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Resumen 

Introducción: Existen políticas de Estado que pueden contribuir a incrementar la 
participación de las mujeres en la vida pública, una de ellas son las cuotas de género 
implementadas por algunos países en el siglo XXI. La idea de que las mujeres y los hombres 
poseen la misma capacidad para ocupar cargos de liderazgo merece un estudio de las 
condiciones en las que acceden a puestos directivos. Objetivo: Describir la participación 
de mujeres en los gabinetes ministeriales de seis presidentas electas democráticamente 
en América Latina. Metodología: Cualitativo-descriptiva, basada en análisis de contenido. 
Resultados: Los gabinetes ministeriales descritos se caracterizaron por una presencia 
relativamente baja de las mujeres, con participaciones altas en Costa Rica y bajas en 
Nicaragua. Además, se encontró que la duración de las ministras en sus encargos en 
promedio fue reducida y que los ministerios en los que fueron designadas en su mayoría 
no son los de mayor visibilidad e importancia por sus ejecutorias. Conclusiones: La 
participación de mujeres en los gabinetes de las presidentas fue relativamente débil por la 
preferencia que sigue existiendo por los liderazgos masculinos.

Palabras clave: Género; Política; Ministerios; Presidentas; América Latina1

Abstract

Introduction: There are State policies that can contribute to increasing the 
participation of women in public life, one of which is the gender quotas implemented 
by some countries in this century. The idea that women and men have the same capacity 
to occupy leadership positions deserves a study of the conditions in which they access 
management positions. Objective: To describe the participation of women in the 
ministerial cabinets of the six democratically elected presidents in Latin America. 
Methodology: Qualitative-descriptive, based on documentary analysis. Results: 
The ministerial cabinets described were characterized by a relatively low presence of 
women, with high participation as in the case of Costa Rica, and low in Nicaragua. In 
addition, it was found that the duration of the ministers in their positions on average was 
short and that the ministries in which they were appointed are mostly not the ones with 
the greatest visibility and importance due to their performance. Conclusions: Female 
participation in female presidents’ cabinets was relatively weak due to the preference 
that continues to exist for male leaders.

Keywords: Gender; Politics; Women presidents; Ministries; Latin America

1 Los términos clave han sido recuperados a partir del Tesauro Universidad de Barcelona (Multi-
disciplinario).

Participation of women in ministerial cabinets of democratically elected women presidents in 
Latin America
Participação de mulheres em gabinetes ministeriais de mulheres presidentes eleitos 
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Resumen 

Introducción: Existem políticas de Estado que podem contribuir para aumentar a 
participação da mulher na vida pública, uma delas são as cotas de gênero implementadas 
por alguns países neste século. A ideia de que mulheres e homens têm a mesma capacidade 
para ocupar cargos de chefia merece um estudo sobre as condições em que acedem a cargos 
de chefia. Objetivo: Descrever a participação das mulheres nos gabinetes ministeriais de 
seis presidentes eleitos democraticamente na América Latina. Metodologia: Qualitativa-
descritiva, baseada na análise de conteúdo. Resultados: Os gabinetes ministeriais 
descritos caracterizaram-se por uma presença relativamente baixa de mulheres, com alta 
participação como no caso da Costa Rica e baixa na Nicarágua. Além disso, constatou-se 
que a duração média dos ministros em seus cargos foi curta e que os ministérios para os 
quais foram nomeados, em sua maioria, não são os de maior visibilidade e importância 
devido à sua atuação. Conclusão: A participação feminina nos gabinetes das presidentes 
foi relativamente fraca devido à preferência que continua existindo por lideranças 
masculinas.

Palavras-chave: Gênero; Política; Mulheres presidentes; Ministérios; América Latina
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Introducción

El liderazgo esencialmente debe comprenderse como un proceso en el que un líder tiene la capacidad de influir 
en otros que se denominan seguidores, a partir de una relación que es interactiva y para la cual se comparten 
objetivos comunes (Bass y Bass, 2009). Existen diversos estilos de liderazgo que están relacionados con el gé-
nero del líder (Park, 1996), sus rasgos de personalidad y las cualidades del liderazgo que ejerce (Rabelo et al., 
2022).

Las mujeres se han identificado tradicionalmente con un estilo de liderazgo participativo o de tipo demo-
crático (Cuadrado, 2003; Ruiz Acosta y Camargo Mayorga, 2018) y transformacional (Gaur et al., 2024); no 
obstante, desde otras perspectivas se las define con cualidades de liderazgo más ágiles que los hombres (Akka-
ya y Üstgörül, 2020), quienes, por su parte, se suelen caracterizar como líderes de tipo transaccional (Offringa 
y Groeneveld, 2023).

Por su parte, Cuadrado et al. (2012) plantean que las mujeres pueden ser líderes más negociadoras y auto-
cráticas que sus contrapartes masculinas, lo cual depende de quien haga la evaluación de ese liderazgo y de si 
la organización que lideran se considera masculina o femenina. Por otro lado, autores como Miranda (2019) y 
Nassar et al. (2021) estiman que no hay diferencias al comparar los estilos de liderazgo de hombres y mujeres.

Para Lari et al. (2022), persiste un sesgo hacia el liderazgo masculino, el cual se ha normalizado y naturali-
zado en muchos contextos, lo que se sustenta en formas de relacionamiento social y organizacional que privile-
gian a los hombres y la masculinidad (Piggott y Pike, 2020), pese a que las mujeres han comenzado lentamente 
a participar en sectores que se consideraban de dominio masculino (O’Brien et al., 2023).

