarias se hizo entre enero y marzo de 2022. 

Para la exploración en bases de datos se manejó un lenguaje natural o de texto libre, normalizado y 

controlado con descriptores MeSH y DeCs (Tabla 1). Estos fueron combinados con operadores boleanos 

(“y/and”, “o/or”, “no/not”). Los documentos obtenidos y utilizados se resumen en la Tabla 2. Tras esta 

estrategia se amplió y mejoró la búsqueda de la literatura a partir del principio de “bola de nieve”, que 

consiste en revisar las referencias bibliográficas citadas en la literatura consultada y que son acordes con 

los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Tabla 1. MeSH y DeCs empleados en las búsquedas 
DECS MESH 

Partería  

Enfermeras obstetrices 

Historia de la enfermería 

Hechicería 

Mujeres 

Parto 

Entorno del parto 

Atención de enfermería 

Características culturales 

Enfermería 

Legislación & jurisprudencia 

Género y salud 

Midwifery  

Nurse midwives 

History of nursing 

Witchcraft 

Women 

Parturition 

Birth Setting 

Nursing care 

Cultural characteristics 

Nursing  

Legislation & jurisprudence  

Gender & health 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 2. Total de documentos utilizados 
Tipo de documento Número 

Libros  

Manuales históricos 

Artículos científicos 

Diccionarios 

Tesis doctorales 

Total 

11 

4 

5 

2 

2 

24 

Fuente: Elaboración propia. 
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Resultados 

Partera 

Resulta llamativo que, en el primer diccionario de la lengua española, de 1611, no figura la palabra 

partera, y parto se define como “la acción de parir” (de Covarrubias, 1611). 

En cambio, en el Diccionario de la RAE de dos siglos después (1783) (Real Academia Española, 1783), 

se recogen las acepciones de partera y partero (Figura 1), apuntando la diferencia en la formación 

académica que provocó una división sexual del trabajo entre ambos. 

 

Figura 1. Entradas relacionadas con el parto en el Diccionario de la lengua castellana de 1783 

 
Fuente: Real Academia Española (1783. p.705). 

 

Partear es algo que hace tanto el facultativo como la comadre. Sin embargo, la partera (sólo femenino), 

también llamada comadre, asiste a la mujer desde su oficio, mientras que el partero (sólo masculino) o 

comadrón lo hace como cirujano. De hecho, en latín sus nombres también son diferentes. 

 

Comadre, comadrona 

Sebastián Covarrubias (de Covarrubias, 1611) dice de la comadre que “vale madre juntamente con la 

que lo es verdadera: y llamamos comadre a la que ayuda a parir, que cura de la madre, y de la criatura. 

Esta por otro nombre se llama partera. Latín obstetrix (…) Llamanse comadre las que acompañan a la 

criatura, y la reciben de mano del padrino, quando la sacan de la pila”. En esta definición puede apreciarse 

que la comadre, en su atención al parto, cuida tanto de la madre como del recién nacido. Sorprende que, 

aunque el diccionario no arrojara ninguna entrada al buscar partera, aquí sí refiere su otra denominación. 

Así mismo, recoge otra de sus funciones, la de ejercer como madrina durante el bautismo. Cuando el parto 

era exitoso, los padres otorgaban a las matronas el privilegio de ser la madrina del bebé y llevarlo a su 

bautizo, al menos fue común entre los círculos reales y nobles (Foster, 1980) (Figura 2). 

