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INTRODUCCIÓN

La presente es una investigación derivada de otra, cuya inten-
ción era conocer el perfil informativo de los agricultores de 
agave azul de Tequila, Jalisco. En un principio se creía que eran 

únicamente los varones de esta población quienes llevaban a cabo 
la práctica ancestral de cultivar esta planta; sin embargo, durante el 
proceso de investigación documental y de campo nos dimos cuenta 
de que a lo largo de la historia y aun en la actualidad, las mujeres de 
este lugar han estado siempre involucradas en esta producción. 

Se pensaba en un principio que la función de la mujer dentro de 
la cadena productiva agave-tequila se limitaba únicamente a llevar 
el producto (la piña del agave) para ofrecérselo a las grandes fábri-
cas tequileras para su venta; pero esta situación ha cambiado radi-
calmente hoy en día, pues son muchas las mujeres de esta pobla-
ción que dados sus conocimientos tanto empíricos —transmitidos 
por sus padres o abuelos—, como profesionales —en el caso de 
aquellas que han cursado alguna carrera relacionada con la agri-
cultura—, se han integrado de forma directa no solo en el cultivo 
de la planta, sino incluso en actividades empresariales, directivas o 
de producción, dentro de las mismas casas tequileras. 
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Pese a lo anterior, como es de imaginarse, la mayoría de ellas 
no se ha desprendido de su tradicional función dentro del seno 
familiar, pues aquellas que ya han formado una familia alternan 
su trabajo con el cuidado de sus hijos y de su hogar, mientras que 
para las más jóvenes y aún solteras, a diferencia de sus madres 
y abuelas, las perspectivas de crecimiento personal, profesional y 
económico son mucho más amplias que las de sus predecesoras, 
pero aun así ayudan a estas con el cuidado y la educación de los 
hermanos menores, o bien con los gastos del hogar.

Al mismo tiempo, estas mujeres conservan su esencia como ta-
les, pues la mayoría de ellas gusta del buen vestir y del uso de ma-
quillajes y accesorios que resalten su feminidad. Las más jóvenes 
y solteras acuden constantemente a fiestas y a lugares de esparci-
miento y diversión, y se mantienen en constante comunicación con 
el exterior a través de la telefonía móvil y las redes sociales.

Estas actividades laborales, familiares y/o sociales, dada su im-
portancia para el desarrollo de su vida personal y familiar, les ge-
neran constantemente determinadas necesidades de información, 
como conocer las formas de controlar plagas y enfermedades del 
agave, a la vez que ayudar en las tareas escolares de los hijos o 
hermanos (as) menores, y también a participar en el costo de los 
alimentos y aparatos electrodomésticos, así como asistir a los di-
versos eventos de esparcimiento (conciertos, ferias, eventos de-
portivos), entre muchas otras cosas más. A continuación se pre-
senta un análisis más detallado de todo lo anterior.

LOS AGRICULTORES DE AGAVE AZUL: IMAGEN Y PRESENCIA

Histórica y culturalmente el cultivo del agave azul, ha estado aso-
ciado con el género masculino, una breve y personal descripción 
de podría ser la siguiente: “hombres rudos de carácter recio, de 
rostro enrojecido y piel curtida; ataviados siempre de un sombrero 
ancho de palma, una camisa blanca o a cuadros de manga larga, 
su machete colgando de la cintura y su coa en la mano”.
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Esta imagen se ha mantenido a lo largo de los años, el reflejo de 
los rayos del sol que rebotan en el azul de las pencas agaveras es lo 
que ha provocado, con el tiempo, el enrojecimiento y grosor de la 
piel de estos hombres, sobre todo en aquellos que ya tienen más de 
veinte años dedicados a esta actividad. De ahí el hecho de usar el 
sombrero ancho y las camisas de manga larga. Se dice que se trata 
de hombres rudos, dado que a través de los años y sobre todo en las 
épocas de abundancia, han pasado largas horas de pesada faena en 
los campos agaveros, llevando a cabo todas las prácticas propias del 
cultivo de esta planta, desde la siembra o el barbecho hasta la jima y 
transportación de la piña para su venta a las fábricas. Al final de su 
jornada, ya llegando muy tarde a su hogar, lejos de interactuar con 
su esposa y sus hijos, su mayor distracción es la de escuchar músi-
ca mientras se consume el tequila que se extrae del mismo agave, 
que quizá alguna vez cultivaron y posteriormente les vendieron a las 
grandes empresas tequileras.

Las mujeres agricultoras de agave azul:  
una visión histórica

Más allá de lo anterior, y contrariamente a lo que se piensa, do-
cumentos históricos y evidencia empírica actual demuestran que 
además de la fuerza de trabajo masculina, otros personajes, por 
supuesto, las mujeres y los niños, también han trabajado en los 
campos agaveros.