Los roles de género son construcciones sociales con referencia a la esfera productiva y reproductiva asigna-
das a hombres y mujeres, respectivamente, basados en constructos sociales (Saldívar Garduño et al., 2015). El 
continuo proceso de lucha de las mujeres por su reconocimiento generó la búsqueda de espacios en los cuales 
se exalta y premia su participación en los diferentes ámbitos, con esto se produjo la emancipación de las rela-
ciones patriarcales y el ingreso al mercado laboral sin abandonar ni dejar de lado su responsabilidad en el hogar 
(López Dietz, 2010), lejos de las presiones que aún enfrentan las mujeres en el mercado laboral, por ejemplo, 
en organizaciones hipermasculinas (Karazi-Presler y Wasserman, 2024), o por fenómenos como el “techo de 
cristal” (Groeneveld et al., 2020).

Siendo evidente el incremento de la presencia femenina en los espacios laborales, aún no se consigue una 
equidad completa (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2023). En políti-
ca, se han incrementado las posibilidades de las mujeres para ingresar a la vida pública, lo que ha impulsado la 
conciencia de incorporarlas en este escenario (Carrión-Yaguana et al., 2023), pese al legado de la falta de re-
presentación y la ausencia en la esfera política que han venido ocupándose de otros roles (Baumeister, 2009).

En este sentido, sigue existiendo un sesgo por parte de las élites políticas por incluir cuotas femeninas, a 
pesar del respaldo electoral que reciben las mujeres, principalmente por parte de otras (Carrión-Yaguana et 
al., 2023).

A nivel ministerial, la participación de mujeres en los Gobiernos sigue siendo débil si se considera que los 
ministerios con más exposición pública y mayores recursos económicos y de personal siguen a cargo de hom-
bres, mostrando una desigualdad de género, incluso para mujeres con cualificaciones altas y que están enrola-
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das en el Gobierno, quienes enfrentan barreras adicionales a las experimentadas por sus contrapartes mas-
culinas en sus carreras políticas (Kroeber y Hüffelmann, 2022).

En el contexto europeo, Goddard (2019) muestra que las mujeres tienen menos probabilidades de acce-
der a puestos directivos en oficinas centrales del Estado y a las áreas de decisión política tradicionalmente 
masculinas. Además, que las diferencias de género están mediadas por la ideología del partido que designa 
las mujeres, siendo más probable que sean nombradas mujeres en carteras de Gobierno identificadas como 
masculinas cuando los electores de un partido tienen sesgos de género progresistas.

Además, se identifican muchos casos en los que el empoderamiento femenino que se ha promovido con 
la inclusión femenina se haya dado realmente sin “poder”, lo que conduce a que la equidad de género tenga 
que aguardar algún tiempo más (Kim et al., 2022).

Considerando estos problemas, este artículo tiene como objetivo describir la participación de mujeres 
en los gabinetes ministeriales de seis presidentas electas democráticamente en América Latina: Violeta Ba-
rrios Torres, Mireya Moscoso Rodríguez, Laura Chinchilla Miranda, Michelle Bachelet, Cristina Fernández 
e Kirchner y Dilma Rousseff, para evidenciar la participación de las mujeres en la vida pública, que incluye el 
nombre de las ministras que las acompañaron en el ejercicio de sus cargos, junto con sus principales logros.

Metodología

La investigación se hizo bajo el enfoque cualitativo enmarcándose como de tipo descriptivo (Sal-
gado Lévano, 2007). Se utilizó el análisis de contenido que, según Bardin (2002), es un conjunto de 
instrumentos metodológicos dirigidos a cualquier producción oral-escrita, que tienen como factor co-
mún técnicas basadas en la hermenéutica, la cual busca la deducción de las condiciones de producción 
y significación de los discursos.

El principal objetivo del análisis de contenido es inferir conocimientos respecto de las condiciones 
en las que se ha dado la producción bibliográfica con la ayuda de indicadores cualitativos. Este trata de 
buscar las distintas formas de interpretar los documentos sobre la base de un sinnúmero de mensajes 
que se identifican por parte del investigador (Bardin, 2002).

El ejercicio propuesto para el desarrollo de este artículo se basa en la comparación de los casos de 
los seis países seleccionados: Nicaragua (1990-1997), Panamá (1999-2004), Costa Rica (2010-2014), 
Chile (2006-2010 y 2014-2018), Argentina (2007-2015) y Brasil (2010-2016), debido a que cuentan en 
su historia política con presidentas elegidas democráticamente. La comparación presenta una lista de 
acciones realizadas en cada uno de los Gobiernos y lo realizado por las ministras de estos.

Para tal fin, se recolecta la información de artículos de revistas científicas, libros, informes, noticias 
de prensa, reportajes de revista y páginas web. Esta se procesa en dos fases (Pinto-Molina, 1993). En 
una primera fase de análisis interno, se filtra para hacer una descripción bibliográfica de la informa-
ción y descartar las fuentes no relacionadas e irrelevantes. En la segunda fase de análisis de contenido, 
se extraen las ideas centrales de los textos y se sigue el camino hermenéutico propuesto por Roncan-
cio-García et al. (2017).
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Resultados y discusión

Violeta Barrios Torres (Nicaragua, 1990-1997)

En 1990, Barrios Torres se convirtió en la primera mujer presidenta elegida democráticamente en Améri-
ca Latina, ejerciendo hasta 1997, durante un momento histórico en el cual fue un símbolo de la transición de la 
guerra a la paz en Nicaragua (Barcelona Centre for International Affairs [CIDOB], s. f.).

Tal y como lo menciona Fernández (2011), Barrios Torres llegó “en una coyuntura de profunda crisis social, 
económica y política, y en general no apoyó política alguna relacionada con los intereses de las mujeres o los 
intereses del género” (p. 68). Esto se vio reflejado en la conformación de su gabinete presidencial al no incluir 
inicialmente ninguna mujer en los cargos ministeriales (Ruiz Seisdedos y Grande Gascón, 2015), luego de tres 
años en ejercicio de su poder decidió nombrar a Martha Palacio como ministra de Salud, terminando su Go-
bierno con un 10 % de participación de mujeres, con una ministra en su gabinete de 10 posibles.