 
Figura 2: Frontispicio realizado por Jane Sharp, primera matrona inglesa en escribir un tratado 

 
Fuente: Sharp (1725). 
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De este modo, la denominación de madrina para hablar de las parteras o comadres ya se utilizaba, al 

menos, desde la Edad Media. Esta función ya se refleja en el primer manual de Obstetricia escrito en 

castellano, el Libro del arte de las comadres o madrinas y regimiento de las preñadas y paridas y de los 

niños (Carbón, 1541). Asimismo, según cuenta Pedro Aznar de Cardona (Aznar, 1612), antes de la 

expulsión de los moriscos de la Península Ibérica, los únicos cristianos viejos eran el cura, un hombre del 

Santo Oficio y una comadre o partera que hacía las veces de madrina para el bautismo: “(…) una comadre, 

o partera que recebia las criaturas de las que parían y servía de madrina en la fuente del baptismo, por 

quanto dellos no se fiava esso por estar grandemente indiciados de infieles (...) (Aznar, 1612). Volviendo 

a los diccionarios, en el de 1783 (Real Academia Española, 1783) no se observa ninguna variación en el 

concepto de comadre o comadrona respecto a la versión de Sebastián Covarrubias. 

 

Curandera 

Llama la atención que en el primer diccionario no se contempla el oficio de curandera, y solamente se 

expone el término curar, que se define como “medicinar al que está enfermo, ô llagado, por el cuidado que 

se deve tener con él” (de Covarrubias, 1611). En cambio, la RAE sí recoge el concepto salvo que sólo lo 

aplica al género masculino. Determina que curandero es “el que se introduce á dar remedios y recetas sin 

ser médico aprobado” (Real Academia Española, 1783). Resulta bastante interesante esta acepción pues 

no deja de reflejar la realidad de los siglos XVI-XVIII, cuando los oficios del cuidado ejercidos por las 

mujeres de Castilla quedaron sin una cobertura formativa reglada y, en consecuencia, en riesgo de 

persecución legal y/o inquisitorial (Boletín Oficial del Estado [BOE], 1805). 

 

Bruja, hechicera 

Para el caso de la bruxa o bruxo, el diccionario de Covarrubias (de Covarrubias, 1611) ofrece una 

amplísima definición sobre esta. Refiere que se trata de gente perdida y endiablada que se ha entregado al 

Demonio, han perdido el temor a Dios y han renegado de la Santa Fe que recibieron en el Bautismo. Para 

referirse a sus actos cita al Malleus Maleficarum y así evita detenerse en mayores descripciones. Conviene 

detenerse en introducir la importancia que el Malleus maleficarum o Hammer of Witches tuvo para la 

historia del cuidado y de las mujeres dedicadas a ellos. Los dominicos Heinrich Kramer y Sprenger 

publicaron en Alemania en 1487 este manual (Figura 3), que consistió en la síntesis más apreciada de los 

clásicos tratados de magia, como de la mitología que se había ido gestando desde la antigüedad en torno a 

las brujas. Pero su distintivo más relevante, es que se trata de la obra por excelencia que desencadenó la 

caza de brujas. Los autores defendieron fervientemente que las brujas no eran fruto del imaginario popular, 

por el contrario, eran seres reales, extremadamente maléficos, y que mantenían estrechos vínculos con el 

diablo (Guerrero, 2012). 

 

Figura 3. Malleus Malificarum, edición de 1669 

 
Fuente: López-Muñoz, Álamo, 

y García-García (2008). 
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Este Martillo de Brujas destinó a las parteras el capítulo: De cómo las comadronas cometen horrendos 

crímenes cuando matan a los niños o los ofrecen a los demonios en la forma más aborrecible. Del mismo 

modo, plantearon una pregunta que después argumentaron en Las brujas que son comadronas matan de 

distintas maneras a los niños concebidos en el útero, y procuran un aborto; o si no hacen eso, ofrecen a los 

demonios los niños recién nacidos. Al mismo tiempo, el tratado recoge alusiones constantes a las matronas 

de la época, aunque diferencia implícitamente a las comadres de las comadres brujas. Éstas últimas son las 

más referidas, y se les acusa de: impedir la concepción por medio de hierbas; practicar abortos; causar 

grandes daños si los bebés ya han nacido, aludiendo que están obligadas a ofrecer gran cantidad de niños 

a los demonios; guardar vinculación con los nacimientos monstruosos y realizar amputaciones a los recién 

nacidos (Kramer y Sprenger, 1847). 

