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Resumen:   El objetivo del artículo es presentar 
una revisión de la investigación realizada en Amé-
rica Latina sobre el emparejamiento selectivo por 
edad y por educación en las últimas dos décadas. 
Se identificó que existe una amplia literatura res-
pecto a la selección de pareja por educación en 
la región, mientras que aún es necesario explorar 
más elementos acerca del emparejamiento por 
edad. La cobertura temática de la investigación 
producida en torno al emparejamiento selectivo 
por educación es amplia, particularmente en la 
última década, y constituye una aportación sig-
nificativa en la discusión global sobre el tema. 
Por otra parte, la revisión del análisis del empa-
rejamiento selectivo por edad devela que aún 
quedan muchas líneas de investigación por ex-
plorar en esta temática, particularmente en un 
contexto como el latinoamericano, marcado por 
la desigualdad económica y de género, la incerti-
dumbre en el mercado laboral, la heterogeneidad 
en el estadio de la transición demográfica, entre 
otras características.
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Latina.

Abstract:   The objective of this article is to present 
a review of the literature on age and educational 
assortative mating in Latin America in the last two 
decades. There is extensive research around ed-
ucational assortative mating in the region while 
exploring more elements about age assortative 
mating is still necessary. The thematic coverage 
of the research produced, particularly in the last 
decade around educational assortative mating, 
is extensive and contributes significantly to the 
global discussion. On the other hand, the review 
of the analysis of age assortative mating reveals 
that there are still lines of research to be explored 
on this subject, particularly in a context such as 
Latin America, characterized by economic and 
gender inequality, uncertainty in the labor mar-
ket, and heterogeneity in the demographic tran-
sition.
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1. Introducción

La selección de pareja es un elemento fundamental del proceso de formación de uniones 
y, por lo tanto, influye en la dinámica demográfica de una sociedad. Está influenciada por 
las preferencias individuales, las oportunidades para conocer una pareja y el grupo social 
(Kalmijn, 1998). Las preferencias individuales son las consideraciones que hacen los indi-
viduos sobre las características y los recursos (efectivos y potenciales) de posibles parejas. 
Las oportunidades son las opciones que tienen las personas para conocer a una pareja. La 
influencia del grupo social se refiere a la importancia que otorga el individuo a la conexión 
con su grupo social de origen en el momento de seleccionar una pareja (Kalmijn, 1998). 
Estos tres elementos están condicionados estructuralmente y, por lo tanto, el empareja-
miento no ocurre aleatoriamente sino de manera selectiva.

El emparejamiento selectivo es la elección sistemática de parejas con rasgos especí-
ficos. La homogamia se refiere a la constitución de una unión conyugal entre individuos 
de igual característica o categoría social, mientras que la heterogamia corresponde a una 
unión conyugal entre individuos de categorías sociales diferentes. Si la dimensión a la que 
refiere la heterogamia contempla categorías jerarquizadas, entonces se distingue la hi-
pergamia y la hipogamia, en donde el cónyuge de referencia ocupa una categoría inferior 
o superior con respecto a su pareja, respectivamente. Si se considera a la mujer como 
referencia, una pareja hipérgama es una unión en donde la mujer ocupa una categoría 
inferior, mientras que una pareja hipógama corresponde a una unión en donde la mujer 
ocupa una categoría superior.

El análisis del emparejamiento selectivo en la formación de uniones es relevante por-
que la homogamia se constituye como una medida del grado de rigidez social (Mare, 
1991; Raymo y Xie, 2000) y juega un papel importante en la reproducción de la des-
igualdad social y de género (Bouchet-Valat y Dutreuilh, 2015; Schwartz, 2010a; Schwartz 
y Mare, 2005; Torrado, 2003). La homogamia, abordada desde múltiples perspectivas 
teóricas, es una concreción del concepto weberiano de cierre social; el estudio del em-
parejamiento selectivo es una forma de entender los mecanismos de cierre y apertura 
de los grupos sociales (Kalmijn, 1998) y la reproducción de la jerarquía social (Bourdieu, 
2004), de aproximarse a las estrategias conyugales como forma de reproducción social 
(Bourdieu, 2013) y poner a prueba la vigencia de modelos como el de especialización 
(Becker, 1973) y búsqueda matrimonial (Oppenheimer, 1988) en el proceso de formación 
de uniones.

Los ámbitos sobre los cuales se ha analizado el emparejamiento selectivo en la región 
son múltiples. Por citar algunos ejemplos, el análisis de la homogamia étnica se ha cen-
trado principalmente en asumirla como una consecuencia de la desigualdad social, en 
donde uno de sus ejes es la pertenencia étnica. Los estudios de la región plantean que la 
evolución de los niveles de homogamia étnica dan cuenta de la fortaleza de la jerarquía 
social estructurada alrededor de lo étnico (Bucheli y Cabella, 2014; Gullickson y Torche, 
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2014; Telles, 2004), así como de la importancia de la composición racial de los mercados 
matrimoniales, es decir, los espacios sociales donde confluyen los individuos y tienen 
oportunidad para interactuar con potenciales parejas (Tomás, 2017).

Otra línea de estudios en torno a esta temática es la heterogamia por orígenes nacio-
nales como una respuesta a las reconfiguraciones de los mercados matrimoniales (Do-
mingo et al., 2014), y la homogamia como un proxy de la fortaleza de las barreras sociales 
en los países de destino (Lichter et al., 2015). Otro ejemplo es la homogamia religiosa, 
donde los estudios recientes coinciden en que la religión no ha dejado de ser una consi-
deración significativa en el momento de emparejarse, y la fortaleza de este criterio varía 
según el grado de secularización (véanse, por ejemplos, los estudios en Uruguay de Peri 
y Pardo, 2011; en Ecuador, de Schvaneveldt, 2003; en Bolivia, de Schvaneveldt y Hubler, 
2012; y en Brasil, de Heaton y Colter, 2012).

