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La lactancia mercenaria es un tema trabajado desde diferentes disciplinas, siendo la antropología y la 
historia las pioneras en su análisis. Para los investigadores de este campo ha sido primordial la búsque-
da de antecedentes sobre el oficio en diferentes épocas de la historia y qué ideas, como la tensión con 
el modelo de maternidad tradicional y la significación de la leche en función de su origen, y prácticas 
particulares, como la reglamentación, supeditaron su desarrollo. Sin embargo, su exploración no se ha 
limitado al estudio aislado de cada caso, sino que propone un diálogo de continuidades y rupturas.

En la presente reseña se analiza el libro Lactancia y parentesco: una mirada antropológica1, escrito 
por Elena Soler, doctora en antropología de la Universidad de Barcelona. Su autora se desempeña 
en los campos de la memoria, las minorías, la migración, el género, la familia y el parentesco, estos 
últimos orientados a las relaciones que pudieron surgir en el ejercicio de la lactancia asalariada. 
Sobre este tema resaltan los textos: Bancos de leche, parentesco de leche e Islam. Restricciones alimen-
tarias entre la población infantil en Barcelona2 y Nodrizas, madres y hermanos de leche en España3.

Elena Soler defiende que este tema tiene incidencia en ámbitos económicos, sociales, jurídicos 
y morales, rompiendo el orden natural de la maternidad y las clases sociales. Para enfrentarse y 
tratar de comprender este fenómeno, propone un recorrido desde la Edad Media a la época con-
temporánea de las nodrizas pasiegas4 entre 1860 y 1940, abarcando la vida de estas en los Montes 
de Pas, su migración a otros lugares para cumplir su oficio, las experiencias en la casa contratante 
y el regreso a la ruralidad cuando su labor terminaba.

1. Elena Soler, Lactancia y Parentesco: una mirada antropológica (Barcelona: Anthropos, 2011).

2. Elena Soler, “Bancos de leche, parentesco de leche e islam. Restricciones alimentarias entre la población infantil en Barcelona”, 
Dilemata n.º 25 (2017): 109-19, recuperado de: https://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/412000136 

3. Elena Soler, “Nodrizas, madres y hermanos de leche en España”, AFIN, n.º 52 (2013): 1-9, recuperado de: https://ddd.uab.cat/
pub/afin/afinSPA/afin_a2013m7-8n52iSPA.pdf

4. Mujeres dedicadas a la lactancia asalariada pertenecientes a los Montes de Pas, un espacio geográfico montañoso que 
comprende el valle alto de Pas, el valle del Pisueña y el valle alto del Miera, caracterizado por su economía ganadera.

* Estudiante de Historia en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Correo: migutierrezgi@unal.edu.co 
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De esta manera, el texto se divide en dos partes: “El parentesco de leche”, donde se dedica a 
presentar cuestiones contextuales, teóricas y metodológicas, y “Estudio etnohistórico de la no-
driza pasiega”, el que se concentra en el caso pasiego haciendo un recorrido por su territorio, su 
población y el oficio de nodriza.

La primera parte contiene el capítulo: “La simbología de la leche en la construcción de identidad 
y un cierto tipo de parentesco ¿Parentesco de leche?”. En este, presenta las teorías desde las que se 
ha estudiado el cuerpo, los modelos de procreación y maternidad, la alimentación, los fluidos corpo-
rales y el parentesco. Hace una importante observación sobre las principales obras y una invitación 
a reevaluar los métodos utilizados por la academia, para crear análisis que tengan en cuenta las 
particularidades de las sociedades estudiadas y no se reduzcan a la visión y juicios del investigador.

Siguiendo con la segunda parte, incluye cuatro capítulos más, el primero es: “El área pasiega: 
contexto histórico y etnográfico”, donde remonta el relato hasta la configuración del territorio 
en la Edad Media y las dinámicas económicas, migratorias y sociales que ha tenido este lugar y 
su gente, así como la incidencia de su modo de vida y producción en la identidad pasiega. Este 
capítulo ilustra a la mujer antes de emigrar y la creación de un factor determinante, que es discutido 
más adelante, sobre la relación de la actividad ganadera con el imaginario alrededor de la nodriza.