Dada la enorme relevancia y divulgación que tuvo este manual, acabó por convertirse en un 

instrumento legal a la hora de conocer, diferenciar y juzgar a un amplio abanico específicamente femenino. 

La comadrona fue doblemente condenada y estigmatizada, tanto por su condición de mujer, como por su 

capacidad de sanación. Tal situación queda perfectamente relatada en el siguiente fragmento del Martillo 

de Brujas: “Consideremos ante todo a las mujeres; primero porque este tipo de perfidia se encuentra en un 

sexo tan frágil, más que en los hombres. Y nuestra investigación será ante todo general, en cuanto al tipo 

de mujeres que se entregan a la superstición y la brujería; y tercero de manera específica, con relación a 

las comadronas que superan en malignidad a todas las otras” (Kramer y Sprenger, 1847). 

De igual modo, el diccionario de Covarrubias (de Covarrubias, 1611) siguiendo a Kramer y Sprenger 

(1847) advierte que “aunque hombres han dado, y dan en este vicio, y maldad, son mas ordinarias las 

mugeres, por la ligereza, y fragilidad, por la luxuria, y por el espiritu vengativo que en ellas suele reynar y 

es mas ordinario tratar esta materia debaxo del nombre de bruxa, que de bruxo” (de Covarrubias, 1611). 

Lo que refleja una de las creencias transversales al propio oficio y condena, el ser mujer como 

predisponente. Se dice de las bruxas que “chupan la sangre de los niños tiernos, con que los consumen, y 

matan; y por esta razon las llamaron lamias”. También que vagan de noche, vuelan por los aires, roban a 

los niños de las cunas cuando sus amas se descuidan, momento en que les chupan la sangre y los matan 

(de Covarrubias, 1611). 

Años después, el diccionario de la Real Academia Española (1783), completó y recogió algunas 

características que la versión anterior no contempló, definiendo a la bruxa como “La mujer que segun la 

opinion vulgar tiene pacto con el diablo y hace cosas extraordinarias por su medio. Dicese que vuela de 

noche á juntarse con otras en sus conventículos”. También recoge algunas expresiones típicas, que 

puntualiza: “Es una bruxa, ó parece una bruxa: que se dice de la muger fea y vieja”. “Parece que le han 

chupado bruxas, ó que le chupan bruxas, ó que está chupado de bruxas: que se dicen del que está muy 

flaco y descolorido” (Real Academia Española, 1783). 

En esta última acepción, directamente lo define en femenino sin explicar el porqué y refiere que sus 

atribuciones son “según la opinión vulgar”. Algo muy interesante en este caso, es que parece recoger que 

el dicho “estar chupado de bruxas” no ocurre en realidad, sino que queda para referirse a los que están 

delgados o pálidos. Esto podría ocurrir en neonatos o lactantes de bajo peso, prematuros, con alguna 

enfermedad o desnutrición, teniendo en cuenta las condiciones de pobreza y desconocimiento de la 

población de los siglos XV-XVIII. Así mismo, alude a la creencia popular de que estas mujeres podían 

volar y reunirse en aquelarres, lo que algunos autores indican que no era más que una práctica precristiana 

de culto a la fecundidad. Para leer más sobre las características mágicas, como el vuelo, y el origen del 

aquelarre, consultar a los antropólogos Margaret Murray, Norman Cohn, y Carlo Ginzburg (Cohn, 1980; 

Ginzburg, 2003; Murray, 1921). 

Respecto al término hechicera, sólo es contemplado por el segundo diccionario analizado (1783), sin 

embargo, su definición viene implícita en ambos con el vocablo hechizar (de Covarrubias, 1611; Real 

Academia Española, 1783). Como en el caso de la bruxa, se recoge que, aunque es común a hombres y 

mujeres, es más propio entre las mujeres, por las mismas causas que con la brujería. También comparten 
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el hecho de realizar pacto expreso o tácito con el demonio, a través de lo que causan daño a la salud física, 

psicológica y moral. Según los diccionarios, la diferencia que parecen compartir la bruja y la hechicera es 

que ésta última era la encargada de los hechizos o prácticas amorosas. 