Algunos documentos del archivo histórico del municipio de Te-
quila, Jalisco, redactados durante los primeros años del siglo xIx, 
sugieren que las mujeres conocían el incipiente mercado del vino-
mezcal que por entonces se estaba desarrollando en este lugar; pero 
además de eso también tenían amplios conocimientos con respecto a 
la forma de cómo cultivar dicha planta.1

De acuerdo con lo anterior, se dice que más allá de ayudar en 
algunas de las labores más sencillas en el cultivo del agave azul, 

1 J. Hernández , “Presencia de mujeres en los campos agaveros”, 18.
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como el deshierbe,2 o el arranque de la planta,3 su principal fun-
ción era la de llevar la piña del agave –y en algunos casos ya el 
destilado mismo– a las fábricas tequileras para ofrecer el produc-
to; dicho de otra forma, eran quienes se encargaban de la parte 
comercial de la entonces cadena productiva agave-tequila.

Por lo tanto, en aquel entonces como ahora, en las épocas de 
mayor abundancia, tanto las mujeres como sus hijos tenían que in-
tegrarse en las labores propias del cultivo, más allá de que ade-
más de esto, algunas también tuvieran que salir a comercializar el 
producto.

La visión tradicional

Tradicionalmente “las mujeres agaveras” de Tequila (como tam-
bién se les conoce) , como en cualquier otra comunidad agrícola 
y/o rural, cumplían la función casi exclusiva de ser amas de casa 
dedicadas al cuidado de los hijos, la preparación de los alimentos 
y la atención del hogar; esto mientras el esposo y los hijos mayo-
res salían al campo a trabajar en busca del sustento.

La mayoría de esas mujeres fueron hijas, esposas o hermanas de 
agricultores de agave azul tradicionales, a quienes la tradición fami-
liar obligó a cumplir estas funciones, más allá de que también pu-
dieran haber tenido la oportunidad de incorporarse laboral y eco-
nómicamente en la producción del agave azul, o bien en alguna otra 
actividad remunerada más allá del seno familiar y del cultivo de es-
ta planta.

En ese sentido, al igual que sus predecesoras su función se li-
mitaba a ser únicamente las encargadas del cuidado del hogar y 
los hijos, así como de la preparación de los alimentos:

2 Actividad que consiste en quitarle al agave toda aquella hierba o vegetación 
nociva.

3 Esta actividad tiene como fin arrancar los hijuelos del agave que se emplea-
rán en la creación de nuevas plantaciones.
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La mayoría de ellas se organizan con los hijos (as) y las abuelas, 
para llevar el alimento a los hombres en el lugar de trabajo. Lo 
anterior aun sin pretenderlo, va creando las condiciones para que 
las siguientes generaciones (de hombres y mujeres) vayan incor-
porando conocimientos empíricos relacionados con la tradición 
familiar de cultivar el agave azul.4

Tomando en cuenta lo anterior, se dice que cuando las madres 
llevan a los hijos e hijas a los campos agaveros, se da una especie 
de proceso de iniciación para ellos, como una forma de familia-
rizarse con lo que en un futuro será su principal actividad laboral  
remunerable, económicamente hablando. Aun así, muchos de los 
jóvenes hombres y mujeres que experimentaron este proceso de 
“socialización” en su niñez, hoy en día han optado por dedicarse 
a los estudios y buscar una forma de sustento y crecimiento perso-
nal, alejado de lo que sus padres y abuelos trataron de imponerles.

La inclusión directa de la mujer en la cadena industrial 
agave-tequila

A pesar de lo anterior, hoy en día muchas de las “mujeres agaveras” 
han logrado romper con los esquemas tradicionales e históricos 
que les impedían incorporarse a otros ámbitos laborales, y, poco a 
poco, se han ido incorporando a la vida laboral del municipio.

Hoy en día muchas de las mujeres se encuentran trabajando co-
mo obreras en fábricas de tequila, como oficinistas, recepcionis-
tas, secretarías, traductoras, responsables de mercadotecnia, guías 
de turistas, o en programas de desarrollo comunitario como encar-
gadas de destilación, envasado, empaque o comercialización entre 
otros empleos; todo ello dentro de la industria tequilera. Al respec-
to Valenzuela dice lo siguiente:

4 Op.cit. 19.
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Actualmente muchas mujeres de Tequila Jalisco y de otras partes 
en donde existe la cadena productiva agave-tequila, se han incor-
porado de forma directa y formal dentro de los procesos produc-
tivos del agave azul en distintas empresas; esto como parte de un 
proceso de igualdad y desarrollo propios de una sociedad moder-
na y cambiante.5

En ese sentido y en términos generales, se puede decir que en 
la actualidad, las mujeres de este municipio han ido dejando de la-
do dedicarse casi exclusivamente al apoyo de los procesos produc-
tivos del agave azul, y en su lugar, poco a poco se han ido incor-
porando a otras actividades dentro y fuera de la industria. Dicho 
de otra forma, muchas de ellas han salido del seno familiar para 
incorporarse a la vida laboral y económica de su lugar de origen.