En relación con las acciones que hizo la única ministra del gabinete de Barrios Torres, estuvieron en una 
visita a la República de China en 1993, donde la ministra Palacio, junto con su esposo Pablo Pereira (ministro 
de Economía y Desarrollo de la época), lograron el consentimiento por parte de Taipéi para aumentar la coo-
peración con tratamientos médicos en Nicaragua.

Como candidata, Barrios Torres representó los intereses de los comerciantes, que fueron quienes promo-
vieron el auge de la economía del país. De manera que sus propuestas para llegar al poder se dirigieron hacia 
ofrecer las garantías para los empresarios en su ejercicio de compraventa de mercancías.

En la Asamblea Nacional, Barrios Torres obtuvo 51 escaños frente a 39 de los sandinistas, lo que le 
garantizó la gobernanza y el trámite legislativo (Ruiz Seisdedos y Grande Gascón, 2015).

Durante su Gobierno se creó la Ley 150 que reformó el Código Penal, castigando de forma directa la violen-
cia de género, la prostitución, los delitos sexuales y el comercio de personas, siendo una ley de gran importancia 
para las mujeres de ese país. En el mismo sentido, se creó la primera Comisaría de la Mujer, el Consejo Nacio-
nal contra la Violencia, el Consejo Nacional de Salud y la Comisión Nacional de Lucha contra la Mortalidad 
Materna. Estos cambios crearon cierta conciencia para que en 1995 se declarara por parte del Ministerio de 
Salud que la violencia intrafamiliar era un problema de salud pública (Hamlin Zúniga y Quirós Víquez, 2014).

Asimismo, mediante la reforma al Código Laboral promovida por Barrios Torres, se abrieron nuevas opor-
tunidades económicas para las mujeres, a las cuales se les brindaron centros de cuidado infantil para dar apoyo 
y generar espacios tanto laborales como académicos.

En efecto, este Gobierno de Nicaragua apoyó una ley de divorcio unilateral en favor de los derechos de la 
población femenina y cambió la educación de ideología patriarcal, pero organizó el Plan de Conversión Ocu-
pacional, que se criticó por promover la renuncia de los miembros de la burocracia estatal a cambio de un pago 
en efectivo, con el fin de disminuir la burocracia e indirectamente inducir a las mujeres a regresar a casa para el 
cuidado de sus hijos, restando posibilidades a las mujeres.

En igual sentido, Barrios Torres fue fuertemente criticada por los grupos feministas, por no promover la 
equidad entre hombres y mujeres, y por representar los intereses de una sociedad basada en el patriarcado y 
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las ideas de tipo conservador (Palazón Sáez, 2007). Su subordinación al bien general estuvo influenciada por 
varios sucesos tanto positivos como negativos durante su Gobierno, el primero de ellos tuvo que ver con su em-
peño por terminar la guerra en la que se venía sumergiendo el país, con el fin de velar por el bienestar de todos 
los ciudadanos y, principalmente, favorecer a las madres de familia, las cuales reclamaban tiempo con sus hijos, 
para lo cual Barrios Torres eliminó el servicio social obligatorio y promovió la desmovilización de los “contra” 
(Paz, 2014).

El 11 de enero de 1997, después de seis años de Gobierno, entregó su cargo de presidenta a Arnoldo Alemán, 
líder político de la Alianza Liberal. En ese mismo año, y tras terminar su mandato, creó la Fundación Violeta 
Barrios de Chamorro, la cual tuvo como objetivo principal la promoción de proyectos en las regiones y mover 
iniciativas para el fortalecimiento de la paz civil dentro del país.

Mireya Elisa Moscoso Rodríguez (Panamá, 1999-2004)

De acuerdo con Hernández y Camarena (2005), en 1998, luego de estar en oposición por un periodo de 
once años, Mireya Elisa Moscoso Rodríguez fue nominada por segunda vez para postularse a la Presidencia, 
obteniendo la victoria electoral el 2 de mayo de 1999 bajo la filiación política de Unión por Panamá. Su cam-
paña estuvo basada en la recuperación de los derechos de la mujer panameña, dándole énfasis a la familia y 
abogando por una mejor distribución de las riquezas.

A pesar de contar con escasas mujeres en su gabinete, según la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH, 2009), Moscoso Rodríguez firmó importantes protocolos y promovió planes en favor de la 
igualdad de género, como el Decreto Ejecutivo 53 del 25 de junio de 2002, “por el cual se reglamenta la Ley 4 
del 29 de enero de 1999, por la cual se instituye la igualdad de oportunidades para las mujeres, y la Ley 17 de 28 
de marzo de 2001, que protocolizó la supresión de la discriminación a la mujer en todas sus formas”.

En Panamá, se incorporaron al Código Electoral las cuotas de género en 1997 durante el Gobierno de Er-
nesto Pérez Balladares con la Ley 22, que instauró una participación obligatoria del 30 % de las mujeres (Ríos 
Tobar, 2006), con lo cual fue evidente el avance porcentual de la participación de mujeres, en atención a que 
antes de la ley se tenía una participación del 8 % de las mujeres en las cámaras y después de la ley aumentó a un 
16,7 %. Aunque en el sistema electoral de Panamá se permitió la inclusión femenina en las listas cerradas, las 
mujeres fueron menos elegidas que los hombres, en parte porque las razones culturales les seguían dando la 
confianza de los electores a los hombres, el gabinete inicial de Moscoso Rodríguez contó con una participación 
de mujeres de un 30,7 % al seleccionar cuatro ministras de 13 posibles.

