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Resumen

Los significados sobre la sexualidad en la 
adultez mayor se encuentran sobre la base 
de una compleja interrelación entre factores 
sociales, culturales y personales. La presente 
investigación tuvo como objetivo explorar 
los significados psicológicos que personas 
adultas mayores de la Ciudad de México le 
confieren a la sexualidad, al placer sexual y 
al deseo sexual, mediante el empleo de las 
redes semánticas naturales (modificadas). La 
muestra estuvo constituida por 204 personas: 
162 mujeres y 40 hombres, entre los 60 y 
100 años, asistentes a centros de educación 
continua para personas adultas mayores en 
la Ciudad de México. El estudio fue mixto, 
descriptivo, no experimental, con muestreo no 
probabilístico y por conveniencia. Los resul-
tados muestran que los significados psicoló-
gicos que las personas adultas mayores estu-
diadas refieren sobre la sexualidad, el deseo 

y el placer sexual son predominantemente 
positivos, y abarcan sentimientos, compor-
tamientos y sensaciones. Se identifican dife-
rencias por género tal como se planteó en 
la hipótesis de investigación, pero también 
se encontraron similitudes dentro de dichos 
significados. En las adultas mayores predo-
mina la interrelación entre significados afec-
tivos y contacto físico, mientras que en los 
hombres predominan las sensaciones. En 
general la muestra describe la sexualidad, 
el deseo y el placer sexual de manera muy 
similar, lo cual lleva a comprender que las 
fronteras entre los términos son sensibles, de 
tal manera que los significados y referentes de 
las propias personas llegan a permearse.
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Abstract

The meanings of sexuality in seniorhood 
are found at the base of a complex interre-
lation between social, cultural and personal 
factors. The present research aimed to explore 
the psychological meanings that senior adults 
in Mexico City confer on sexuality, sexual 
pleasure and sexual desire; through the use 
of modified natural semantic networks. The 
sample consisted of 204 people: 162 senior 
women and 40 senior men, between 60 and 
100 years old, attending a continuing educa-
tion centers for senior adults in Mexico City. 
The study was mixed, descriptive, non-ex-
perimental, with non-probability and conve-
nience sampling. The results show how the 
psychological meanings that the studied 
senior adults have related to sexuality, desire 
and sexual pleasure are predominantly posi-
tive, encompassing feelings, behaviors and 
sensations. Differences by gender are identi-
fied as proposed in the research hypothesis, 
but similarities within these meanings were 
also found. The senior women studied define 
sexuality from the interrelation between 
affective meanings and physical contact; the 
word “love” was the most referenced. In addi-
tion, they mentioned “pleasure”, “desire”, 
“caresses”, “satisfaction”, “kisses”, “joy”, 
“hugs”, “health”, “attraction”, and “knowl-
edge”. Senior men, for their part, consider 
sexuality mainly as an attraction and include 
others such as: “satisfaction”, “pleasure”, 
“respect”, “life”, “fidelity”, “complete”, 
“unique”, “woman”, “touch”, “important”, 
“love”, “knowledge”, “passion”, “desire”, 
“need”, and “affection”. Women and men in 
the sample describe sexual desire and pleasure 
in a very similar way to their sexuality refer-
ents, which leads us to understand that the 
boundaries between the two terms are sensi-
tive. Regarding sexual desire, senior women 
cite defining words such as: “caresses”, 
“kisses”, “love”, “hugs”, “pleasure”, “desire”, 
“necessary”, “satisfaction”, “natural”, “attrac-
tion”, “partner”, “happiness”, and “respect”. 

In relation to sexual pleasure, they include 
the words: “enjoyment”, “tenderness”, “affec-
tion”, “friendship”, “joy”, “it is the maximum”, 
and “relaxing”. For their part, senior men 
defined sexual desire as: “attraction”, 
“love”, “caresses”, “satisfaction”, “looks”, 
“necessary”, “natural”, “woman”, “kisses”, 
“being alive”, “respect”, “passion”, “libido”, 
“important”, “moving”, “pleasure”, “hug”, 
“energy”, “games”, “excitement”, “commu-
nication”, “masturbation”, “eroticism”, and 
“taste”. Sexual pleasure includes: “important”, 
“fullness”, “enjoyment”, “respect”, “plea-
sure”, “joy”, and “naturalness”. The results 
show that the stage of sexuality in seniorhood 
is diverse and it is influenced by gender and 
social beliefs, which evidences the psycholog-
ical complexity of this sphere of life.
Keywords: seniorhood, sexuality, sexual 
desire, sexual pleasure, psychological mean-
ings.

Introducción

La esfera sexual en la adultez mayor es 
una línea de investigación psicológica en 
auge. Diversas investigaciones tienen como 
objetivo comprender aspectos de la comple-
jidad psicológica de la sexualidad en la última 
etapa del ciclo vital humano (Faus-Bertomeu 
y Gómez-Redondo, 2017; González et al., 
2018; Sinković y Towler; 2019). 

Sin embargo, esta esfera en la adultez 
mayor abarca realidades biológicas, psicoló-
gicas y sociales que se encuentran marcadas 
por mitos, prejuicios y estereotipos que surgen 
al compararla con las edades más jóvenes, al 
generalizar las prácticas y vivencias sexuales 
en esta etapa de la vida, e incluso al conside-
rarla inexistente o restringirla al coito (DeLa-
mater, 2012; Cremona et al., 2016; Cuadros y 
Ramos, 2019; Muñoz et al., 2016).