Por su parte, la homogamia por ocupación en América Latina es un tema que ha sido 
explorado particularmente en las dos últimas décadas, y adquiere relevancia en la medi-
da en la que opera en forma muy selectiva en sociedades donde la participación laboral 
de la mujer es reducida. Su análisis se ha enfocado en su conexión con los regímenes de 
estratificación social y el grado de (im)permeabilidad de las barreras entre grupos socia-
les, evidenciando que la ocupación se constituye como un recurso valioso en el mercado 
matrimonial (Rodríguez, 2012a; Solís, 2010).

El objetivo de este documento es presentar una revisión de la investigación reali-
zada en América Latina sobre el emparejamiento selectivo por edad (ESEDAD) y por 
educación (ESEDUC). El análisis del ESEDUC es relevante en la región latinoamericana 
por su conexión con la reproducción de la desigualdad intergeneracional a través de la 
acumulación de ventajas que son transmitidas a la siguiente generación (Torche, 2010). 
Por otra parte, la desigualdad económica puede incrementar la importancia de las consi-
deraciones que los individuos tienen en el momento de escoger una pareja, modificando 
los costos de oportunidad de casarse entre grupos sociales (Schwartz, 2010a). Además, 
mediante mecanismos de segregación institucional y espacial, la desigualdad configura 
el grado de heterogeneidad de los espacios de socialización, lo que condiciona las opor-
tunidades de contacto de los individuos de diversos grupos sociales (véase Schwartz, 
2010a; Torche, 2010).

Por otra parte, el análisis del ESEDAD es relevante en la región por su vinculación con 
la desigualdad en las relaciones de género. La edad no sólo se constituye como un mar-
cador biológico sino también social. Es una construcción social e histórica que ubica a los 
individuos en determinados estadios de su curso de vida, los vincula con características, 
obligaciones y privilegios, y se conjuga con otras dimensiones –por ejemplo, el sexo– para 
situarlos en niveles específicos de la escala jerárquica social. La edad es un constructo que 
sirve como dispositivo para configurar las relaciones de género dentro de la unión (Bozon, 
1991; Torrado, 2003) y es una señal informativa sobre la rigidez en la división del trabajo 
y los roles de género (Parrado y Zenteno, 2005).
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Para la revisión bibliográfica de la literatura sobre estas dos temáticas, se considera-
ron publicaciones en revistas científicas, ponencias presentadas en encuentros académi-
cos, libros y capítulos de libros publicados a partir del año 2000, que abarcan análisis del 
comportamiento de estos dos fenómenos desde las últimas décadas del siglo pasado. 
Considerando el amplio espectro de causas y consecuencias del emparejamiento selecti-
vo, éste ha sido abordado por múltiples disciplinas con importantes contribuciones, como 
la sociodemografía, la historia, la antropología, y la economía, entre otras; sin embargo, 
en esta revisión se hará énfasis en los aportes desde la sociodemografía.

El documento se estructura de la siguiente manera. En la segunda sección se revi-
sa la investigación sobre ESEDUC en la región. Para ello se organizó la revisión según el 
alcance geográfico de los estudios (internacional, intrarregional, nacional y local), y en 
temáticas que se destacaron en la revisión: los diferenciales de homogamia entre matri-
monios y uniones libres, la relación de la homogamia de padres en el desempeño de los 
hijos, y aproximaciones metodológicas recurrentes en la literatura. En la tercera sección 
se presenta la revisión de la investigación sobre ESEDAD, organizándola igualmente por 
su alcance geográfico, y en dos apartados relevantes: la relación del ESEDAD con la edad 
a la unión y su asociación con el nivel educativo, y las fuentes de información y medidas 
utilizadas. Finalmente, en la cuarta sección se presentan las conclusiones y se proponen 
algunas líneas de investigación aún no exploradas en la región.

2. Emparejamiento selectivo por educación

2.1. Estudios internacionales e interregionales

Estudios a nivel de país en clave comparativa han evidenciado que la homogamia edu-
cativa está asociada negativamente con la movilidad intergeneracional, y positivamente 
con la desigualdad económica. Estas relaciones las observaron Dahan y Gaviria (2001) al 
analizar la correlación de la escolaridad entre cónyuges de 16 países de América Latina 
y Estados Unidos en la segunda mitad de la década de 1990, a partir de encuestas de 
hogares. Observaron también que la correlación educativa entre cónyuges era menor 
cuando se seleccionaban parejas jóvenes en todos los países analizados, excepto Estados 
Unidos, lo que sugería una reducción de la homogamia en el tiempo. En contraste, Gan-
guli, Hausmann y Viarengo (2014), quienes analizaron las tendencias de la homogamia 
educativa en Estados Unidos y en nueve países de la región latinoamericana entre 1980 y 
2000, utilizando muestras censales de IPUMS,1 evidenciaron un incremento de la homo-
gamia educativa en la mayoría de los países latinoamericanos analizados (con excepción 

1 Aquí IPUMS se refiere a las muestras de microdatos armonizados de rondas censales disponibles en 
el proyecto Integrated Public Use of Microdata Series, del Institute for Social Research and Data Innovation 
de la Universidad de Minnesota.
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de Colombia). Sin embargo, a pesar de la tendencia creciente, el nivel fue menor que el 
observado en Estados Unidos.

Desde otro enfoque, Fernández, Guner y Knowles (2005) también registraron una 
relación positiva entre homogamia educativa y desigualdad económica. Utilizando en-
cuestas de hogares de 34 países de varias regiones, incluyendo 13 latinoamericanos, 
entre 1996 y 1998, los autores sugieren que esta relación opera mediante los retornos 
educativos (es decir, las retribuciones económicas asociadas a cada nivel educativo): a 
mayor desigualdad económica, mayores son las distancias de los retornos entre los indi-
viduos capacitados y no capacitados, lo que aumenta el costo de oportunidad de casarse 
con individuos de nivel educativo menor. En un estudio comparativo elaborado por Smits 
(2003), con datos de 55 países, incluyendo diez latinoamericanos, se analizó la relación 
entre desarrollo (o lo que también denomina modernización) y homogamia. Utilizando 
información de las Encuestas Mundiales de Fecundidad de finales de la década de 1970 e 
inicios de 1980, observó que, en lo que denomina países modernos, se reducen las barre-
ras entre categorías educativas y se facilitan las uniones heterógamas. También evidenció 
que, en donde la proporción de población con educación alta es mayor, se reducen las 
barreras. Sin embargo, otros autores (Chan y Halpin, 2003; Raymo y Xie, 2000) señalan 
que la relación entre desarrollo económico y homogamia no necesariamente responde 
a una mayor permeabilidad de las barreras sociales ni a mayor fluidez de los individuos 
entre estratos sociales, sino podría estar explicado por otros factores, problematizando 
así la relación entre desarrollo y grado de rigidez en los sistemas de estratificación.