El segundo capítulo, “La oferta, el trayecto y la demanda”, recoge aquellas características más 
solicitadas de las amas, el impacto en su propia familia y la creación de redes de apoyo para el 
cuidado de sus hijos, así como una caracterización de quiénes contrataban estos trabajos y en qué 
forma lo hicieron, qué símbolos surgieron de esta figura y qué impacto en los ideales maternos 
y sociales tuvo la lactancia mercenaria, sin dejar de lado la reglamentación que se aplicó a estas 
mujeres. Aquí, la autora presenta tres escenarios: la élite urbana, la aristocracia y la Casa Real, 
quienes, desde sus propias condiciones, capacidades e influencia generaban diferentes dinámicas 
en la demanda, selección, desplazamiento, lugar y significado del ama.

El tercer capítulo, “La nodriza doméstica pasiega: condiciones de trabajo en la ciudad”, aborda 
la vida dentro del espacio privado, los roles y las funciones que eran asignados a las mujeres, 
analizando qué implicaba socialmente a partir de su idea, su imagen, distinción, reglamentación; 
qué aportaba a la necesidad de lujo y privilegio de sus contratantes; y cómo pudo mantener me-
dianamente una conexión entre el campo y la ciudad.

El último capítulo: “El retorno a los Montes de Pas: ventajas y desventajas de una emigración”, 
da cierre al estudio abarcando la etapa final de la lactancia, la cual podía repetirse unas cinco o seis 
veces durante sus vidas y quizás traer beneficios materiales, sociales, culturales y afectivos para 
la nodriza, según la familia para la que hubiera trabajado. Aunque también confrontaba a estas 
mujeres con lo que su ausencia había creado en su propio hogar, refiriéndose a la disgregación 
familiar, la mortalidad infantil y los efectos de la misma migración. 

El texto en general mantiene un relato constante, sin embargo, conviene revisar una contradic-
ción que da a entender su autora. Esta se refiere, especialmente en el segundo capítulo, a la crea-
ción de una relación buena labor ganadera-buena lactancia —por la presencia de leche en ambas— en 



117

Reseña Lactancia y Parentesco. Una mirada antropológica

Quirón. Rev. 20 (Enero-junio 2024)
E-ISSN: 2422-0795 / pp. 114-118

el imaginario sobre las nodrizas, que impulsó en gran parte su contratación y percepción favorable 
entre las familias de élite y que incluso fue utilizada por mujeres de otras regiones, quienes se 
apropiaban de elementos pasiegos para fomentar su empleo. En el capítulo tres, describiendo el 
perfil de la emigrante anota que esta idea no era una variable determinante en la oferta y selección 
del ama, ya que se daba por sentado su vocación ganadera. Así, expresa una discordancia, en la 
que primero se expone la fuerte incidencia de la idiosincrasia sobre las nodrizas pasiegas que las 
posicionó como preferidas; y después, deja de lado el peso de las concepciones previas y el valor 
en sí mismo de esas ideas en la colectividad.

A pesar de esta contradicción, el libro cuenta con fortalezas como su lenguaje y estructura cla-
ros, pero mantiene la complejidad y desarrollo de sus ideas, así como el uso de diferentes fuentes 
de información, que dialogan desde su singularidad y la integración de imágenes sobre las nodrizas 
en su oficio y representación. Además, se distingue por el desarrollo de temas poco trabajados 
anteriormente y a partir de metodologías interdisciplinarias que no solo tienen valor en el texto, 
sino que también abren sendas de investigación.