Por tal motivo, esta propuesta investigativa 
retoma como punto de partida el estudio de 
la sexualidad, el deseo y el placer sexual en 
la adultez mayor a través de los significados 
que le asignan las propias personas adultas 
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mayores, lo cual enriquece el conocimiento 
que se tiene del tema. Para ello, se emplean 
las redes semánticas naturales (modificadas), 
un instrumento sensible a los contenidos 
culturales y con validación psicométrica 
(Reyes-Lagunes, 1993), el cual permite iden-
tificar directamente dichos significados psico-
lógicos, su composición y organización en 
cada participante y a nivel grupal. Además, 
posibilita reducir el sesgo por inducción de 
respuestas por parte del investigador, así como 
la agrupación taxonómica a priori o artificial 
que refiere Castañeda (2016). 

Los resultados de este estudio muestran 
un considerable panorama de aspectos sobre 
sexualidad, deseo y placer sexual que son 
significativos para mujeres y hombres de 60 
años y más. Esto constituye un aporte a los 
debates actuales sobre la sexualidad en la 
adultez mayor, tanto de las propias personas 
de 60 años y más, como de las y los profe-
sionales comprometidos con el bienestar en 
esta etapa de la vida. En otro orden, no se 
encontraron en México estudios similares 
que conjuntaran el tema, el grupo etario y el 
instrumento empleado, por lo que constituye 
un precedente que requiere seguir profundi-
zándose y cuestionándose en futuras investi-
gaciones.

Sexualidad, adultez mayor y 
significados

Los significados en torno a la sexualidad en 
la adultez mayor se encuentran sobre la base 
de una compleja interrelación entre nociones 
de sexualidad, deseo, placer, creencias, acti-
tudes, procesos autorreferenciales y represen-
taciones sociales al respecto (Faus-Bertomeu 
y Gómez-Redondo, 2017; Cremona et al., 
2016; González et al., 2018; Morell et al., 
2018; Sinković y Towler, 2019). 

Los principales aspectos presentes en las 
más recientes definiciones sobre sexualidad 
en la adultez mayor coinciden en entenderla 
como una expresión psicológica en la que se 
conjuntan afectos, deseos, placeres, prácticas 

con o sin coito y mayor interés por el fortaleci-
miento de lazos comunicativos e íntimos desde 
la confianza, el compañerismo y el cuidado 
mutuo (Llanes, 2013; Leiblum, 2010; Solbas 
et al., 2018; Syme et al., 2018; Watson et al., 
2017). El deseo y el placer sexual conforman 
un sistema complejo que integra sensaciones 
físicas, emociones, pensamientos y comporta-
mientos (Faus-Bertomeu y Gómez-Redondo, 
2017; Cano y Contreras, 2014; Gómez, 2014). 
Con base a las aportaciones de Iacub (2015), 
Leiblum (2010), López (2012) y Murgieri 
(2011), para los fines de esta investigación 
se considera el deseo sexual como el compo-
nente motivacional dirigido hacia la búsqueda 
de placer sexual. Por su parte, el placer sexual 
constituye el componente de realización de 
prácticas sexuales placenteras con o sin coito.  

Un estudio realizado recientemente en 
Chile con personas adultas mayores institu-
cionalizadas hace referencia a la emergencia 
de tres significados en torno a la sexualidad: 
el físico-corporal, el físico-afectivo y el afec-
tivo-espiritual. El significado físico-corporal 
está enfocado en el contacto humano corporal; 
el físico-afectivo integra a la sexualidad como 
un acto no solo físico sino también afectivo; 
por último, el afectivo-espiritual trasciende 
lo físico para privilegiar los afectos y la espi-
ritualidad en la pareja heterosexual y homo-
sexual. Se identifican igualmente diferencias 
entre los significados de hombres y mujeres. 
Los adultos mayores son más audaces ante la 
temática sexual, mientras que las mujeres son 
más afectuosas (Molina, 2015).

En la actualidad los significados que 
personas adultas mayores le confieren a la 
sexualidad continúan pensándose en relación 
con el afecto y la comunicación. Además, se 
encuentran transversalizados por aspectos 
relativos a la historia de vida personal, amorosa 
y de pareja (Cremona et al., 2016; DeLamater, 
2012; Llanes, 2013; Socías et al., 2015), y por 
los cambios biológicos producto del enveje-
cimiento y la presencia de enfermedades que 
afectan la autonomía o la percepción de salud 
(Llanes, 2013; Solbas et al., 2018).
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Las aproximaciones teóricas e investiga-
tivas sobre la sexualidad de las personas adultas 
mayores conducen a cuestionar si realmente 
existe una concepción única y estable de la 
sexualidad teniendo en cuenta los significados 
diversos que puede tener para cada persona. En 
este punto, es necesario dimensionar el papel 
del lenguaje como plataforma desde la cual 
se prescribe a la adultez mayor en lo médico, 
psicológico, político y cultural, y se influye en 
las experiencias personales y los procesos auto-
rreferenciales (Cabruja, 2006). Dicho lenguaje 
está permeado por nociones heteronormativas 
y gerontofóbicas que pautan el deber ser. Así, 
lo aceptado se expresa y se comparte con faci-
lidad, mientras que lo prohibido y censurado se 
silencia o se reprime. 

Sin embargo, los significados y actitudes 
hacia la sexualidad suelen ir cambiando gene-
racionalmente (Ayuso y García-Faroldi, 2014; 
Plummer, 1995) y también a través de los 
años de vida (Carpenter y Delamater, 2012). 
No obstante, se suelen continuar distin-
guiendo diferencias entre hombres y mujeres 
(Ayuso y García-Faroldi, 2014; Waite et al., 
2009) arraigadas a roles tradicionales asig-
nados culturalmente a los cuerpos identifi-
cados como femeninos y masculinos (Díaz 
et al., 2015; González et al., 2018; Rivera y 
Santiago, 2016; Waite et al., 2009). 