Las mujeres agaveras en la actualidad

Si se considera lo señalado en los apartados anteriores, hoy en día 
se puede hablar incluso de una tipología no oficial de las mujeres 
agricultoras de agave azul que quedaría de la siguiente forma:

a) Agricultoras de agave azul tradicionales: son aquellas que oca- 
sionalmente ayudan a los varones en el cultivo del agave azul, 
manteniendo aún labores casi exclusivas dentro del seno 
familiar.

b) Agricultoras de agave azul profesionistas: son aquellas que 
trabajan en los campos agaveros desempeñando una profe-
sión (agrónomas y químicas principalmente). 

5 A. Valenzuela y M. Gaytán, “La expansión tequilera y las mujeres en la in-
dustria: del símbolo al testimonio”, Ensayos: Sociedades Rurales, Produc-
ción y Medio Ambiente, vol. 9, núm. 18
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c) Agricultoras de agave azul obreras técnicas: aquellas que 
desarrollan trabajos manuales de menor esfuerzo (hijas y/o 
nietas de agricultores de agave azul que aportan sus cono-
cimientos empíricos).6

Tal y como se puede ver en el caso de las primeras, las que 
aún no han podido romper con esa tradición familiar mencionada 
anteriormente, su labor en los campos agaveros se limita a activi-
dades de carácter sencillo y relativamente rápido; en cuanto a las 
segundas, normalmente son contratadas como responsables y/o 
supervisoras de cuadrillas en la aplicación de nuevas técnicas de 
cultivo y en el control de plagas y enfermedades; mientras que las 
últimas, debido a sus conocimientos y mano de obra calificada, 
normalmente son quienes verifican la calidad del trabajo hecho 
por los plantadores, muchos de ellos varones, y detectan plantas 
caídas, amontonamientos y espacios vacíos, entre otras funciones.

Por otra parte, cada una de estas mujeres cuenta con caracte-
rísticas particulares de acuerdo con su origen, edad y expectativas 
de vida, las cuales se describen a continuación.

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE LAS MUJERES  
AGRICULTORAS DE AGAVE AZUL

Agricultoras de agave azul tradicionales

 • Se trata de mujeres cuya edad oscila entre los 40 y los 65 años. 
 • Su nivel de estudios es escaso.
 • La mayoría son esposas y/o hijas de agricultores de agave 

azul tradicionales. 
 • Comúnmente no desempeñan ningún otro tipo de trabajo re-

munerado y sólo se dedican al cuidado del hogar y los hijos.
 • Únicamente en épocas de abundancia es cuando suelen in-

6 S. A. Sánchez, “Necesidades de información de las mujeres agaveras”.
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corporarse en labores sencillas dentro de la producción de 
agave, aunque esta labor no es habitualmente remunerada.

Agricultoras de agave azul profesionistas

 • Se trata de mujeres cuya edad oscila entre los 25 y los 35 años
 • Cuentan con estudios profesionales. 
 • La mayoría son hijas, nietas o hermanas de agricultores de 

agave azul tradicionales.
 • Algunas provienen de otros municipios de Jalisco en donde 

también se cultiva agave (Amatitán, Arandas, El Arenal).
 • Su trabajo es bien remunerado por lo que no cuentan con 

ninguna otra forma de empleo.

Agricultoras de agave azul obrero-técnicas

 • Son mujeres cuya edad oscila entre los 18 y los 40 años. 
 • Algunas cuentan con estudios básicos o de bachillerato. 
 • Son hijas, nietas o hermanas de agricultores de agave azul 

tradicionales.
 • Algunas provienen de otros municipios de Jalisco en donde 

también se cultiva agave. 
 • Ocasionalmente suelen ayudar a sus progenitores en las la-

bores de cultivo del agave azul.
 • En épocas de escasez suelen emplearse en otros oficios (ven-

tas, promoción turística o en otras actividades fuera del mu- 
nicipio).

Una vez definida la tipología de estas mujeres, así como sus ca-
racterísticas particulares, en el siguiente apartado se presentan sus 
necesidades de información desde tres perspectivas diferentes: 

 • Necesidades de información derivadas de su interacción con 
el entorno social en el que habitan.

 • Necesidades de información derivadas de su entorno econó- 
mico.
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 • Necesidades de información derivadas de su interacción con 
el entorno familiar.