Las imágenes que complementan este texto son veintisiete reproducciones de documentos y 
fotografías de las nodrizas y sus familias, un mapa de los Montes de Pas y dos diagramas sobre los 
planteamientos biológicos y antropológicos sobre los fluidos y el parentesco. Estos son muy útiles 
para la interpretación y visualización de las ideas presentadas en el texto. 

Para sostener sus argumentos se apoya en fuentes documentales y etnográficas, donde la corres-
pondencia, la prensa, los contratos, las referencias médicas y jurídicas, las imágenes y las entrevistas 
permiten adentrarse en el mundo de las ideas y las prácticas imperantes de la época. Estas fuentes 
llevan la impronta moral y vivencial de la lactancia, mostrando tanto los discursos que pretendían 
regular el trabajo como la intimidad de la casa y el relacionamiento social vivido por la nodriza.

La metodología utilizada, por su misma característica de preguntarse por aquello poco estudia-
do, se basa en las teorías folk de reproducción5, cuestionando y buscando más allá de la interpreta-
ción tradicional el lugar, la experiencia y sentir de las familias, los niños y la propia ama. Por estas 
inquietudes y por medio de las fuentes tiene en cuenta aspectos como las ideas, los símbolos y las 
prácticas que en escritos, imágenes y relatos orales dan testimonio de la importancia y lugar que 
tuvo la lactancia no solo en las nodrizas y sus patrones, sino también en el territorio, la economía, 
las formas de identidad y principalmente, en las relaciones afectivas y de parentesco. También, 
propone un estudio que integra la historia y la antropología.

La autora menciona que este tema ha sido más estudiado desde el contexto islámico por contar 
con un aparato jurídico y religioso que tiene en cuenta explícitamente la lactancia al hijo de otra 

5. Las teorías folk de reproducción son aquellas que en búsqueda de una perspectiva diferente a la clásica y más cercanas al 
pensamiento popular, se han enfocado en las formas particulares que hacen parte de la vida de cada grupo social, como las 
concepciones de relacionamiento, reproducción, parentesco, entre otras. En el caso de este libro su propia autora presenta una 
que es principal en su estudio, la cual concibe el embarazo en dos etapas: intrauterino y extrauterino, los que comprenden la 
concepción, el embarazo, el parto y la lactancia, integrando las relaciones biológicas y sociales en la formación del bebé. 



118

Michell Gutiérrez Gil

Quirón. Rev. 20 (Enero-junio 2024)
E-ISSN: 2422-0795 / pp. 114-118

mujer. Un texto que fue precursor en este tema es Milk-Kinship in Arab Society: An Unexplored Problem in 
the Ethnography of Marriage6, donde se estudiaron las formas de parentesco en la sociedad musulmana 
a partir del análisis de su ley, su concepción de los fluidos y la procreación, que complementó la 
interpretación de Soler sobre las entrevistas que realizó a mujeres musulmanas en España.

Otros escritos importantes pueden ser ¿Existe el amor maternal? Historia del amor maternal7, en 
el que se cuestiona la “naturalidad” del amor maternal, la construcción de un ideal materno y los 
cambios que ha presentado, teniendo en cuenta la creación de vínculos afectivos por otros medios 
más que el biológico, y Trashumancia y Matrimonio en la Cordillera Cantábrica8, donde se estudia 
el impacto de la movilidad de la población en los Montes de Pas por su actividad ganadera y la 
influencia que tuvo en aspectos económicos, sociales, biológicos y genéticos. 

Para concluir, es un texto que ilustra de manera muy clara y completa el trabajo de las nodrizas de 
Pas durante la época que comprende, integrando diferentes perspectivas y fuentes a la investigación, 
tanto aquellas formuladas por la investigadora como las que pudieron concebir quienes vivieron esa 
realidad. Realiza descripciones y relaciones fundamentales en los diferentes ámbitos que englobaron el 
oficio de la nodriza y con todo lo anterior reexamina y considera el papel de la academia en el estudio de 
temas del ámbito privado y familiar, de la imagen del otro y de la creación de discursos a partir de estos.
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