El presente estudio responde a la pregunta 
de investigación: “¿Cuáles son los signi-
ficados psicológicos que personas adultas 
mayores de la Ciudad de México le confieren 
a la sexualidad, al placer sexual y al deseo 
sexual, a través de las redes semánticas natu-
rales (modificadas)?” Por lo tanto, el objetivo 
es explorar estos significados psicológicos 
que personas adultas mayores de la Ciudad de 
México le confieren a la sexualidad, al placer 
sexual y al deseo sexual, a través de las redes 
semánticas naturales (modificadas). Se plantea 
como hipótesis de investigación que los signi-
ficados psicológicos en torno a la sexualidad, 
el deseo sexual y el placer sexual presentan 
diferencias en las mujeres y hombres partici-
pantes en el estudio.

Método

El estudio presenta un diseño no expe-
rimental transversal con enfoque mixto y 
alcance descriptivo. Este estudio no busca 
generalizar los resultados; se considera como 
un aspecto positivo visibilizar la variedad 
de los significados en torno a la sexualidad, 
el deseo y el placer sexual que mencionan 
los participantes. Esta perspectiva posibilita 
comprender la esfera sexual en la adultez 
mayor desde los significados individuales de 
mujeres y hombres y la variabilidad existente 
entre grupos e incluso dentro de cada uno 
estos.

Participantes 

La muestra estuvo conformada por 204 
personas adultas mayores, 162 mujeres y 40 
hombres, asistentes a centros de educación 
continua para personas adultas mayores de 
la Ciudad de México. El muestreo empleado 
fue no probabilístico y por conveniencia. El 
criterio de inclusión en el estudio fue: tener 60 
años o más, tomando los criterios de la OMS 
(2021). El criterio de exclusión fue: tener 
diagnóstico de trastorno neurocognitivo. 

El rango etario estuvo entre los 60 y 100 
años (M = 68.62, DE = 8.87). Los niveles 
escolares predominantes fueron el medio 
y superior, el cual concierne a los estudios 
técnicos/preparatoria (34.9 %) y la licencia-
tura/posgrado (36.9 %). En cuanto al estado 
civil, 45.6 % de las personas estudiadas se 
encuentran casadas y se identificaron solteras/
os o divorciadas/os en un 26.8 %; las restantes 
eran viudas/os (22.8 %) o en situación de unión 
consensual (4.7 %). En cuanto a la ocupación 
actual la mayoría se identifican como amas de 
casa (40.9 %) o jubiladas/os (30.9 %), mien-
tras que los restantes ejercían trabajos remu-
nerados (28.2 %). 

Respecto a la convivencia en el hogar solo el 
22.8 % de las personas que participaron viven 
solas, el 27.5 % convive con sus esposos/as, el 
23.8 % con hijos/as y nietos/as, el 18.8 % con 
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esposa/o, hijas/os, nietos/as, yernos o nueras, 
y el 8.4 % con otros familiares. Referente a 
la orientación afectiva-sexual, el 90 % de la 
muestra se considera heterosexual, mientras 
que 2 % se identifica como bisexual y el 8 % 
no le atrae ninguno de los dos sexos. Final-
mente, en relación con la afiliación religiosa, 
el 68.9 % se considera católico/a, el 7.4 %, 
cristiano/a, el 20.1 % no se afilia a ninguna y 
el 4 % menciona otros tipos de creencias alter-
nativas.

Instrumento 

Se empleó la técnica de redes semánticas 
naturales (modificadas) a partir de las direc-
trices de Reyes-Lagunes (1993). Dicho instru-
mento requiere que los participantes intro-
duzcan una lista de palabras definidoras de un 
concepto central (palabra-estímulo), a partir 
de la cual se calculan los puntajes de tamaño 
de la red (TR), los pesos semánticos para cada 
palabra (PS), el núcleo de la red (NR) y la 
diferencia semántica cuantitativa (DSC). 

Las palabras-estímulos seleccionadas para 
formar parte de las redes semánticas naturales 
(modificadas) fueron: “sexualidad”, “deseo 
sexual” y “placer sexual”. Estas fueron inte-
gradas tomando en cuenta el estado de la 
cuestión en torno a la esfera sexual en la 
adultez mayor (Faus-Bertomeu y Gómez-Re-
dondo, 2017; González et al., 2018; Rivera y 
Santiago, 2016; Vieira et al., 2016). 

El diseño y la confección del instrumento se 
realizó retomando la propuesta de Reyes-La-
gunes (1993) y Mercado, López y Velasco 
(2011). Así, el tamaño de la planilla de las 
redes fue de media carta (21.59 cm x 13.97 
cm), en cuya primera página se ubicó la presen-
tación del instrumento y las instrucciones para 
llevarlo a cabo que incluían un ejemplo de la 
actividad con la palabra-estímulo “manzana”. 
En cada una de las siguientes hojas se dispuso 
la palabra de interés en el extremo superior, 
de manera centrada, en negritas y en mayús-
culas. Posteriormente, se mostraban siete 
líneas horizontales para que la persona escri-

biera las palabras de su red semántica, cuyo 
total posible era siete. También se incluyeron 
al lado unas líneas pequeñas para que nume-
raran jerárquicamente las palabras mencio-
nadas del 1 (la más importante) al 7 (la menos 
importante). 

Para evitar el error sistemático de acarreo en 
el instrumento, se incluyeron como términos 
distractores: “tiempo libre” y “persona adulta 
mayor”. Asimismo, el orden de aparición de 
todas las palabras fue aleatorizado y contra-
balanceado, por lo que no todas las personas 
participantes tenían la misma secuencia de las 
palabras-estímulos. La última hoja se destinó 
a los datos sociodemográficos, los cuales 
incluyeron: edad, sexo, estado civil, escola-
ridad, ocupación, y las preguntas “¿con quién 
habitas?” y “¿quiénes te atraen?”, así como la 
afiliación religiosa.