La evidencia sugiere que el incremento de la escolaridad y las brechas educativas por 
sexo han modificado los niveles y patrones de heterogamia. Hay estudios que muestran 
que frente a una expansión educativa, las barreras para unirse entre niveles educativos 
diferentes se fortalecen (es decir, se reducen las probabilidades de concertar una unión 
heterógama), particularmente en los grupos educativos superiores (San Juan y Esteve, 
2019), y que el cambio de la brecha educativa a favor de las mujeres se asocia al cambio 
en los patrones de ESEDUC: en sociedades en donde las mujeres presentan una venta-
ja educativa con relación a los hombres, la hipergamia educativa decrece (Esteve, Gar-
cía-Román y Permanyer, 2012; Ganguli, Hausmann y Viarengo, 2014).

Hay evidencia que sugiere que, en la región, la homogamia educativa se ha concen-
trado paulatinamente en los extremos de la escala educativa, como lo observarían López 
Ruiz, Esteve y Cabré (2008) a partir de muestras censales de la ronda de 2000 de seis 
países latinoamericanos, y López-Ruiz, Esteve y Cabré (2009), con datos censales de ocho 
naciones de la región, entre 1970 y 2000. En este último estudio, los autores reportan 
que en 1970 la homogamia se concentraba en los niveles inferiores de la escala educativa, 
mientras que en 2000 se incrementó en los grupos educativos superiores. Esteve y Mc-
Caa (2007) coinciden con este resultado al comparar los patrones de ESEDUC de Brasil y 
México entre 1970 y 2000, ya que observaron un incremento de la homogamia entre los 
más educados, paralelamente a una reducción de la hipergamia en ambos países (aunque 
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con mayor fuerza en Brasil). Por otro lado, Torche (2010) incorporó a Chile a este análisis 
usando datos censales de 2010; la autora encontró que en Brasil existen barreras para 
las uniones heterógamas de manera uniforme a lo largo del espectro educativo, mientras 
que en México y Chile las barreras para uniones heterógamas se concentran en los extre-
mos de la estructura educativa: en el sector inferior en México y superior en Chile.

2.2. Estudios nacionales y locales

El análisis a nivel nacional y local del ESEDUC tanto como objeto propio de estudio, así 
como por su vinculación con otras variables de la dinámica conyugal y familiar, es amplio 
en la región, donde los estudios al respecto evidencian una prevalencia de la homogamia 
educativa, y hasta inicios de este siglo, las uniones hipérgamas (es decir, donde el hombre 
tiene mayor nivel educativo que la mujer) se constituían como el segundo grupo más 
importante (Quilodrán y Sosa, 2004; 2011). Sin embargo, hay evidencia que cambios es-
tructurales, particularmente en la composición educativa de la población, modifican los 
patrones de emparejamiento selectivo. Esteve (2005), por ejemplo, analizó las tendencias 
de los niveles y patrones de ESEDUC en México en el periodo 1970-2000, y destacó que, 
frente a una reducción de la brecha educativa por sexo, tanto hombres como mujeres 
presentaron preferencias educativas similares en el momento de seleccionar una pareja. 
En Argentina, Rodríguez (2012b) observó un incremento de la homogamia durante la 
última década del siglo pasado, así como una reducción de la hipergamia frente a la hi-
pogamia educativa, reflejando un descenso de la brecha educativa por sexo. En Ecuador, 
Robles (2022) detectó que en el periodo 2000-2017 la homogamia descendió, pero su 
relación con la desigualdad económica se mantuvo aun en un contexto de desigualdad 
descendiente. En Brasil, Costa Ribeiro y Valle Silva (2009) analizaron las tendencias de la 
homogamia educativa entre 1960 y 2000, y observaron una mayor permeabilidad de las 
barreras educativas, principalmente entre categorías adyacentes, con excepción del gru-
po educativo superior, en donde la homogamia se incrementó.

Por otro lado, varios estudios en la región han evidenciado la vinculación de la ho-
mogamia educativa con otras dimensiones de la dinámica familiar o características so-
ciodemográficas. En Chile, Salinas (2018) analizó si la homogamia está asociada al riesgo 
de disolución; utilizando datos retrospectivos de una encuesta de hogares, no encontró 
evidencia de que la homogamia educativa esté asociada al riesgo de disolución. En Perú, 
Yalonetzky (2008) no halló evidencia que sugiriera una relación entre el nivel de homoga-
mia parental y el de los hijos.

A nivel local se destacan los trabajos de los siguientes investigadores: Torrado (2003), 
quien estudió la homogamia en Buenos Aires en 1998 a partir de encuestas de hogares; 
Piani (2003), quien analizó las variables asociadas a la homogamia educativa en Mon-
tevideo en 2001; Solís, Pullum y Bratter (2007), quienes evaluaron los cambios de los 
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patrones de ESEDUC en hombres de cohortes de nacimiento de 1905-1934 y 1940-1969 
residentes en Monterrey; Solís (2010), quien examinó la importancia de las característi-
cas adscriptivas y adquiridas en la formación de uniones en la Ciudad de México; Mazzeo 
(2011), quien estudió los cambios del nivel de homogamia educativa en Buenos Aires 
entre 1993 y 2009; y Tarupi y colegas (2017), que analizaron los niveles de homogamia 
educativa en cuatro provincias de Ecuador.