Sin embargo, la diferencia entre bruja y hechicera no está clara. Existe cierta controversia entre 

investigadores actuales. Carmelo Lisón (1992), indicaba las diferencias según la relación que mantienen 

con lo oculto y perverso: la bruja renuncia a su fe al hacer un pacto con Satán, a quien rinde culto, mientras 

que la hechicera sólo invoca al demonio para realizar sus conjuros y rituales. También considera que ambas 

figuras pueden coexistir en una, y ser a la vez bruja y hechicera, como ocurriría en el caso de la Celestina 

(Lisón, 1992). Para Caro (2015), la diferencia se establece por el entorno en el que desempeñaron su 

actividad: la bruja en el área rural, víctima de “la caza de brujas” de los siglos XV-XVIII, mientras que la 

hechicera en zonas urbanas. 

Los límites entre ambas figuras y su abstracción conceptual se desdibujan en su propio tiempo, como 

puede observarse en los diccionarios, y en la actualidad, pues antropólogos e historiadores no logran 

encontrar un acuerdo para los términos. En parte, esto puede deberse a que la propia Inquisición no hizo 

distinción entre ellas en sus juicios y condenas (Zamora y Ortiz, 2012). 

Sin duda alguna, las fuentes literarias también fueron garantes de la representación social de la bruja 

o la hechicera, términos que a partir de ahora serán utilizados en el texto indistintamente. Conviene en este 

aspecto rescatar un fragmento de una de las Novelas Ejemplares de Miguel de Cervantes (Rodríguez-

Cerdá, 2007), El coloquio de los perros, que enumera las múltiples facultades y características de tales 

mujeres. En esta parte de la obra, la Cañizares encuentra al que cree que es hijo de su amiga y compañera 

hechicera, la Montiela, por lo que le habla de su madre y de la vida de ambas, en lo que da la siguiente 

descripción sobre la hechicera de la que aprendieron, la Camacha de Montilla: 

“Has de saber, hijo, que en esta villa vivió la más famosa hechicera que hubo en el mundo, a quien 

llamaron la Camacha de Montilla; fue tan única en su oficio que las Eritos, las Circes, las Medeas, de quien 

he oído decir que están las historias llenas, no la igualaron. Ella congelaba las nuves cuando quería, 

cubriendo con ellas la faz del sol, y cuando se le antojaba volvía sereno el más turbado cielo; traía los 

hombres en un instante de lejanas tierras, remediaba maravillosamente las doncellas que habían tenido 

algún descuido en guardar su entereza, cubría a las viudas de modo que con honestidad fuesen deshonestas, 

descasaba a las casadas y casaba a las que quería (…) Tuvo fama que convertía los hombres en animales, 

y que se había servido de un sacristán seis años, en forma de asno, real y verdaderamente, lo que yo nunca 

he podido alcanzar cómo se haga, porque lo que se dice de aquellas antiguas magas que convertían a los 

hombres en bestias, dicen los que más saben que no era otra cosa sino que ellas, en su mucha hermosura y 

con sus halagos, atraían los hombres de manera a que las quisiesen bien, y los sujetaban de suerte, 

sirviéndose de ellos en todo cuanto querían, que parecían bestias” (Rodríguez-Cerdá, 2007). 

El fragmento reúne varias características atribuidas a las hechiceras de la época, entre ellas: su 

capacidad para influir en la naturaleza, para impedir la concepción o salvar la honra moral de las mujeres, 

así como intervenir en la situación emocional de las parejas. Otra de las acusaciones comunes era el 

bestialismo (la transformación de los hombres en bestias), aunque Cervantes tuvo una excelente forma de 

devolver la cordura a la creencia popular. Argumentó que en realidad podía ser más bien una manipulación 

de la situación, llevada a la castración masculina en un sentido figurado o psicológico. 