Procedimiento 

A cada participante se le explicó el obje-
tivo del estudio y el instrumento, y cuando 
aceptaron su participación se les entregó el 
consentimiento informado, el cual explicaba 
de manera sintética las condiciones de anoni-
mato y confidencialidad de la investigación, 
y contenía los datos de contacto de la inves-
tigadora principal. Una vez que cada partici-
pante hubo firmado el consentimiento, se le 
entregó la planilla de la red semántica y se le 
leyeron en voz alta las instrucciones mientras 
la persona seguía la lectura. Se aclararon las 
dudas suscitadas y se inició el llenado de las 
redes. 

En la investigación se llevó a cabo una apli-
cación piloto con un grupo de cinco mujeres 
y cinco hombres mayores de 60 años pertene-
cientes a los centros educativos mencionados. 
Aquí, se realizó un análisis del proceso de 
aplicación a partir del cual se ajustaron cues-
tiones relativas al tamaño de la letra del instru-
mento, el cual quedó en Arial 14, y se precisó 
la importancia de que la investigadora leyera 
las instrucciones en voz alta junto con cada 
participante y aclarara todas las dudas que 
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surgieran, siempre centrándose en el ejemplo 
inicial propuesto. Igualmente, se identificó 
que el promedio de ejecución del instrumento 
sería de 20 minutos dadas las características 
cognitivas de la muestra.

Análisis de datos

Una vez obtenida la información se trans-
cribió a una matriz de Excel. En primera 
instancia se realizó el análisis cuantitativo de 
cada red semántica a partir de los siguientes 
cálculos: (1) tamaño de la red (TR) entendida 
como el número total de palabras definidoras 
que los participantes mencionaron; (2) pesos 
semánticos (PS) de cada palabra (multipli-
cación de la frecuencia de aparición por la 
jerarquía obtenida) y se organizaron dichos 
resultados de manera descendente; (3) núcleo 
de cada red semántica a partir de la elabora-
ción del gráfico lineal para identificar el punto 
de quiebre de Cattell, en el cual se indicó el 
momento en el que la curva de distribución de 
las frecuencias de las palabras definidoras de 
cada red se mostraba asintótica; (4) diferencia 
semántica cuantitativa (DSC) en cada red 
(los porcentajes de las distancias semánticas 
entre cada una de las palabras que conforman 
el mencionado núcleo de la red). Se elaboró 
finalmente un gráfico radial para mostrar 
de manera visual los resultados de cada red 
(Mercado et al., 2011). Los procesamientos se 
realizaron en la suite ofimática de Microsoft 
Excel versión 2021.

Igualmente, se analizaron los resultados 
de manera cualitativa tomando como indica-
dores los siguientes puntos de partida: signi-
ficados afectivos, significados conductuales 
y significados cognoscitivos. A partir de los 
referentes bibliográficos revisados se realizó 
dicho análisis tomando en cuenta las diferen-
cias entre los hombres y mujeres participantes 
(Faus-Bertomeu y Gómez-Redondo, 2017; 
González et al., 2018; Rivera y Santiago, 
2016; Vieira et al., 2016; Waite et al., 2009). 

Consideraciones éticas

Este estudio fue evaluado por el comité de 
ética del Departamento de Psicología de la 
Universidad Iberoamericana. Se tomaron en 
cuenta los preceptos éticos dispuestos en la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares (2010) y NORMA 
Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012. Se 
entregó inicialmente el consentimiento infor-
mado en el que se recogía el objetivo de este 
estudio, los datos de contacto de la investi-
gadora principal y las consideraciones éticas 
para garantizar la confidencialidad y priva-
cidad de los datos personales. A cada parti-
cipante se le informó que podía abandonar el 
estudio cuando estimara necesario.

Resultados

Los resultados encontrados posibilitaron 
responder al objetivo del estudio y la pregunta 
de investigación. A continuación, se presentan 
los significados psicológicos relativos a la 
sexualidad, el deseo sexual y el placer sexual 
(Figura 1) identificados en mujeres y hombres 
de 60 años y más, a partir de las redes semán-
ticas naturales (modificadas). 

Significados en torno a la sexualidad

A partir del análisis realizado, las adultas 
mayores estudiadas definen la sexualidad 
fundamentalmente como amor, aunque 
también mencionan otras palabras definidoras 
como “placer”, “deseo”, “caricias”, “satisfac-
ción”, “besos”, “alegría”, “abrazos”, “salud”, 
“atracción” y “conocimiento”. Esta red 
semántica tuvo una diversidad de 126 pala-
bras y un peso semántico de 329, sin embargo, 
el tamaño de la red fue de 11 palabras y su 
núcleo estuvo notablemente definido con la 
palabra “amor”, ya mencionada.
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Figura 1.
Núcleos de las redes semánticas naturales (modificadas) de sexualidad, deseo y placer sexual en 
las adultas mayores y adultos mayores participantes
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Como se puede apreciar en el inciso a de 
la Figura 1, en los significados psicológicos 
de estas mujeres aparece con fuerte protago-
nismo la visión de la sexualidad como amor, 
pero también a partir de las sensaciones que 
produce la práctica sexual, tales como: el 
placer, la satisfacción y la atracción. Los 
aspectos conductuales a los que hacen refe-
rencia son las caricias, los besos y los abrazos, 
los cuales están ligados a dichas sensaciones. 
Aunque en menor medida, aparecen otros 
significados como: conocimiento y salud, los 
cuales hacen referencia a aspectos cognosci-
tivos, pero también pueden aludir a las viven-
cias sobre el estado de salud. 