2.3. Diferenciales entre matrimonio y cohabitación

Además de disparidades en niveles y patrones, también hay estudios enfocados en po-
tenciales diferencias del ESEDUC entre matrimonio y cohabitación o unión libre, proban-
do diversas hipótesis. Entre ellas se puede mencionar la de la fragilidad, del lazo débil o 
distendido (looser bonds), que propone una diferencia en el nivel de homogamia entre 
matrimonios y uniones libres debido a la importancia relativa que dan cada una a las ca-
racterísticas adscriptivas y adquiridas en el proceso de emparejamiento. La hipótesis de la 
doble selección (winnowing hypothesis) parte de la premisa que la cohabitación funciona 
como un estado transicional entre la soltería y el matrimonio (similar a un matrimonio de 
prueba), y que en este proceso se hace una selección de potenciales parejas con mayor 
afinidad para continuar hacia el matrimonio, por lo que se espera que éste sea más ho-
mógamo que la unión libre. Por último, la hipótesis de la institucionalización predice que, 
a medida que la cohabitación se incrementa, las diferencias en los niveles de homogamia 
entre matrimonios y uniones libres se reducen (Esteve, McCaa y López, 2013; López-Ruiz, 
Esteve y Cabré, 2009; Schwartz, 2010b).

En América Latina los resultados al respecto son mixtos. Esteve y McCaa (2007), en 
un análisis comparado entre Brasil y México entre 1970 y 2000, observaron que, en Mé-
xico en 1970, las uniones libres tenían un mayor porcentaje de homogamia que los ma-
trimonios, mientras que en 2000 esta diferencia se reducía notablemente. En Brasil no 
se registraron diferencias porcentuales. Sin embargo, al controlar por los cambios en la 
composición educativa de la población en los dos países durante el periodo analizado, no 
se observaron distinciones en el nivel de homogamia entre uniones libres y matrimonios. 
López-Ruiz, Esteve y Cabré (2009) registraron un resultado similar al analizar datos de 
ocho países de la región en el mismo periodo. Además, los autores puntualizan que “los 
datos no permiten afirmar categóricamente que existen diferencias en los patrones de 
hipergamia vinculados al tipo de unión” (López-Ruiz, Esteve y Cabré, 2009, p. 36). Torche 
(2010) observa un resultado similar en el estudio de Brasil, México y Chile.

Por otro lado, Esteve, McCaa y López (2013), al analizar ocho países de la región, y 
San Juan y Esteve (2019), al estudiar 11 países de América Latina (además de República 
Dominicana y Estados Unidos) en el periodo 1970-2010, resaltan que existen diferencias 
por el tipo de unión. Esteve y colegas señalan que la homogamia educativa es mayor en el 
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matrimonio que en la cohabitación, pero las diferencias se redujeron entre 1970 y 2000. 
Además, a nivel país observan una relación negativa entre las diferencias de homogamia 
por el tipo de unión y el nivel de cohabitación.

Los estudios de estos diferenciales en la región se basan en datos transversales. No 
obstante, hay evidencia de que en uniones recién formadas estas diferencias (es decir, en-
tre matrimonio y cohabitación) se anulan, ya que ellas emergen porque hay selectividad 
en la disolución en los matrimonios (Schwartz, 2010b). En este sentido, como lo sugieren 
López-Ruiz y colegas (2009), en la región es necesario explorar este tema con datos lon-
gitudinales.

2.4. Homogamia educativa y desempeño de los hijos

Bajo la premisa de que el ESEDUC juega un papel importante en la reproducción de la des-
igualdad y en la transmisión intergeneracional de recursos, Bai y Byun (2016) evaluaron 
si existe una relación entre la homogamia educativa de los padres y el logro educativo de 
los hijos. Utilizando los resultados de 2012 de las pruebas del Programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA) de la OCDE y las encuestas asociadas a las pruebas de 
64 países, incluyendo ocho países latinoamericanos, observaron que, en más del 50% de 
los países analizados, existe una relación positiva entre el nivel de homogamia parental 
(en las encuestas se reporta el nivel educativo de los padres) y el logro educativo de los 
hijos. Sin embargo, en el resto de los países no se observó esta relación.

Pesando (2021), con datos longitudinales de Perú, Etiopía, India y Vietnam, y Abufhe-
le, Castro Torres y Pesando (2021), con estadísticas vitales de Chile, evaluaron si existe 
una asociación entre la homogamia educativa de los padres y el estado de salud de los 
hijos. Pesando analizó la altura y el índice de masa corporal de los hijos menores de 15 
años, mientras que Abufhele y colegas examinaron si existe bajo peso al nacer y naci-
miento prematuro en el caso de nacimientos de madres de 25 a 40 años de edad. En 
Perú, a diferencia de Etiopía e India, la homogamia está asociada con mejores resultados 
en salud. No obstante, dicha asociación se reduce a partir del primer año de vida, lo que 
sugiere que los beneficios de la homogamia sólo actuarían en los periodos prenatales e 
inmediatamente después del nacimiento del hijo. En Chile, la homogamia educativa está 
vinculada a una menor probabilidad de tener bajo peso al nacer y nacer prematuramen-
te, asociación que es más fuerte entre las parejas homógamas más educadas.

2.5. Fuentes de información y estrategias analíticas

Las fuentes de información empleadas en los estudios del ESEDUC en la región provienen 
principalmente de datos censales y encuestas. También se utilizan registros administrati-
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vos, aunque en menor medida. Las estrategias analíticas más utilizadas son el análisis de 
los niveles de homogamia absoluta, es decir, el porcentaje de parejas homógamas; y el 
estudio de la homogamia relativa, es decir, controlando por el cambio en la composición 
educativa de la población y por las diferencias de la distribución educativa por sexo. Para 
ello, los modelos log-lineales (y en menor medida los log-multiplicativos) son los métodos 
más utilizados.