Continuando con la literatura castellana, conviene referir al personaje y la obra de La Celestina, 

publicada en 1499 por De Rojas (2005), con el fin de conocer más características propias de la figura de 

la bruja o hechicera castellana de los siglos XV-XVIII. En la mayoría de las ocasiones, éstas cumplían el 

estereotipo de mujer soltera o viuda, a veces de edad avanzada, experimentadas y que debían servirse de 

varias ocupaciones para lograr salir adelante. Celestina tenía hasta seis oficios, era hechicera, alcahueta, 

física de niños, labrandera, perfumera y maestra de hacer aceites y virgos. La expresión “hacer virgos” se 

refería a restaurar el himen o virgo a mujeres que lo han perdido, para hacer creer a un amante o esposo 

que son “vírgenes” (Montero y Herrero, 2012). No era matrona, pero si íntima amiga de una de ellas, la 
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madre de Pármeno. Su ocupación estaba ligada a la ginecología, la obstetricia y el cuidado físico y 

emocional de las personas sin recursos. Además, en la obra se alude al tema del aborto que, a pesar de su 

expresa prohibición médica, se llevaba a cabo dadas las frecuentes relaciones extramatrimoniales del siglo 

XV, reprobadas por la moral cristiana (Beltrán, 2015). 

 

Discusión/Conclusiones 

El presente trabajo examinó diversas fuentes primarias, sobre todo diccionarios de los siglos XV-XVIII 

y fuentes legislativas, así como otras fuentes secundarias, con los objetivos de 1) analizar los diferentes 

términos con los que se conoció a la matrona y la enfermera actual, durante los siglos XV-XVIII; y 2) 

abordar las implicaciones que emergen de sus denominaciones de cara su desempeño sociosanitario y sus 

consecuencias a nivel sociopolítico. 

El oficio de partera ha sido desempeñado tradicionalmente por mujeres que han alcanzado una 

importante valoración social por su saber, experiencia y valor. No obstante, durante el periodo de los siglos 

XVI-XVIII se encontraron sin un respaldo formativo reglado y siendo herederas de saberes generacionales, 

técnicas y ritos que entraban en conflicto con la cultura imperante de esa sociedad. Tales circunstancias, 

las convirtieron en mujeres transgresoras de lo establecido y juzgadas por ello. 

Parteras y curanderas se encontraban inmersas en el núcleo social en el que asistían. Las había muy 

preparadas para el oficio, otras, aún estándolo, combinaban su desempeño técnico con un saber más 

popular y empírico propio del mundo rural. 

Castellanos de los siglos XV-XVIII recurrían a medios naturales y sobrenaturales para mejorar, 

mantener o restaurar su salud física y emocional. Cuando los primeros medios fallaban, o eran inaccesibles 

física o económicamente, se recurría a una explicación y curación sobrenatural. No obstante, los límites 

nunca estuvieron definidos entre un tipo y otro de curación, sino que con frecuencia coexistieron, a veces 

de forma armoniosa, otras con conflicto. Del mismo modo, curación física y emocional podían ir de la 

mano, pues en ocasiones el hechizo emocional había ocasionado una dolencia física, o viceversa. 

Parteras y curanderas, antecesoras de la enfermería actual, superaron dificultades y barreras 

socioculturales, pero también se vieron condenadas por ello. Ambas actuaron como agentes de salud de 

una sociedad que solicitaba sus servicios a la vez que las condenaba ante un mínimo error, sin ningún tipo 

de respaldo legal, al contrario, con una red inquisitorial tras la “caza de brujas”. 

La historia de estas mujeres nos lleva a viajar entre el antes y el después, a través del legado recibido 

de anónimas del cuidado en las profesiones sanitarias actualmente reconocidas. Sin embargo, aún es 

necesario continuar avanzando en una profesión principalmente desempeñada por mujeres, en la que aún 

se siguen dando fenómenos de desigualdad e inequidad. 
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