En los adultos mayores, por su parte, no se 
encuentra una palabra específica como núcleo 
de la red. Se identifican como palabras defi-
nidoras de la sexualidad: “atracción”, “satis-
facción”, “placer”, “respeto”, “vida”, “fide-
lidad”, “completa”, “única”, “mujer”, “tocar”, 
“importante”, “amor”, “conocimiento”, 
“pasión”, “deseo”, “necesaria” y “cariño”. 
En el caso de los hombres el tamaño de la red 
semántica fue de 18, lo que la hace mayor en 
comparación con las mujeres, aun cuando el 
peso semántico fue de 40 y la diversidad de 94 
palabras (Figura 1, inciso b). 

Tal como se identifica, los significados 
psicológicos de los adultos mayores en torno 
a la sexualidad refieren sentimientos como 
el amor, el cariño y la felicidad, pero hay un 
mayor despliegue de referencias ligadas a las 
sensaciones derivadas de la práctica sexual 
tales como atracción, satisfacción, pasión, 
deseo y placer. Los hombres estudiados solo 
mencionan como conducta el tocar; mientras 
que también referencian a la sexualidad como 
importante y necesaria. Además, la vinculan 
con el conocimiento, con algo único, con el 
respeto y con la mujer. Este último significado 
resulta interesante al ser una autorreafirma-
ción de la sexualidad heterosexual masculina.

Significados en torno al deseo sexual 

El deseo sexual es entendido por las mujeres 
como caricias, aunque aparecen otras palabras 
definidoras como “besos”, “amor”, “abrazos”, 
“placer”, “deseo”, “necesario”, “satisfacción”, 
“natural”, “atracción”, “pareja”, “felicidad” y 
“respeto”. La diversidad de esta red semántica 
fue de 205 con un peso semántico de 199 y 
un tamaño de la red de 13 palabras (Figura 1, 
inciso c).

Los significados que emergen en el deseo 
sexual son muy similares a los relacionados 
con la sexualidad. Refieren sentimientos como 
amor y felicidad, pero puntualizan la fusión de 
sensaciones y emociones tales como placer, 
deseo y atracción, así como las conductas que 
la generan: caricias, besos y abrazos. De igual 
forman, definen al deseo sexual como natural 
y necesario, y agregan como otro significado 
el respeto y la pareja, por lo que en el caso de 
las adultas mayores el deseo sexual deviene 
de esta relación entre dos personas.

La red semántica de los hombres en torno 
al deseo sexual es más amplia; en este caso 
de 24 palabras con una diversidad de 135 y 
un peso semántico de 46. Los significados 
psicológicos que aparecen son: “atracción”, 
“amor”, “caricias”, “satisfacción”, “miradas”, 
“necesario”, “natural”, “mujer”, “besos”, 
“estar vivo”, “respetar”, “pasión”, “libido”, 
“importante”, “tocar”, “placer”, “abrazo”, 
“energía”, “juegos”, “excitación”, “comunica-
ción”, “masturbación”, “erotismo” y “gusto” 
(Figura 1, inciso e). 

Se identifican menos sentimientos al 
solo mencionarse el amor, pero se amplía el 
espectro de significados relativos a la satis-
facción, placer, pasión y excitación, así 
como conductas asociadas (caricias, juegos, 
miradas, besos, tocar y abrazo). Refieren al 
deseo sexual como natural, importante, nece-
sario y con estar vivo. Igualmente, lo rela-
cionan con mujer, erotismo, gusto, libido, 
energía, comunicación y la masturbación. 

Se puede observar que el deseo sexual es 
definido por las adultas mayores y los adultos 
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mayores de manera diferente, aunque como 
punto en común podemos encontrar la refe-
rencia a las caricias. Ambos grupos estu-
diados plantean el deseo sexual como nece-
sario, sin embargo, los hombres enfatizan aún 
más en este aspecto agregando otros califica-
tivos como importante y estar vivo. También 
aparece en las adultas mayores la relación 
entre deseo sexual y pareja, mientras que, 
como ya se hizo referencia, los hombres enfa-
tizan en la mujer, y con ello en el deseo sexual 
heterosexual. 

Significados en torno al placer sexual

Con respecto al placer sexual, los signifi-
cados psicológicos que las adultas mayores 
le confieren incluyen como palabras defi-
nidoras principales: “caricias”, “amor” y 
“satisfacción”; se observa una relación entre 
sentimientos y sensaciones. La diversidad 
de palabras de la red fue de 183 aunque la 
red estuvo conformada por 15 palabras con 
un peso semántico de 173. Las otras pala-
bras que conformaron el núcleo de la red 
fueron “abrazos”, “besos”, “placer”, “deseo”, 
“disfrutar”, “ternura”, “cariños”, “amistad”, 
“palabras”, “alegría”, “es lo máximo” y “rela-
jante” (Figura 1, inciso e). 

Los significados psicológicos que ofrecen 
las adultas mayores sobre el placer sexual 
aúnan sentimientos tales como el amor, la 
ternura, la amistad y la alegría. También 
aparece el entendimiento del placer sexual 
como disfrute, relajante y lo máximo, y se 
especifican conductas como las caricias, los 
abrazos, besos, cariños y las palabras; este 
último referente no había emergido hasta el 
momento. 