Si bien hay estudios que utilizan datos y métodos longitudinales (por ejemplo, los 
estudios de Solís, 2010, y Salinas, 2018), no es una práctica común en la región. Sin em-
bargo, en otras latitudes esta estrategia ha develado más detalles sobre el ESEDUC, y per-
mitido controlar la selectividad en la disolución de uniones (Schwartz, 2010b). Si bien una 
práctica común es seleccionar a individuos por su edad (ya sea de la mujer, del hombre o 
de ambos cónyuges) como una forma de controlar la selectividad en la disolución, aún no 
hay evidencia con información longitudinal que indique si los patrones de emparejamien-
to son afectados por selectividad de la disolución conyugal y cómo sucedería esto. Una 
de las dificultades para aproximarse al análisis desde una perspectiva longitudinal es que 
las fuentes que incluyen el nivel educativo de ambos cónyuges al momento de la unión 
son escasas.2

3. Emparejamiento selectivo por edad

3.1. Estudios internacionales, intrarregionales y nacionales

La hipergamia etaria (es decir, uniones en donde el hombre es mayor que la mujer) es 
una característica que se observa casi a nivel global (Ortega, 2014), y la evidencia sugie-
re que, en países desarrollados, la diferencia etaria es menor en relación con la de los 
países en desarrollo (Carmichael, 2011; Ortega, 2014). De acuerdo con las estimaciones 
de Ortega, la diferencia de edad entre cónyuges en América Latina y el Caribe es de tres 
años en promedio, igual que el promedio global. En contraste, en el norte de Europa la 
diferencia es de 1.8 años, mientras que en el oeste de África es de 6.6 años. Varios es-
tudios en la región y en otros puntos del globo proponen que la diferencia etaria entre 
cónyuges se relaciona con el grado de agencia de la mujer dentro de la pareja, argumen-
tando que, a medida que la brecha etaria se incrementa y la edad de la mujer es menor 
a la del hombre, se reduce el poder de negociación y de decisión que ellas tienen en la 
pareja (Carmichael, 2011).

El estudio de Trimarchi, Pardo y Toulemon (2020) examina cómo interactúan el em-
parejamiento selectivo por educación y la diferencia por edad entre cónyuges en Brasil, 

2 Hay encuestas retrospectivas que proveen el nivel educativo del informante al momento de la unión, 
como los casos de las Encuestas Demográficas Retrospectivas en México y Buenos Aires, mas no se cuenta 
con el nivel educativo de la pareja.
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Panamá, Estados Unidos y Francia entre 1960 y 2010, periodo marcado por la expansión 
educativa y la reducción de la brecha educativa por sexo. Se plantea la hipótesis de que 
la expansión educativa podría incrementar la homogamia etaria en el tiempo, particular-
mente para individuos de alto nivel educativo, debido a un mayor tiempo de exposición al 
sistema educativo y, por ende, a un espacio social más homogéneo en términos de edad. 
Por otra parte, plantean que, si la homogamia educativa es la norma, entonces individuos 
de bajo nivel escolar podrían incrementar las diferencias etarias con sus parejas al en-
frentarse a restricciones estructurales en el mercado matrimonial con potenciales parejas 
cada vez más educadas. A partir de datos de muestras censales de IPUMS, observan que 
las diferencias etarias de Brasil y Panamá son mayores que las registradas en Francia y 
Estados Unidos. Añaden que entre las parejas homógamas en términos educativos, la 
homogamia etaria se incrementó y la diferencia de edad se redujo, y sugieren que podría 
deberse a un incremento de la proporción de parejas que se conocen en el sistema edu-
cativo, espacio que es más homogéneo en términos etarios.

A diferencia del ESEDUC, los estudios nacionales sobre el ESEDAD son escasos, aun-
que de temáticas diversas. Al igual que en los estudios internacionales, en el ámbito na-
cional se evidencia a la hipergamia etaria como una importante característica en la for-
mación de uniones; sin embargo, varios estudios señalan un descenso desde finales del 
siglo pasado. Florez Paredes (2014), a partir de muestras censales de IPUMS de 1971 a 
2001, observa en el caso de Venezuela que, en promedio, siete de cada diez mujeres eran 
menores que sus parejas, pero que el porcentaje de uniones hipérgamas decreció tanto 
en los matrimonios como en la cohabitación. La cohabitación presentó menores porcen-
tajes de hipergamia y homogamia que el matrimonio, aunque las mujeres cohabitantes 
presentaron mayores diferencias de edad en comparación que sus pares casadas.

En México, Mier y Terán (2009) observó que, a inicios de este siglo, la hipogamia y ho-
mogamia se incrementaron en cohortes jóvenes de hombres (aunque no en el caso de las 
mujeres), mientras que Quilodrán y Sosa (2004; 2011) sugieren que en general hay un in-
cremento en el porcentaje de matrimonios hipógamos debido al ligero retraso de la edad 
de la primera unión de las mujeres, así como una reducción de la brecha etaria, lo que 
estaría asociado con una mayor capacidad de negociación de la mujer dentro de la pareja. 
Por su parte, Sosa-Márquez (2014) analizó los patrones regionales de emparejamiento 
en el territorio mexicano en el año 2000 a partir de estadísticas vitales y observó que los 
estados que corresponden a zonas metropolitanas, tienen un bajo nivel de marginación 
urbana y se encuentran en etapas avanzadas de la transición demográfica, presentaron 
niveles altos de hipogamia y homogamia; mientras que aquellos de mayor marginación o 
en estadios de etapas intermedias de la transición demográfica, los niveles de hipogamia 
y homogamia son menores. Sin embargo, la autora señala que la relación entre desarrollo 
y ESEDAD en el territorio no es tan clara.

También a nivel local, Torrado (2003) analizó el comportamiento de la diferencia eta-
ria entre cónyuges (a partir de la diferencia de las edades simples de los cónyuges) duran-
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te el siglo XX en Buenos Aires. Observó que, durante la primera mitad del siglo, este rasgo 
inició un descenso, explicado principalmente por el retraso de la entrada en unión de las 
mujeres, y que continuaría durante la segunda mitad del siglo. Mazzeo y Perelman (2016) 
coinciden con Torrado, y además añaden que hubo un efecto en la composición del mer-
cado matrimonial. A inicios del siglo XX había un excedente de hombres, y las mujeres, 
al ser el sexo deficitario, se casaron más jóvenes y con mayores diferencias de edad con 
sus parejas. En cambio, a inicios del siglo XXI hubo una mayor participación de ellas en 
el mercado matrimonial. Al ser el sexo excedentario, se incrementó la edad a la primera 
unión y se redujo la diferencia etaria entre cónyuges. Rosas (2003), a partir de registros 
administrativos en los estados de Chiapas y el entonces Distrito Federal, en México, exa-
minó las diferencias de las brechas etarias entre cónyuges de matrimonios de jóvenes en 
1990 y 2000, evidenciando una menor diferencia en el Distrito Federal que en Chiapas. En 
Monterrey, Tamez-Valdez y Ribeiro-Ferreira (2016) observaron que la homogamia etaria 
está asociada a una mayor autonomía de la mujer durante el matrimonio.

