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Procesos de medicalización de la madre y el niño. 

El caso de la Gota de Leche en Santiago de Chile

Daniela Leyton Legües89

Resumen: La presente ponencia busca problematizar en torno a las prácticas, acciones y 
discursos vinculados a la medicalización de la salud y alimentación de la infancia y las madres, a 

través del caso de la Gota de Leche en Santiago de Chile. Cabe destacar que estos consultorios 

se instalaron en sectores urbanos y proletarios en Chile a principios del siglo XX, bajo el alero del 

Patronato Nacional de la Infancia, institución de beneicencia. El objetivo inicial de los centros se 
enfocó en entregar atención médica y leche a las madres y sus hijos durante los dos primeros años 

de vida, como una forma de aplacar los graves problemas de mortalidad materna e infantil entre 

la población más pobre de la época (Botey, 2008; Illanes, 2006, 2010; Lavrín, 2005; Zarate, 2010). 

En este sentido, desde el enfoque de la antropología de la salud y mediante una investigación 

etnográica realizada en la única institución Gota de Leche aún operativa en la ciudad de Santiago 
de Chile, se busca dar cuenta de la producción y reproducción de una permanente medicalización 

(Boltanski, 1974; Fassin, 2004; Foucault, 1977; Menéndez 1981, 1986, 1992, 2003) de los cuidados 

de la infancia. 

En dicho contexto, se plantea que es posible rastrear la elaboración y persistencia de un 

imaginario social médico en torno a la llamada idea de la “maternidad cientíica” (Botey, 2008; 
Calquín, 2017; Gimeno, 2018; Iribarne, 2010; Lavrín, 2005; Rodríguez, 1998), que se consolida en 

Chile durante la primera mitad del siglo XX. Se plantea que parte de aquel imaginario, es posible 

distinguirlo en las prácticas y discursos de los actuales trabajadores de la institución mediante 
las signiicaciones que van elaborando en torno a la corporalidad y acciones de niños, niñas y sus 
madres. Aquello también se expresaría, de un modo similar, en prácticas discursivas asociadas, 
por ejemplo, a cartillas de puericultura y cuidados maternos que se visibilizan en las primeras 

décadas del siglo XX, algunas de las cuales surgen a partir del trabajo de médicos en la gota de 

leche. 

89  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Concepción. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma 
de Madrid. Correo electrónico: danielaleyton@udec.cl.
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Dado lo anterior, los imaginarios sobre la “maternidad cientíica” se reproducirían sobre la 
base de dos discursos elaborados por los agentes del ámbito médico cientíico, que expresan cierto 
antagonismo respecto al rol de las madres y a sus capacidades como cuidadoras. Uno apunta a 

los argumentos biológicos y biomédicos que rodean los discursos en torno a la medicalización 

infantil, mientras que el otro, apela a la moral de las madres, respecto a sus conocimientos y 

compromiso deseable sobre el cuidado de la salud de sus hijos. 

En esta línea, la madre como principal cuidadora del niño y la niña (Esteban, 2006; Gimeno, 

2018; Scheper-Hughes, 1997), se tornaría en un sujeto-objeto de los procesos de medicalización de 

la salud y alimentación de sus propios hijos. Sujeto en el entendido que será uno de los principales 
agentes de aquella medicalización, y a su vez objeto, de la inculcación de prácticas medicalizadas 
por los agentes de salud de la medicina cientíica. 

Dichos procesos de medicalización se vinculan a construcciones histórico-sociales y políticas, 

en los que la idea de la “maternidad cientíica”, puede ser comprendida como un imaginario social 
(Aravena y Baeza, 2017; Carretero, 2010; Herrera y Aravena, 2015) que daría cuenta de signiicaciones 
que operan en la realidad social. Reproduciendo, de este modo, una visión sobre la maternidad y 

cuidado infantil tradicionales que, si bien pueden expresar ciertas variaciones en los contenidos 

del discurso, presentan también continuidades en las signiicaciones expresadas desde la práctica 
de la medicina cientíica y hegemónica. Se propone entonces, que las signiicaciones centrales de 
aquel imaginario repercutirían en la construcción de una doble moral paradójica sobre las madres 

y la maternidad: una articulada sobre su condición biológica “innata”, y la otra sobre la ausencia 

y necesidad de su “formación” mediante la medicalización de las prácticas, reproduciendo de 
esta manera, roles de género, maternos y de cuidado infantil tradicionales desde el saber médico 

cientíico y hegemónico.
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