La primera de ellas, la ministra de la Presidencia, Ivonne Young, una contadora de 56 años para ese enton-
ces, quien ya había sido ministra en el Gobierno anterior, y firmó el Decreto de Gabinete 24 del 17 de noviembre 
de 1999, “por el cual se eliminan, se crean y se modifican algunas partidas del arancel de importación”. Asimis-
mo, la ministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, Alba Tejada de Rolla, licenciada en Enferme-
ría, de 58 años, quien fue distinguida, según el periódico Panamá América, con los reconocimientos United 
Nations World Youth Award, El Águila (del Movimiento Scout de Panamá) y Valor del Año 2000 (concurso 
público) y Mujer de las Américas en 2000 (Asociación de Mujeres de Bolivia), todo esto por su dedicada lucha 
por la igualdad de condiciones; Doris Rosas de Mata, ministra de Educación, doctora en Filosofía de 62 años, 
quien reparó el 60 % de las escuelas de Panamá durante su mandato.
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Finalmente, en 2003, Moscoso Rodríguez designó a Lynette Stanziola, abogada y primera y única mujer en 
ejercer el cargo como ministra de Desarrollo Agropecuario, quien hasta el momento de su designación ejercía 
el cargo de gerente de la panificadora La Favorita. Así fue como, al finalizar su Gobierno, se observó un conjun-
to de cambios favorables al avance de las políticas de género e igualdad de condiciones, gracias al competente 
grupo de mujeres que apoyó su gestión desde los ministerios en los que fueron designadas.

Laura Chinchilla Miranda (Costa Rica, 2010-2014)

En 2008, Chinchilla Miranda, con una alta popularidad, decidió renunciar a la vida pública; sin embar-
go, un año después se presentó a la Presidencia del país en 2010, para intentar, después de setenta años, que 
una mujer fuera de nuevo elegida presidenta, esta vez en representación del Partido de Liberación Nacional 
(PLN). El 7 de febrero, con una votación de casi la mitad de los electores (46,8 %), ganó las elecciones en 
Costa Rica (Rodríguez, 2011).

Su Gobierno tuvo un programa dirigido a que Costa Rica gozara de prosperidad y seguridad lejos de 
la delincuencia, así como el favorecimiento del tejido empresarial, en este último contempló ampliar los 
tratados comerciales con Europa y China, dinamizar el sector de la construcción por medio de las obras 
civiles, enfrentar el cambio climático, mejorar tanto la producción interna como el sistema educativo y los 
indicadores de pobreza. Chinchilla Miranda se enfocó en la seguridad junto con la fuerza pública (Policía, 
porque no tenía Ejército desde 1948) aplicando la ley contra la delincuencia organizada, para hacer frente al 
narcotráfico de origen colombiano y mexicano. Desde el inicio de su Gobierno defendió la familia tradicio-
nal y se opuso al aborto y al matrimonio entre personas del mismo sexo.

Su equipo de Gobierno estuvo compuesto inicialmente casi en un 50 % por mujeres; Costa Rica des-
de 1997 estableció el porcentaje más alto de ley de cuotas de género de los países latinoamericanos, ya que 
garantizó un 40 % de representación femenina en su estructura, delegaciones y conformación de las listas 
para hacerse elegir democráticamente. En su gabinete inicial, contaba con 10 mujeres en los ministerios 
de 23 posibles, la primera de ellas, Gloria Abraham Peralta, con maestría en Sociología de la Universidad 
de Toulouse en Francia, al mando del Ministerio de Agricultura, negoció el Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y Centroamérica, al igual que los tratados de libre comercio (TLC) con dos países asiáticos: 
China y Singapur.

En el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, designó a Mayi Antillón con 52 años, politóloga, 
graduada de la Universidad de Costa Rica, directora ejecutiva de la Cámara de Industrias y de la Unión de 
Cámaras. Según el periódico El Financiero en el artículo “Mayi Antillón Contra viento, marea… y trámites” 
(Ruiz Ramón, 2012), durante su actuación en el Gobierno, Costa Rica mejoró en el índice de competitividad 
global Doing Business, del Banco Mundial (BM), con un avance de 12 puestos. Además, el país se situó entre 
las 10 naciones que más reformas emprendieron para mejorar el entorno de negocios, impulsando la plata-
forma de gobierno digital y aplicando medidas para la simplificación de trámites en la creación y apertura 
de empresas.

María Luisa Ávila, médica pediatra infectóloga, ministra de Salud, desempeñó su cargo por un periodo 
no superior a dos años debido a su desacuerdo político con la presidenta, y fue reemplazada por Daysi Co-
rrales, médica cirujana con maestría en Administración de Servicios de Salud, quien había estado a cargo 
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del proyecto de la Red de Cuido, el cual tuvo como objetivo fortalecer y ampliar las alternativas de atención 
infantil integral, impulsado por la presidenta Chinchilla Miranda, y logró terminar en 2014 su encargo junto 
con el Gobierno que la designó.

Del gabinete de Chinchilla Miranda, tres ministras presentaron su renuncia dos años después de su ejerci-
cio en el cargo por motivos personales, entregando el ministerio a un hombre y disminuyendo el porcentaje de 
participación de mujeres, tal es el caso del Ministerio de Trabajo donde se encontraba Sandra Piszk, politóloga, 
quien logró la reforma procesal laboral en la que se incorporó el principio de oralidad; Irene Campos, ingenie-
ra civil, quien se desempeñó como ministra de Vivienda, según el periódico costarricense El Financiero: “Su 
gestión, empero, pasó inadvertida, lo cual desató reclamos del sector inmobiliario sobre la poca claridad con la 
que se condujo la cartera” (Ruiz, 2012), a pesar de esto se destacó porque modificó la ley del sistema financiero 
nacional para la vivienda, logrando el bono diferido y el bono del segundo piso. Y, finalmente, Laura Alfaro, 
ministra de Planificación Nacional y Política Económica, quien creó la Unidad de Prospectiva, que tuvo como 
objetivo articular la visión del desarrollo nacional a largo plazo y su proyección en el futuro con uso efectivo de 
los recursos.

Por un desacuerdo político, la ministra de Ciencia y Tecnología, Clotilde Fonseca, graduada de la 
Maestría en Administración Pública con énfasis en política educativa y tecnológica de la Universidad de 
Harvard, entregó su renuncia un año después de su nombramiento, cediendo su cargo a Alejandro Cruz.