A diferencia de las mujeres, el tamaño de la 
red semántica de los adultos mayores en torno 
al placer sexual es más pequeño. Cuenta solo 
con nueve palabras cuyo núcleo es la satisfac-
ción, aunque aparecen otras definidoras como 
“caricias”, “importante”, “plenitud”, “goce”, 
“respeto”, “placer”, “alegría” y “natural”. La 
diversidad de la red fue de 122 palabras con 

un peso semántico de 91 y un tamaño de la 
red de 9 (Figura 1, inciso f).  Los significados 
psicológicos de los adultos mayores respecto 
al placer sexual refieren la satisfacción, el 
placer, el goce y la plenitud, pero también 
la alegría y el respeto. Sobresalen como 
conductas las caricias y elementos cognos-
citivos que describen al placer sexual como 
importante y natural. 

A modo de síntesis, el placer sexual en 
las personas adultas mayores estudiadas se 
define como caricias, placer y satisfacción; 
los hombres en particular privilegian este 
último significado. A partir de estos puntos 
en común, se abren otras referencias en las 
cuales difieren hombres y mujeres. Las adultas 
mayores mencionan como sentimientos el 
amor, la ternura, la amistad y la alegría, mien-
tras que los adultos mayores solo refieren la 
alegría. Ellas comprenden conductualmente el 
placer sexual como besos, abrazos y palabras, 
mientras que ellos no apelan a significados 
conductuales. Las mujeres estudiadas igual-
mente describen el placer como lo máximo y 
relajante y los hombres aluden a la vivencia 
de plenitud y goce. Ellos también lo ponderan 
como un aspecto importante y natural, 
elementos no mencionados por las adultas 
mayores. 

Discusión

El presente estudio tuvo como objetivo 
explorar los significados psicológicos que 
personas adultas mayores de la Ciudad de 
México le confieren a la sexualidad, al placer 
sexual y al deseo sexual, mediante el empleo 
de las redes semánticas naturales (modifi-
cadas). Los resultados muestran que, a pesar 
de la existencia en las sociedades actuales de 
estereotipos negativos sobre la sexualidad en 
la adultez mayor (DeLamater, 2012; González 
et al., 2018; López y Olazábal, 2006; Sinković 
y Towler, 2019; Solbas et al., 2018), los signi-
ficados psicológicos que las personas adultas 
mayores estudiadas refieren sobre la sexua-
lidad, el deseo y el placer sexual son predomi-
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nantemente positivos y abarcan sentimientos, 
comportamientos y sensaciones. 

Retomando la hipótesis de investigación, 
los resultados encontrados afirman que existen 
diferencias, pero también similitudes en los 
significados psicológicos en torno a la sexua-
lidad, el deseo y el placer sexual de las adultas 
mayores y los adultos mayores estudiados. 
Ello lo confirma los pesos semánticos de cada 
red y las palabras que quedaron recogidas en 
el núcleo de las tres redes semánticas natu-
rales (modificadas) conformadas por dichas 
mujeres y hombres participantes. 

Para las adultas mayores la sexualidad es 
definida a través de significados relativos al 
contacto físico y las muestras de afecto, al 
mencionar palabras como: “amor”, “alegría”, 
“atracción”, “deseo”, “placer”, “satisfac-
ción”, “besos”, “abrazos”, “caricias”, “cono-
cimiento” y “salud”. Esta interrelación físi-
co-afectiva también ha sido identificada en 
estudios precedentes (Cremona et al., 2016; 
Molina, 2015; Muñoz et al., 2016). 

Se identifica el amor como el significado 
principal de la sexualidad para estas mujeres, 
lo cual también se ha encontrado en otras 
investigaciones (DeLamater y Koepsel, 2015; 
González et al., 2018). Esto es coherente con 
el imaginario social culturalmente construido 
en torno al rol de las mujeres en el que se cita 
la prioridad femenina a los lazos afectivos y 
las necesidades del otro antes que las de sí 
mismas (Cuadros y Ramos, 2019; Echeve-
rría, 2017; Freixas, 2008). El amor tal y como 
se suele comprender socialmente es definido 
desde la teoría como amor romántico. Esta 
noción permite explicar cómo los vínculos 
afectivos que se generan en el plano intersub-
jetivo están sujetos a dinámicas heteronorma-
tivas y de género generadoras de creencias, 
mitos, prácticas y discursos de dominación y 
sometimiento en las relaciones interpersonales 
que inciden en los procesos de regulación de 
las emociones, en las vivencias, en los signifi-
cados y las valoraciones sobre el vínculo en la 
pareja (Cabruja, 2006; Esteinou, 2017; García 
y Gimeno, 2017).

Esta referencia al amor también la encon-
tramos en los adultos mayores, aunque con 
menos énfasis. Al respecto, estudios apuntan 
a que en los hombres la necesidad de afec-
tividad dentro de las relaciones de pareja es 
menor que en el caso de las mujeres (Socías et 
al., 2015). Pero, por otro lado, en los hombres 
de estas edades comienza a desaparecer la 
idea de la relación coital como obligación y le 
conceden mayor relevancia a la afectividad, la 
comprensión y la comunicación en la pareja 
(Cuadros y Ramos, 2019; Sologuren y Torres, 
2017; Watson et al., 2017). Este énfasis en 
los afectos y las emociones se suele realizar 
en espejo con los cambios físicos y hormo-
nales que ocurren producto de los procesos de 
envejecimiento en la adultez mayor (Colón y 
Centeno, 2016).