La vinculación del calendario de las uniones con la diferencia etaria entre cónyuges en 
México es estudiada por Parrado y Zenteno (2005) y Samuel y Sebille (2005), quienes, a 
partir de datos retrospectivos, analizan el comportamiento de individuos de las cohortes 
de nacimiento de 1936-1938, 1951-1953 y 1966-1968. Parrado y Zenteno observaron 
que la diferencia promedio de la edad entre cónyuges decreció a lo largo de las tres co-
hortes analizadas. Samuel y Sebille encontraron que el calendario nupcial de los hombres 
se mantuvo estable, con excepción de los hombres en áreas urbanas, que presentaron 
un rejuvenecimiento (aunque ligero) del calendario; mientras que el calendario de las 
mujeres se retrasó, particularmente en el área urbana, lo que derivó en una reducción de 
la diferencia promedio de edad entre cónyuges.

Si bien hay evidencia que sugiere una relación positiva entre el orden de la unión (se-
gundas nupcias, etc.) (Bozon, 1991; Esteve, Cortina y Cabré, 2009) y la diferencia de edad 
entre cónyuges, son pocos los estudios que han analizado esta asociación en la región. 
Considerando la evidencia en otros contextos que sugiere que los hombres que se casan 
en segundas nupcias lo hacen con mujeres más jóvenes en comparación con las primeras 
nupcias, Gayet (2002) analizó si este fenómeno ocurría también en México. La autora 
examinó datos censales y estadísticas vitales de 1990 y contrastó la diferencia etaria pro-
medio entre cónyuges de los matrimonios en general y de los matrimonios de hombres 
de 35 años de edad y más.3 Observó que la diferencia promedio en el primer grupo fue de 
2.8 años, mientras que en el segundo grupo, ésta ascendía a 9.1 años.

3 El orden de la unión no fue observado de manera directa, sino se utilizó el supuesto de que las 
uniones de hombres de 35 años de edad y más corresponden a segundas nupcias, ya que la fuente de datos 
no capturó el estado civil del individuo al momento de contraer matrimonio.
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3.2. Homogamia etaria y su relación con la edad a la unión  
y con el nivel educativo

Una línea de interés en el análisis del ESEDAD es la relación entre el grado de correlación 
de las edades de los cónyuges y la edad a la unión. Gayet (2002) observó en México una 
relación positiva en el caso de los hombres. Mier y Terán (2009) y Parrado y Zenteno 
(2005) también encontraron esta relación positiva en los hombres, mientras que, en las 
mujeres, esta asociación fue inversa. Parrado y Zenteno sugieren que la relación negativa 
entre la edad a la primera unión de las mujeres y la diferencia de edad con su cónyuge 
podría deberse a un mayor nivel de incertidumbre que enfrentarían las mujeres jóvenes 
al casarse con hombres de su edad. A medida que aumenta su edad, esta incertidumbre 
se reduce.

A partir del análisis de esta relación en Buenos Aires durante el siglo XX, Torrado 
(2003) propone otra explicación. Señala que esta relación podría deberse a que la edad 
del hombre es una “edad social”, medida por su nivel educativo, escala profesional, etc., 
y los hombres mayores son valorados por mujeres jóvenes. Mazzeo y Perelman (2016), 
coincidiendo con los estudios anteriores, observaron en Buenos Aires una relación ne-
gativa entre la edad de la mujer y la diferencia etaria, y una relación positiva en el caso 
de los hombres. No obstante, en ambos casos señalan que las diferencias se redujeron 
a lo largo del siglo pasado, descenso que podría estar vinculado a cambios en las rela-
ciones de género dentro de la pareja, al incremento de la escolaridad de las mujeres, y 
a cambios en el significado del matrimonio como un espacio que no es exclusivo para la 
reproducción.

En los estudios internacionales, una observación en la que coinciden los autores es 
que existe una relación negativa entre nivel educativo y la diferencia etaria entre cónyu-
ges (a nivel de país, como lo examina Carmichael, 2011, o específicamente para parejas 
homógamas en términos educativos, como lo analizan Trimarchi y colegas, 2020). Esta 
relación también ha sido observada en análisis nacionales y locales, como en el caso de 
Venezuela (Florez Paredes, 2014) y Chiapas y Distrito Federal, en México (Rosas, 2003).

3.3. Fuentes de información y medidas utilizadas

Las fuentes de información utilizadas para examinar los patrones y niveles del ESEDAD son 
diversas: registros administrativos, encuestas e información censal. Los microdatos de los 
registros de matrimonios y divorcios disponibles hace varios años en la mayor parte de 
los países de América Latina, en donde muchos de ellos incluyen series de varias décadas, 
constituyen una importante fuente de información para estudiar los patrones de empa-
rejamiento. Igualmente, así como los censos, las diversas encuestas demográficas, que no 
sólo incluyen datos del estado conyugal al momento de la entrevista sino información de 
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carácter retrospectivo, también son una importante fuente de información para analizar 
los patrones etarios de emparejamiento.

Las formas de operacionalizar el emparejamiento por edad también varían, y res-
ponden tanto a la unidad analítica como a la información disponible. Cuando la unidad 
analítica es el país, una medida agregada utilizada es la diferencia del SMAM4 del hombre 
menos el SMAM de la mujer. Otra medida utilizada es la diferencia de edad de los cónyu-
ges promedio. Cuando la unidad analítica es la pareja o el individuo, entonces la medida 
suele ser una variable discreta construida como la diferencia simple de las edades de los 
cónyuges, o una variable categórica en donde se distingue la condición de homogamia o 
heterogamia (hipergamia o hipogamia).