Anabel González, ministra de Comercio Exterior, magíster en Derecho de la Universidad de George 
Town, logró completar los cuatro años en el ministerio, entre cuyos logros se encuentra la firma de trata-
dos comerciales con China.

Giselle Goyenaga, deportista de triatlón y docente de Educación Física, fue la primera mujer en Costa 
Rica en ocupar el cargo de ministra de Deportes. Presentó su renuncia antes de completar un año en su 
cargo, tras un escándalo inducido por el diario La Nación por el discurso presentado en la exposición so-
bre los Juegos Deportivos Centroamericanos.

Uno de los últimos cambios que tuvo Chinchilla Miranda se presentó en 2013 en el Ministerio de Jus-
ticia, luego del mandato de dos hombres. Ana Isabel Garita fue la tercera en recibir el cargo, como abogada 
y notaria con especialidad en derecho penal y criminología con estudios realizados en Europa, asumió el 
encargo y logró finalizar el periodo a la par de la presidenta.

Al finalizar su Gobierno, y después de múltiples cambios, el gabinete de Chinchilla Miranda culminó 
con seis mujeres en sus 23 ministerios, donde fue evidente una disminución del 16 % de participación de 
mujeres en relación con su gabinete inicial.

Michelle Bachelet (Chile, 2006-2010 y 2014-2018)

Michelle Bachelet es una de las mujeres más importantes de Chile, siendo la primera mujer en ser 
presidenta de su país mediante una contienda electoral. En diciembre de 2005, ganó las elecciones a la 
derecha democrática en dos rondas. En el Gobierno que presidió, se enfocó en la infancia y la economía. 
Al terminar su Gobierno, tuvo alta popularidad, de más o menos el 80 % de la ciudadanía. Bachelet, una 
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vez dejó la Presidencia, trabajó en ONU Mujeres y luego se volvió a presentar como candidata para ganar 
las elecciones en nuevamente dos rondas a Evelyn Matthei, quien representaba un partido de derecha 
(Del Villar, 2012).

Su política ministerial, por otra parte, se caracterizó por la ampliación de los criterios de selección. En 
un principio, su idea era darles diversidad ideológica a las plazas ministeriales, pero, dados los compromi-
sos con los siete partidos que apoyaron su candidatura, Bachelet tuvo que darle prioridad a la coalición 
la Nueva Mayoría. El gabinete de ese entonces estaba compuesto por 23 ministerios, de los cuales 9 eran 
ocupados por mujeres y 14 por hombres.

Las plazas ocupadas por mujeres fueron las siguientes: la ministra de la presidencia, Ximena Rincón, 
profesional en Derecho, que ocupó una curul en el Senado por el Partido Demócrata Cristiano; la ministra 
del Trabajo y la Prevención Social, Javiera Blanco, quien estuvo presente en la primera Presidencia de Ba-
chelet como viceministra de Carabineros (Policía) y participó activamente en la campaña para la segunda 
elección, fue directora de la Fundación Paz Ciudadana y enfrentó diversas crisis, por ejemplo, un paro de 
trabajadores; la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, adscrita al Partido Socialista, quien hizo 
parte de la campaña de Bachelet en Ciudadanía y Redes, fue cuestionada por el gabinete debido a su estilo 
de gestión política que no dejó una impronta en su cartera.

La ministra del Servicio Nacional a la Mujer, Claudia Pascual, directora del Partido Comunista y 
miembro del consejo por la comuna de Santiago, hizo parte de la campaña de la presidenta como inte-
grante del área de mujeres y gestionó la política pública para las mujeres chilenas; la ministra de Deporte, 
Natalia Riffo, quien estudió Psicología y asumió el cargo en 2013 cuando fue creado por el expresidente 
Sebastián Piñera, pero fue considerada por la opinión pública una de las peores ministras durante la Pre-
sidencia de Bachelet; la ministra de Minería, Aurora Williams, anterior secretaria ministerial de Anto-
fagasta, cuyo uno de sus objetivos principales fue gestionar mejoras en la administración de los recursos 
mineros en Chile.

La ministra de Salud, Helia Molina, médica especialista, gestionó la política pública en salud con én-
fasis en las personas de la tercera edad; la ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, profesional 
por la Universidad Católica, desde 2006 y hasta 2010 fungió como viceministra de Vivienda en el primer 
periodo de la presidenta, se caracterizó por su apoyo a las víctimas del terremoto de 2015; la ministra del 
Concejo de la Cultura y las Artes, Claudia Barattini, trabajó en la dirección de la Fundación Teatral San-
tiago a Mil (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [Cepal], 2015); según la prensa chilena, 
la gestión de Barattini fue ineficaz por la falta de diálogo.

La proporción de 9 mujeres ministras y 14 varones estuvo relacionada con la Ley 20.840 de 2015, por 
la cual se buscó cambiar un sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional. Especialmen-
te, se buscó la posibilidad de ganar representación femenina en el Parlamento. La idea base de la ley con-
sistía en que las mujeres debían elegir y opinar sobre actos que las afectaran directamente (Ríos Tobar, 
2006). El contenido concreto de la legislación manifestaba que ningún partido político podía presentar 
listas de candidatos donde un género superara el 70 % de los elegibles, so pena de que la lista fuera inva-
lidada. Sin embargo, el mecanismo se aplica de forma temporal en las elecciones parlamentarias (Cepal, 
2015). Aparte de las anteriores características, la ley ofreció una serie de garantías para la incorporación 
de las mujeres a las candidaturas.
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Para incentivar la participación de mujeres como candidatas en las elecciones, se ofreció a los parti-
dos 20 500 dólares por cada mujer electa y cada diputada podría cobrar la reposición por cada voto que 
lograra. A su vez, dicha ley mencionó que los partidos con tales recursos obtenidos tendrían que fomentar 
la participación de las mujeres en política (Cepal, 2015).