Los adultos mayores mencionan las pala-
bras “atracción”, “deseo”, “placer”, “pasión 
y satisfacción”, “importante”, “necesaria”, 
“única”, “completa”, “sentirse vivos”, “amor”, 
“cariño”, “respeto”, “fidelidad”, “conoci-
miento” y “tocar”. Aunque se encuentra 
presente la citada interrelación físico-afectiva 
(Cremona et al., 2016; Molina, 2015; Muñoz 
et al., 2016), la atracción se distingue como el 
significado principal de la sexualidad en los 
hombres estudiados. Desde la teoría, la atrac-
ción se relaciona con las cualidades físicas, 
emocionales y conductuales que resultan atra-
yentes de una persona. Esta atracción cuando 
es sexual se conecta con el deseo y con el 
enamoramiento (Sánchez, 2014). Un estudio 
reciente identifica que la atracción sexual en 
los hombres adultos mayores se encuentra 
relacionada con la fortaleza física (Sologuren 
y Torres, 2017). 

El deseo y el placer sexual son descritos de 
manera similar entre las mujeres y entre los 
hombres participantes, lo cual lleva a consi-
derar que las fronteras entre ambos términos 
son sensibles y hasta llegan a permearse 
los significados y referentes en las propias 
personas. La mayoría de las palabras defi-
nidoras encontradas son similares a las de 
sexualidad, aunque se les otorga mayor prota-
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gonismo a las sensaciones corporales deve-
nidas de las caricias, los besos, los abrazos y 
las palabras. 

En este marco, se identificó a la “satis-
facción” como la palabra que se repite en las 
seis redes semánticas naturales (modificadas) 
conformadas. Una reciente revisión sistemá-
tica sobre las relaciones de pareja en países 
hispanohablantes concluye que la satisfacción 
es un tema prioritario en las parejas (Contreras 
et al., 2021). El presente estudio evidencia este 
resultado, muestra que los adultos mayores 
participantes ponderan la satisfacción más que 
las adultas mayores participantes, y conjunta-
mente, sugiere ciertas similitudes y particula-
ridades en los posibles modos de satisfacción 
de mujeres y hombres participantes, tal como 
se verá a continuación.

En las adultas mayores, los significados 
relativos al deseo y el placer sexual se encuen-
tran en la interrelación entre el contacto físico 
y la afectividad, lo cual también ha sido iden-
tificado en otros estudios recientes (Cremona 
et al., 2016; Molina 2015). La alusión a las 
caricias, los besos, abrazos, el tocar, el placer, 
la pasión, el deseo, la atracción y la excita-
ción, en conjunto con las palabras “amor”, 
“respeto”, “felicidad”, “necesario”, “impor-
tante”, “estar vivo” y “natural”, reafirman la 
naturaleza del plano sexual en la que se inte-
rrelacionan aspectos biológicos que accionan 
en el sistema nervioso a partir de estímulos 
perceptivos y sensaciones, y otros de índole 
emocional, comportamental y político-social 
(Leiblum, 2010; Molina, 2015; Orlandini y 
Orlandini, 2012; Pallarés et al., 2009).

Para los adultos mayores el deseo y el 
placer sexual, también se encuentran en la 
interrelación entre el contacto físico y la afec-
tividad, pero incluyen referencias genitocén-
tricas. Menciona respecto al deseo sexual 
palabras como “juegos”, “miradas”, “abrazos” 
y “besos”. Estos comportamientos ya han 
sido mencionados por otras personas adultas 
mayores estudiadas, quienes los consideran 
intervinientes en su esfera sexual y son gene-
radoras de placer, excitación y experimen-

tación en la pareja (Herrera, 2018; Ramos, 
2017; Solbas et al., 2018). También aparece la 
palabra “masturbación”, no referenciada por 
las adultas mayores de la muestra. La mastur-
bación suele considerarse un tema tabú, sin 
embargo, es cada vez más citada dentro de la 
sexualidad en la adultez mayor, fundamen-
talmente en hombres (Cremona et al., 2016; 
Sologuren y Torres, 2017), y dentro de este 
grupo, en los solteros (Badenes et al., 2017).  

Las mujeres estudiadas hacen referencia a 
la pareja y al vínculo con otra persona en la 
red semántica de deseo sexual. Al respecto, 
investigaciones afirman que las mujeres 
adultas mayores son más activas sexualmente 
si tienen pareja (Leiblum, 2010; Socías et al., 
2015), e igualmente presentan más deseos 
sexuales, prácticas sexuales más frecuentes y 
menos vivencias de deseos sexuales insatisfe-
chos si se encuentran en una relación actual 
satisfactoria (Beier, et al., 2019; Leiblum, 
2010). También se ha identificado que, en las 
mujeres de 60 años o más, aparece mayor nivel 
de insatisfacción en el intercambio de caricias 
en relación con los adultos mayores, lo cual 
sugiere que es un aspecto importante en sus 
experiencias sexuales (Beier et al., 2019). 

En contraste, los hombres mencionan 
las palabras “respeto” y “fidelidad” en la 
red semántica de sexualidad. El respeto ha 
sido citado por adultos mayores anterior-
mente estudiados y se lo considera uno de los 
factores importantes para lograr armonía en 
la relación, junto con el apoyo y la compañía 
entre los miembros de la pareja (Colón y 
Centeno, 2016). Por otro lado, sobre la fide-
lidad se sugiere que los hombres son más 
propensos a dejarse llevar por oportunidades 
extramaritales o fuera de la pareja que se le 
presentan (Cedeño, Cortés y Vergara, 2006), 
lo cual afecta la estabilidad en el matrimonio 
y el disfrute de la sexualidad en la adultez 
mayor (Herrera y Oliva, 2017).

Resulta llamativo que, tanto en la red 
semántica sobre sexualidad como en la de 
deseo sexual, los hombres reiteran la palabra 
“mujer”, lo cual puede ser una autoafirma-
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ción de la heterosexualidad. Este aspecto no 
aparece reflejado en el caso de las adultas 
mayores estudiadas quienes no mencionan 
la palabra “hombre”. Al respecto, es nece-
sario considerar que, en el imaginario social 
actual la heteronormatividad sigue siendo un 
estandarte que los hombres deben demostrar 
constantemente (Poo y Vizcarra, 2020). Espe-
cíficamente en la esfera sexual, deben desem-
peñar un rol sexual activo y de liderazgo en 
las prácticas sexuales, con virilidad y cono-
cimientos sobre esta esfera (Cremona et al., 
2016; Echeverría, 2017). 