4. Conclusiones

La selección de parejas en la formación de uniones conyugales está influenciada por las 
preferencias individuales, las oportunidades para conocer una pareja y el grupo social 
(Kalmijn, 1998), elementos que están condicionados estructuralmente y, por lo tanto, el 
emparejamiento no ocurre aleatoriamente sino de manera selectiva. El objetivo del pre-
sente documento fue presentar una revisión de la investigación sobre el emparejamiento 
selectivo por edad y por educación en América Latina.

La prevalencia de la homogamia educativa y la hipergamia etaria en las uniones 
latinoamericanas es el resultado más contundente de la literatura revisada. Varios es-
tudios reportaron niveles de homogamia educativa e hipergamia etaria superiores al 
40 y 60%, respectivamente, en múltiples países de la región. Entre los resultados de la 
investigación del ESEDUC en América Latina, se puede destacar que éste está asociado 
a la desigualdad económica. Adicionalmente, se observa un cambio en el patrón de em-
parejamiento, marcado principalmente por el fortalecimiento de la homogamia entre 
los más educados y una reducción de la hipergamia. Uno de los hallazgos más impor-
tantes sobre el ESEDAD en la región es que la hipergamia etaria prevalece. Sin embargo, 
la homogamia e hipogamia etaria se han incrementado, aunque a paso lento, en los 
últimos años. Varios estudios también coinciden en que existe una relación positiva 
entre la diferencia etaria entre cónyuges y la edad a la unión del hombre, y una relación 
negativa con la edad a la unión de la mujer (aunque sus explicaciones aún no han sido 
exploradas). Finalmente, la evidencia en la región sugiere una relación negativa entre la 
diferencia etaria y el nivel educativo.

Son varias las aristas analíticas que aún están pendientes en la agenda latinoamerica-
na. Aquí menciono alguna de ellas. En otras regiones hay evidencia que sugiere que exis-

4 El SMAM (por sus siglas en inglés, singulate mean age at marriage) corresponde al tiempo promedio 
vivido en soltería hasta los 50 años de edad, y es un proxy de la edad media a la primera unión bajo el su-
puesto de que el patrón de nupcialidad no presenta cambios.
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ten diferenciales en los patrones de emparejamiento selectivo educativo y etario entre 
parejas de distinto sexo y parejas del mismo sexo (Hayes, 1995; Jepsen y Jepsen, 2002; 
Schwartz y Graf, 2009). La investigación en la región se ha concentrado en analizar el em-
parejamiento selectivo en parejas de distinto sexo, y los estudios que analizan a parejas 
del mismo sexo son puntuales (por ejemplo, véase Fortes de Lena, Hermeto y Oliveira, 
2015), por lo que aún es un tema inexplorado en la región.

Por otro lado, el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) ha 
cambiado la forma de socializar ya que el espacio digital tiene el potencial de modificar la 
forma en la que los individuos conocen e interactúan con posibles parejas. Las TIC pueden 
ser una alternativa para los individuos frente a desequilibrios en el mercado matrimonial 
(Potarca, 2021), pueden modificar el alcance de mercados matrimoniales tendientes a la 
homogamia, como la escuela, al extender los canales de socialización más allá del espacio 
y tiempo escolar (Ellison et al., 2007, citado en Schwartz, 2013), así como permiten a los 
individuos evadir la segregación espacial (Potarca, 2021). La desigualdad (económica, de 
género, etaria, territorial, etc.) delinea el acceso a las TIC en la región latinoamericana. En 
este contexto, ¿es posible pensar al espacio digital como un ecualizador que facilita unio-
nes hipérgamas o, por el contrario, actúa como una extensión del espacio no digital, en 
donde las características adscriptivas –como la clase social de origen o el origen étnico– y 
las características adquiridas –como el nivel educativo– tienen la misma relevancia en el 
emparejamiento?

En la investigación alrededor del emparejamiento selectivo son cada vez más im-
portantes los estudios desde una perspectiva multidimensional. Ejemplos de ellos son 
los trabajos sobre las diferencias de los niveles de homogamia por etnia, que proveen 
evidencia de menores niveles de homogamia en grupos étnicos/raciales minoritarios 
(Esteve y López-Ruiz, 2010; Yalonetzky, 2008). Otros ejemplos son los estudios que ana-
lizan las interacciones entre raza y educación en el emparejamiento selectivo. En Brasil, 
por ejemplo, Longo y Miranda-Ribeiro (2013) observaron un efecto combinado entre 
educación y raza en la probabilidad de tener una unión heterógama: mientras mayor es 
la diferencia en educación y en el color de la piel, menos probable es que se establezca la 
unión. En esta línea, Gullickson y Torche (2014) analizan si el intercambio de estatus en el 
mercado matrimonial5 en uniones interraciales documentado en Estados Unidos es apli-
cable a otros contextos. Encuentran que la raza genera patrones de ESEDUC asimétricos 
entre individuos blancos y negros. Por ejemplo, las barreras educativas son más fuertes 
en matrimonios interraciales entre personas blancas y negras que en matrimonios entre 
personas blancas y cafés. Así, los matrimonios interraciales tienen mayor probabilidad de 
ser heterógamos con cónyuges blancos menos educados y cónyuges negros más educa-

5 La teoría del intercambio de estatus se refiere a que los individuos intercambian características de 
estatus cuando forman uniones heterógamas. El “intercambio de estatus es visto como un intercambio 
directo entre cónyuges en donde los individuos negros intercambian su alto nivel educativo a cambio de las 
ventajas raciales de sus parejas blancas” (Gullickson y Torche, 2014, p. 836).
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dos. Analizar si la homogamia se constituye como un mecanismo de reproducción de la 
desigualdad marcado por la etnia es una tarea pendiente para otros países de la región.

Una dimensión relativamente inexplorada, de manera exclusiva o en conjunción con 
otras dimensiones, es el nivel de ingresos, particularmente porque implica retos meto-
dológicos para solventar la posible causalidad inversa entre los ingresos y el inicio de la 
unión. Las fuentes de información que provean el nivel de ingresos de los cónyuges de 
manera retrospectiva (es decir, antes de la unión) serían un insumo de gran relevancia 
en la región para poder analizar el emparejamiento selectivo por ingresos y su rol en la 
reproducción de la desigualdad.