Cristina Fernández de Kirchner (Argentina, 2007-2015)

Esta presidenta fue electa democráticamente el 28 de octubre de 2007 en la República de Argentina 
quien asumió como primera mujer en este cargo en sucesión de su esposo. Entre sus primeros actos como 
mandataria, creó cuatro ministerios y salió al rescate de Aerolíneas Argentinas, por las que el Estado ad-
quirió la mayoría de sus acciones.

En marzo de 2011, Fernández de Kirchner buscó la reelección presidencial, siendo electa nueva-
mente el 24 de octubre para un periodo adicional en el cargo (Ramirez Gelbes, 2012).

En el terreno de derechos sociales, les dio a cerca de tres y medio millones de niños un seguro 
social. Esta asignación mensual hizo un pago a mujeres en estado de embarazo con 12 o más semanas 
de gestación. Uno de los hechos más polémicos que tuvieron lugar durante el primer mandato de 
Fernández de Kirchner fue la implementación de las leyes de matrimonio igualitario (7000 parejas 
beneficiadas) y de identidad de género (“Cristina Kirchner en el Día de la Lealtad Peronista”, 2016).

En el tema de la política ministerial, la orientación de Fernández de Kirchner, al igual que la de 
su esposo que la precedió, fue desde un principio el pluralismo ideológico y político. El criterio de 
elección se basó en la posibilidad de incorporar personas de diferentes orientaciones políticas al ga-
binete. La inclusión de género no se planteó como materia relevante, un dato que indicó la importan-
cia del criterio meritocrático sobre el de género. La edad promedio de los ministros en este periodo 
fue de 55 años (Salinas, 2015), es decir, una edad por la cual se puede ver cierta trayectoria política 
enfocada en el mérito.

Aunque la política de Fernández de Kirchner se guio por los mismos lineamientos que la de su 
esposo, es decir, la heterogeneidad política, su mandato incorporó paulatinamente a varias mujeres 
dentro de su equipo de trabajo.

Cuando inició su segundo periodo en la Presidencia, la continuidad del gabinete fue su marca 
personal. Solo hubo cambios en el Ministerio de Economía y en el jefe de gabinete. Al final de sus dos 
mandatos, cuatro mujeres pasaron por los distintos ministerios. En resumen, las mujeres que ocupa-
ron puestos ministeriales durante el Gobierno de Fernández de Kirchner fueron las siguientes: Nilda 
Garré, quien fue ministra de Seguridad de la nación entre 2006 y 2011, recuperó las relaciones entre 
Ejército y la sociedad civil mediante un esclarecimiento de los actos de corrupción durante la dicta-
dura; Débora Giorgi, ministra de Industria entre 2008 y 2015, cuya gestión se caracterizó por el cre-
cimiento de la industria textil y automotriz; Alicia Kirchner, encargada del Ministerio de Desarrollo 
Social; y María Cecilia Rodríguez, designada como ministra de Seguridad desde 2011 hasta 2014, se 
caracterizó por el incremento de los dispositivos de seguridad en la Policía y las Fuerzas Armadas.
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Fernández de Kirchner dejó la Casa Rosada con 16 plazas ministeriales (Salinas, 2015); aunque 
en su Gobierno las plazas disponibles para mujeres siguieron siendo bajas, es importante mencionar 
que triplicó las del Gobierno de su esposo. Por otra parte, se observó que relativizó el criterio de me-
ritocracia aumentando la cuota de mujeres en los ministerios, y que, al reducir la edad promedio de 
los ministros designados, aumentó paulatinamente la participación de mujeres en estos.

Dilma Vana Rousseff (Brasil, 2010-2016)

Esta presidenta fue la primera en Brasil y la eligió el país el 31 de octubre de 2010, obteniendo un poco 
más de la mitad de los votos (55 %). Rousseff se reeligió con un 51 % de los votos el 26 de octubre de 2014. En 
ambas votaciones, les ganó a hombres sin grandes ventajas porcentuales en sus votaciones. Sin embargo, su 
gestión terminó el 12 de mayo de 2016 cuando el Senado la destituyó. Rousseff le atribuyó esta decisión a un 
complot de su vicepresidente.

En cuanto a los gabinetes presidenciales de Rousseff, Brasil se caracterizó por la heterogeneidad de par-
tidos políticos que ocuparon las plazas ministeriales. Desde que Fernando Henrique Cardoso asumiera el 
poder del ejecutivo en 1991, después de un periodo de dictaduras militares y la subsiguiente desorganización 
política de la década de 1980, la estrategia política de los presidentes fue gobernar a través de la formación 
de coaliciones partidarias que soportaran las decisiones presidenciales en consensos políticos, y que hubiera 
una vigilancia política de las distintas acciones del presidente. En este sentido, no fueron ni las políticas de 
cuotas de género ni la meritocracia las orientaciones que per se marcaron la conformación de los gabinetes 
presidenciales. La elección de ministros se organizó para incorporar la mayor cantidad de partidos políticos 
a las coaliciones presidenciales (Da Silva, 2013).

Con la llegada de Luiz Inácio Lula da Silva y después de restablecida la democracia en Brasil, se desig-
naron representantes de diferentes partidos políticos e ideologías, lo cual fue evidente en el ejercicio de sus 
dos Gobiernos. En ese lapso, Lula da Silva adquirió popularidad política en Brasil y adeptos de diferentes 
partidos políticos. Ese mismo patrón se evidenció en el Gobierno de Rousseff cuando creó nuevas plazas 
ministeriales como la Casa de las Mujeres y el Ministerio de la Raza. Para 2013, las cuotas ministeriales se 
distribuyeron entre 10 partidos políticos (Da Silva, 2013). Este hecho demostró que el criterio de diversidad 
política e ideológica era más fuerte, incluso, en el Gobierno de Rousseff.

El recuento de los ministros que ocuparon la casa ministerial tras la destitución de la presidente a me-
diados de 2016 permite verificar la preeminencia del criterio de coalición sobre el de género. Es significativo 
que para 2016 no había mujeres en el gabinete ministerial y, cuando Rousseff fue reelegida, seis ministras 
fueron nombradas.