De igual forma, en el presente estudio se 
identifica la relación entre sexualidad y salud, 
hallazgo existente en variados estudios prece-
dentes en los que se constata la preocupación 
de las personas adultas mayores por su salud y 
el impacto en la disminución de las prácticas 
en esta etapa (Badenes et al., 2017; Rivera y 
Santiago, 2016; Sinković y Towler, 2019). No 
obstante, es necesario resaltar la presencia de 
resultados que afirman cómo las restricciones 
en la práctica sexual se pueden deber a escasez 
de conocimiento sobre esta esfera y no nece-
sariamente a las enfermedades (Martín et al., 
2009).

Finalmente, la comunicación es también 
un aspecto referenciado por algunas adultas 
mayores y adultos mayores del estudio. Al 
respecto, se considera que, en general, los 
intercambios comunicacionales son recono-
cidos como prioritarios en la sexualidad a los 
60 años, tanto en forma de conversaciones 
como en muestras de afecto (Barrio et al., 
2018; Cuadros y Ramos, 2019; Sologuren y 
Torres, 2017). El hombre mayor comienza a 
conferirle mayor importancia a la comunica-
ción como una manera de revalorizar su rela-
ción de pareja, tomar en cuenta sus deseos y 
necesidades y también comprenderse como 
pareja ante una disfunción sexual masculina 
(Colón y Centeno, 2016). 

En términos generales, las referencias 
realizadas por la muestra estudiada en este 
trabajo sugieren significados menos tradi-
cionales y abren paso a expresiones que la 

enlazan al presente a través de emociones, 
sensaciones y conductas sexuales cotidianas 
(Ayuso y García-Faroldi, 2014; Muñoz et 
al., 2016). Se ha comprobado que el deseo 
sexual continúa presente en la adultez mayor 
(Cerquera et al., 2012; Leiblum, 2010; Muñoz 
et al., 2016), aunque la preocupación por la 
salud y la presencia de enfermedades incapa-
citantes pueden influir de manera negativa en 
su expresión (Cerquera et al., 2012; Sinković 
y Towler; 2019). No obstante, es importante 
rescatar el hecho de que el deseo y el placer se 
encuentran mediados por factores culturales, 
familiares e individuales (Faus-Bertomeu y 
Gómez-Redondo, 2017; Leiblum, 2010). 

En el caso de la presente investigación, una 
parte de la muestra inicial del estudio vivenció 
la imposibilidad de emitir palabras asociadas 
a la sexualidad, el deseo y el placer, lo cual 
habla de la variabilidad de posicionamientos 
personales ante el tema y de lo fehaciente que 
siguen siendo dichas normatividades, este-
reotipos y vivencias negativas en torno a la 
esfera sexual de este grupo etario. El análisis 
a profundidad de estos últimos casos desborda 
el objetivo planteado para este estudio por 
lo tanto se excluyeron de la muestra final. 
Sin embargo, esta diferenciación entre las 
personas adultas mayores dispuestas a hablar 
de la sexualidad y las que no entraña comple-
jidades psicológicas que son deben ser abor-
dadas en futuras investigaciones.

Conclusiones

Los resultados muestran cómo los signifi-
cados psicológicos que las personas adultas 
mayores estudiadas refieren sobre la sexua-
lidad, el deseo y el placer sexual evidencian 
la interrelación entre sentimientos, compor-
tamientos y sensaciones. En este sentido, se 
identifican diferencias por género tal como se 
planteó en la hipótesis de investigación, pero 
también se encontraron similitudes dentro de 
dichos significados. En las adultas mayores 
predomina la interrelación entre significados 
afectivos y contacto físico, mientras que en 
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los hombres predominan las sensaciones y el 
contacto físico. 

En general, tanto la muestra de mujeres 
como la muestra de hombres describen la 
sexualidad, el deseo y el placer sexual de 
manera muy similar, lo cual lleva a comprender 
que las fronteras entre los términos son sensi-
bles e incluso que pueden llegar a permearse 
los significados y referentes de las propias 
personas.

Los resultados aquí planteados proponen 
abordar la sexualidad en la adultez mayor 
desde un modelo holístico en el cual se 
retomen los aspectos biológicos, psicológicos 
y sociales que lo mediatizan, y se amplíen los 
límites en torno a la sexualidad, las prácticas 
sexuales y las vivencias de deseo y placer 
sexual. Así, se busca romper las normativi-
dades en relación con el propio concepto de 
sexualidad, los comportamientos sexuales 
en la adultez mayor e igualmente respecto al 
género, la edad y orientación sexual. 

Es preciso comentar que este estudio tuvo 
un alcance descriptivo a través de las redes 
semánticas naturales (modificadas) lo cual 
posibilitó observar la información recabada 
de manera directa, concreta y panorámica, 
pero no explicativa. Por lo tanto, los próximos 
pasos investigativos en este tema deben ir 
dirigidos a retomar estos resultados en futuros 
estudios cualitativos a profundidad. Además, 
se debe tener en cuenta que la muestra estu-
diada está contextualiza a personas adultas 
mayores que acuden a espacios de sociali-
zación para la tercera edad en la Ciudad de 
México y que accedieron a participar volun-
tariamente; por lo tanto, se sugiere tomar a 
discreción la generalización de los resultados.   
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