Una línea de investigación importante en la región es el rol del incremento de la parti-
cipación de la mujer en el mercado laboral, la evolución de la brecha salarial por género y 
los cambios en la división del trabajo en los niveles y patrones de emparejamiento selec-
tivo (Gonalons-Pons y Schwartz, 2017). Potenciales contribuciones económicas al hogar 
por parte de las mujeres podrían modificar las preferencias de los hombres hacia mujeres 
con niveles educativos mayores, particularmente en un mercado laboral inestable o pre-
cario (Oppenheimer, 1994).

En un contexto de importantes flujos migratorios dentro de la región, la migración 
es relevante en el análisis del emparejamiento selectivo, ya que puede ser un factor que 
modifique la composición del mercado matrimonial en los países de destino y origen, 
cambiando los patrones de emparejamiento selectivo no sólo por orígenes sociales (Choi 
y Tienda, 2017), sino también por educación y edad, particularmente si hay selectividad 
etaria y educativa en la experiencia migratoria. También el rol de las familias transnacio-
nales es un elemento aún inexplorado en los procesos de emparejamiento selectivo en 
la región.

Con respecto a las fuentes de información, la revisión evidenció que los estudios del 
ESEDUC en la región provienen principalmente de datos censales y encuestas. Los cen-
sos han sido particularmente útiles para los análisis comparativos. Su potencial además 
yace en que proveen información desglosada de áreas muy pequeñas. Una desventaja 
es que el análisis se limita a las uniones que prevalecen, lo que puede generar resulta-
dos sesgados si es que la disolución de uniones está asociada a la homogamia. Las en-
cuestas, por su parte, han permitido analizar los patrones de emparejamiento selectivo 
con información mucho más detallada de los cónyuges. Sin embargo, ellas tampoco 
están exentas de limitaciones, tales como la imposibilidad de desagregar la información 
en áreas pequeñas (Lichter y Qian, 2019). También se utilizan registros administrativos, 
aunque en menor medida, a diferencia de los estudios sobre el ESEDAD, en donde los 
registros de matrimonios constituyen un insumo utilizado de manera frecuente en la 
región. Los registros administrativos son útiles al proveer información de la pareja, aun-
que sólo contengan variables muy específicas, generalmente limitadas a la información 
sociodemográfica básica (sexo, edad al matrimonio, lugar de nacimiento). Una ventaja 
es que permiten analizar patrones de emparejamiento selectivo en áreas pequeñas, 
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dependiendo del grado de detalle con el que se registre el acto administrativo. Una 
desventaja es que, al utilizar registros administrativos, se excluyen las cohabitaciones. 
Posiblemente los registros administrativos de divorcios, así como las encuestas con in-
formación retrospectiva, son insumos que aún ofrecen mucho potencial analítico en la 
región.

En cuanto al análisis del ESEDAD, las formas de operacionalizarlo varían dependiendo 
de la unidad analítica. Cuando esta unidad es el país, una medida agregada utilizada es 
la diferencia del SMAM del hombre menos el SMAM de la mujer, o el promedio de la di-
ferencia de edad de los cónyuges. Cuando la unidad analítica es la pareja o el individuo, 
entonces la medida suele ser la diferencia simple de las edades de los cónyuges, o una 
variable categórica en donde se distingue la condición de homogamia o heterogamia. 
En lo que se refiere al estudio del ESEDUC, posiblemente las estrategias más utilizadas 
son el análisis de los niveles de homogamia absoluta y el estudio de la homogamia re-
lativa mediante modelos log-lineales (y modelos log-multiplicativos en menor medida). 
Los modelos log-lineales permiten, a través de distintas estructuras topológicas, relajar 
supuestos y examinar distintas hipótesis en cuanto a los patrones. Sin embargo, una de 
las limitaciones de estos modelos es que no permiten tomar en cuenta la estructura del 
mercado matrimonial, así como a la población en riesgo de entrar en unión (Lichter y 
Qian, 2019). Hay dos medidas que pueden ser utilizadas como alternativas metodológicas 
a este limitante y que pueden ser exploradas para el caso latinoamericano: la magnitud 
de atracción (propuesta por Schoen, 1983, citado por Lichter y Qian, 2019) y la fuerza de 
atracción planteada (propuesta por Qian y Preston, 1993, citado por Lichter y Qian, 2019).

Como se señaló anteriormente, no son muy comunes los estudios longitudinales (ya 
sea usando, por ejemplo, datos retrospectivos, o con una perspectiva longitudinal en tér-
minos metodológicos más amplios) en el análisis del emparejamiento selectivo, por lo 
que existen varios elementos aún inexplorados. Por ejemplo, hay evidencia de que el gra-
do de emparejamiento selectivo varía según la edad a la primera unión (Lichter, 1990), sin 
embargo, esta asociación no ha sido analizada de manera extensa en la región. Blossfeld 
y Timm (2003) señalan que la mayoría de los estudios sobre emparejamiento selectivo 
parten de un análisis ex post facto, en donde se observa a las uniones ya establecidas para 
examinar los patrones de emparejamiento selectivo, excluyendo a aquellos individuos 
que no están en unión al momento de la entrevista. En este sentido, aún falta por explorar 
los efectos “del cambio en las circunstancias sociales en el curso de vida de los individuos 
en sus decisiones conyugales posteriores” (Blossfeld y Timm, 2003, p. 1). Para ello se 
requieren estrategias metodológicas longitudinales con perspectivas teóricas y analíticas 
de curso de vida. Adicionalmente, como señala Torche (2010), una línea de investigación 
aún por abordar en la región, y que amerita aproximaciones metodológicas múltiples 
(entre otras, de corte cualitativo), es la exploración de las formas en la que los individuos 
delinean y ajustan sus preferencias en el proceso de formación de uniones frente a res-
tricciones estructurales. A la luz de la presente revisión, la selección de parejas juega un 
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rol importante en la dinámica demográfica y en la reproducción de la desigualdad, por lo 
que su análisis es relevante en la región latinoamericana.
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