Rousseff procuró la inclusión de las mujeres en el Gobierno desde antes de ser presidenta, siendo jefe de 
gabinete en el mandato de Lula da Silva formó de la Secretaría de las Mujeres, que tenía estatus de ministe-
rio. También fundó el Ministerio para la Igualdad Racial, dirigido por la única mujer de color en su gabinete, 
Nidia Lindo Gomes, a ella se le encomendó un proyecto de ley para lograr una cuota de raza, pero la iniciativa 
legislativa nunca salió a la luz.

Durante sus dos mandatos, Rousseff contó en total con 18 ministras en su gabinete, las plazas ministeria-
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les ocupadas por mujeres en sus dos periodos  fueron las siguientes: Erenice Guerra fue jefe de la Casa Civil 
en 2010, abandonó su cargo a causa del escándalo sobre sus hijos y el tráfico de influencias; Izabella Teixeira 
fue ministra del Medio Ambiente entre 2010 y 2016, durante su gestión se desató una polémica por ser la 
ministra que más gastó dinero en viáticos durante 2010; Marcia Lopes fue ministra de Desarrollo Social du-
rante 2010, se caracterizó por invertir durante su designación la mayor cantidad de dinero, en relación con 
los demás ministerios de ese periodo, en obras sociales.

Nilcéia Freire fue ministra de la Secretaría Especial para las Mujeres entre 2004 y 2011, responsable de la 
organización de la primera edición de la Conferencia Nacional de Políticas para las Mujeres; Ana de Holan-
da fue ministra de Cultura entre 2010 y 2011, al comienzo de su gestión fue criticada por modificar los linea-
mientos de este ministerio relacionados con la protección de derechos de autor; Eleonora Menicucci dirigió 
la Secretaría Especial para las Mujeres entre 2012 y 2015; en 2015, a causa de una reforma administrativa 
y ministerial, se fusionaron la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Política de Promoción de 
Igualdad Racial y la Secretaría de Políticas para las Mujeres, dando lugar al Ministerio de las Mujeres, la 
Igualdad Racial y los Derechos Humanos.

Gleisi Hoffmann fue ministra de la Casa Civil entre 2011 y 2014, durante su mandato tanto la ministra 
como la opinión pública manifestaron su poca experiencia para cumplir los objetivos que se planteó en un 
principio; Ideli Salvatti fue ministra de Pesca y Agricultura en 2011, trabajando en aumentar la producción 
agrícola y pesquera, y facilitar los procesos burocráticos; Iriny Lopes fue jefa de la Secretaría Especial para 
las Mujeres entre 2011 y 2012, su objetivo principal fue disminuir la desigualdad de las mujeres en Brasil; 
Kátia Abreu fue ministra de Agricultura en 2015; Luiza Bairros fue ministra de la Raza entre 2011 y 2014, 
durante su gestión creó el Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir); María do Rosário 
fue ministra de Derechos Humanos durante 2011 y 2014, durante cuya gestión propuso una ley para una 
reforma agraria; Miriam Belchior fue ministra de Planeamiento entre 2011 y 2014; Nilma Lino Gomes fue 
ministra de las Mujeres en 2015, uno de sus objetivos fue combatir la desigualdad por medio de la educación; 
Tereza Campello fue ministra de Desarrollo y Combate Contra el Hambre entre 2011 y 2016, en 2014 lanzó 
fuertes críticas al Tribunal Federal de Auditorías por el informe sobre el Ministerio de Desarrollo Social y 
Combate al Hambre.

Esto evidencia, una vez más, que en Brasil el criterio de coalición prevaleció durante los dos mandatos 
de Rousseff. Por otro lado, se denotó un interés por darles representatividad a los distintos sectores de la 
sociedad para incorporar sus intereses en las acciones del Gobierno.

Comparativo de Gobiernos y ministras

Comparados en conjunto, los gabinetes ministeriales de las presidentes estudiadas: Barrios Torres, 
Moscoso Rodríguez, Chinchilla Miranda, Bachelet, Fernández de Kirchner y Rousseff, presentan simi-
litudes y diferencias. Los gabinetes de las dos primeras tuvieron como objetivo metas netamente econó-
micas, en concordancia con los hallazgos de Ruiz Acosta y Camargo Mayorga (2018) respecto de los lide-
razgos de estas presidentas, además de incluir metas de seguridad que fueron encargadas a las ministras 
dadas las coyunturas particulares de estos países.

Los Gobiernos de Chinchilla Miranda y Bachelet, por otra parte, mostraron un enfoque orientado 
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claramente por una política de cuotas de género, mientras en los casos de Brasil y Argentina se impuso el 
criterio meritocrático y de coalición de Gobierno. Vale aclarar que, si bien Fernández de Kirchner siguió 
los lineamientos de su esposo en cuanto a la elección de los ministros, lo que coincide con el estilo de 
liderazgo que la influyó (Ruiz Acosta et al., 2019), durante su mandato las plazas ocupadas por mujeres 
aumentaron en tres puestos en relación con su esposo. Además, se encontró que, en su Gobierno, al dismi-
nuir la edad de los ministros, se aumentó la participación de las mujeres en el gabinete.

En Argentina, no hay que desconocer que las cuotas de género produjeron cambios positivos en la 
participación de las mujeres en los entes legislativos, con variaciones del 30,5 % para la Cámara Alta y del 
9,4 % para la Cámara Baja (Inter-American Development Bank [IDB], 2008). Además que con las cuotas 
de género se presentaron más mujeres como candidatas en las elecciones legislativas, aumentando la pro-
porción de las que fueron elegidas no solo para Argentina sino para Costa Rica (Schwindt-Bayer, 2009).