A continuación se presenta una descripción detallada de estas 
necesidades.

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LAS MUJERES  
AGAVERAS: LA INFLUENCIA DE LOS FACTORES SOCIALES, 
ECONÓMICOS Y FAMILIARES

Necesidades de información de las agricultoras  
de agave azul tradicionales

 • nIfs7: técnicas de cultivo de agave azul; enfermedades y pla-
gas que afectan el agave azul; precios, compra y venta de 
agave azul; fertilizantes y pesticidas que se aplican en el aga-
ve azul; legislaciones agropecuarias; reglamentos de control 
del CRT; organizaciones de agaveros; créditos agrícolas; etc.

 • nIfe8: precios de alimentos básicos (frijol, arroz, huevo, leche, 
carne, verduras); de artículos de cocina (aceite, especias, condi-
mentos); de medicamentos; de aparatos electrodomésticos; de 
compra y venta de agave; de fertilizantes y pesticidas; de uni-
formes escolares; precios de útiles escolares, etc.

 • nIff9: salud familiar; salud de la mujer (prevención de em-
barazos, prevención y cuidado de enfermedades); violencia 
familiar; alcoholismo; machismo; derechos de las mujeres; 
tareas escolares, etc.

7 Necesidades de información derivadas del entorno social.
8 Necesidades de información derivadas del entorno económico.
9 Necesidades de información derivadas del entorno familiar.
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Necesidades de información de las agricultoras  
de agave azul profesionistas

 • nIfs: nuevas técnicas de cultivo del agave azul; desarrollo 
sustentable; agroindustria; agroquímicos, bioquímica, bio-
diversidad; recursos humanos; administración de recursos 
humanos; administración de empresas; legislación agraria; 
normas de control crt; derecho agrario; etc.

 • nIfe: costos de escuelas de idiomas; de aparatos electróni-
cos (computadoras, iPhone, iPod, tablets); de autos; de la ro-
pa; de artículos de uso personal (cosméticos, accesorios, cal-
zado); de libros, eventos de esparcimiento y diversión, etc.

 • nIff: temas relacionados con tareas escolares (de hijos y 
hermanos menores); con antiguas técnicas en el cultivo de 
agave azul (debidas a la relación familiar con los agricul-
tores tradicionales); con salud familiar y de la mujer; em-
pleos; jubilaciones, etc.

Necesidades de información de agricultoras  
de agave azul obrero-técnicas.

 • nIfs: nuevas y modernas técnicas de cultivo del agave azul; 
uso de fertilizantes y pesticidas; de maquinaria agrícola; 
cursos de capacitación; recursos humanos; temas sobre la 
industria agavera; el control fitosanitario; el desarrollo sus-
tentable; la legislación agropecuaria; los reglamentos de 
control del crt; la agronomía, ecología y biodiversidad.

 • nIfe: costo de fertilizantes y pesticidas; de maquinaria agríco-
la; de aparatos telefónicos; de ropa; de artículos de uso perso-
nal; precios de alimentos básicos; de herramientas; de ropa de 
trabajo; de ofertas de trabajo, y de eventos de esparcimiento y 
diversión.

 • nIff: temas relacionados con antiguas técnicas en el cultivo 
de agave azul (debidas a la relación familiar con los agri-
cultores tradicionales); servicios de salud familiares (princi-
palmente orientados hacia los padres y los hijos); salud de 
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la mujer; temas relacionados con las tareas escolares; dere-
chos de la mujer.

CONCLUSIÓN

En conclusión se puede decir que en el caso de las mujeres agave-
ras, dado que su inclusión dentro de la cadena productiva agave-
tequila es relativamente reciente, ellas consideran al oficio como 
una oportunidad de desempeñar un trabajo relativamente bien re-
munerado; así como una opción de crecimiento personal, a dife-
rencia de lo que sucedió en el pasado con sus abuelas, madres o 
hermanas mayores.

En ese sentido, este interés se pone de manifiesto en la mayoría 
de sus necesidades de información, ya que estas están abocadas 
hacia el conocimiento de las técnicas y los procedimientos adecua-
dos para la correcta producción del agave azul: nuevas técnicas de 
cultivo del agave azul, enfermedades y plagas del agave azul, agro-
industria, agroquímicos, uso de maquinaría agrícola, etc.

Por supuesto, estas mujeres no han perdido su esencia como ta-
les y conservan su feminidad, manifestada a través de su forma de 
hablar, de vestir y de relacionarse con su entorno; asimismo se man-
tienen al cuidado de su hogar, sus hijos, sus padres o sus hermanos 
menores y propician así una interacción sana y productiva con el 
entorno que las rodea.
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