Otro hallazgo relevante es que en los ministerios encargados a las mujeres no se ve que se les confiara 
la cartera de relaciones exteriores, más en Gobiernos populistas como muchos de los descritos que, según 
Fouquet y Brummer (2023), basan su política exterior en liderazgos, cuya premisa es la desconfianza ha-
cia el otro y la excesiva confianza propia. Siendo así, se delegaron hombres por parte de las presidentas 
para tal tarea, que, como lo refiere Kroeber y Hüffelmann (2022), han sido encargados de ministerios con 
más estatus, recursos y visibilidad frente a la opinión pública nacional e internacional, lo que acrecienta 
su capital político.

De las presidentas, la que al finalizar su mandato tuvo una mayor proporción de mujeres fue Chinchi-
lla Miranda, quien se alineó desde el inicio de su mandato con la ley de cuotas en Costa Rica, lo que para 
Martínez-Córdoba et al. (2023) debe ir más allá del cumplimiento de normas de este tipo si se considera 
que las mujeres “poseen cualidades que contribuyen a una mayor eficiencia en la gestión de los servicios 
de bienestar en función del cargo político que ocupan” (p. 284).

Tabla 1.
Participación de mujeres en los gabinetes ministeriales

Presidente País
Gabinetes 

ministeriales al 
terminar mandato

Total 
participación de 

la mujer

Total 
porcentual

Violeta Barrios Torres
(1990-1997)

Nicaragua 10 1 10 %

Mireya Elisa Moscoso Rodríguez
(1999-2004)

Panamá 13 4 31 %

Laura Chinchilla Miranda
(2010-2014)

Costa Rica 23 10 43 %

Michelle Bachelet
(2006-2010 / 2014-2018 )

Chile 23 9 39 %

Cristina Fernández de Kirchner (2007-
2015)

Argentina 16 4 25 %

Dilma Vana Rousseff
(2010-2016)

Brasil 24 18 75 %

Fuente: Elaboración propia.
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La tabla 1 muestra que quien tuvo menor participación de las mujeres en el gabinete ministerial al 
finalizar su Gobierno fue Barrios Torres, lo que se puede explicar, en parte, por el liderazgo que la influyó 
para llegar al poder, que fue el de su esposo Pedro Chamorro, dirigente político conservador (Ruiz Acosta 
et al., 2019). En este caso, se puede entender cómo los liderazgos masculinos reproducen los modelos 
patriarcales y marginan la participación de mujeres en el Gobierno, en la misma línea de lo que plantean 
Carrión-Yaguana et al. (2023), como ocurrió en Ecuador.

Para terminar, se encontró que para las diferentes presidentas pocas de sus ministras duraron hasta el 
final del periodo presidencial, y que fueron más las que se sustituyeron por circunstancias propias del ejerci-
cio de sus cargos o por razones mediáticas, lo que difiere con Krauss y Kroeber (2021), quienes encontraron 
que la perdurabilidad de los gabinetes ministeriales conformados por mujeres es mayor si se considera que 
tienen una probabilidad menor de terminación anticipada de los gabinetes a los que pertenecen.

Conclusiones

En este artículo, se describió la participación de mujeres en los gabinetes ministeriales de seis de las 
mujeres presidentas elegidas democráticamente en América Latina, de donde se puede concluir que su 
participación fue comparativamente débil por las preferencias que siguen existiendo por los liderazgos 
masculinos, por barreras culturales y sociales, lo cual es independiente de las cuotas de género.

En países como Argentina y Brasil, el criterio de género empezó a ser más relevante, mientras el crite-
rio meritocrático dejó de ser absoluto, no solo se buscó integrar a las personas que tenían las posibilidades 
de competir en la asignación de empleos en el sector público, sino que los ciudadanos de diferentes secto-
res sociales ganaron un número mayor de posibilidades para representar sus propios intereses, incluidas 
las mujeres.

En los seis Gobiernos descritos, la diversidad ideológica y política resultó ser un lineamiento decisivo 
para la conformación de los gabinetes. Estos representaron a la coalición política que se conformó para 
gobernar, por lo que las mujeres ministras, al igual que los hombres, tuvieron la misión de resguardar 
el capital político de la presidenta, al mismo tiempo que respaldaron las acciones gubernamentales del 
Ejecutivo.

Este mecanismo de reparto burocrático se explica por la experiencia adquirida en las dictaduras que 
gobernaron cinco de los seis países de la investigación. Si se considera que, al incorporar la mayor parte 
de los intereses civiles en la esfera gubernamental y política, se imposibilita la imposición de un punto de 
vista absoluto (Da Silva, 2013).

Asimismo, la conformación de los gabinetes mostró cómo se trasformaron las élites del poder guber-
namental en los seis países, reduciéndose las posiciones políticas conservadoras para dar pasó a Gobier-
nos progresistas (Díaz-Parra y Romano, 2018). Esto a partir de la década de 1990 cuando precisamente se 
produjeron las primeras victorias electorales de las mujeres presidentas y cuando, según la Cepal (2004), 
ocurrió que la mujer ganó participación social y económica en la región.

De ahí, que se pueda concluir que en los países donde se dio mayor pluralidad ideológica las élites 
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políticas estuvieron menos “cerradas” a permitir que las mujeres gobernaran. Esto claramente abrió los 
gabinetes a una cada vez mayor participación de las mujeres en la conformación de estos, al igual que les 
ocurrió a otros grupos sociales que tradicionalmente fueron marginalizados, permitiéndoseles que tuvie-
ran representación política.

Así las cosas, los futuros trabajos de investigación deben indagar las leyes de cuotas de género, para 
conocer cómo han afectado estas la composición de los gabinetes ministeriales en los diferentes países 
que las han adoptado. De igual forma, vale la pena ahondar en investigaciones sobre la forma en que las 
posiciones políticas conservadoras o contrarias a las demandas de mujeres y el feminismo en la región 
han afectado la participación de estas en el campo político. Para terminar, responder a la pregunta sobre 
qué llevó a que las presidentas escogieran a unas mujeres para algunos ministerios y no para otros es otra 
forma de darles continuidad a los hallazgos de este trabajo.
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