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Resumen  

 

Factores como la disminución la edad, estado civil, nivel de instrucción, religión, 

ocupación, etc.  Influyen en la vida cotidiana de los adultos mayores convirtiéndose en 

un obstáculo en el disfrute de la salud y bienestar en esta etapa de la vida. Se realizó 

una encuesta auto aplicada a los estudiantes de la Universidad del Adulto Mayor de 

Cuenca. Para ello se aplicó un formulario que evalúa el deseo sexual inhibido. La 

tabulación y análisis se realizó con el programa SPSS v.25; como medidas estadísticas 

frecuencias, porcentajes y para estimar la relación entre las variables sociales y la 

disminución del deseo sexual se utilizó la correlación de Spearman y para estimar la 

influencia de los factores sociales sobre la disminución del deseo sexual se utilizó tablas 

de contingencia de 2x2 para cálculo del ODDS con su respectivo intervalo de confianza 

(IC 95%). Como resultados, se obtuvo que las variables evaluadas influyen en la 

disminución del deseo sexual, 56% de mujeres presentaron una disminución; 66,6% 

solteros y 46,5% de encuestados casados presentaron una disminución de su deseo 

sexual. 43,2% de nivel superior y 54,5% de encuestados de nivel secundario 

presentaron una disminución. 66,7% de empleados y 48,3% otro (jubilados) presentaron 

una disminución. 50,9% de religión católica y 28,6% de otro, consideraron que ha 

disminuido. En conclusión, el 47% de los encuestados presentó una disminución de su 

deseo sexual, los factores sociales influyen directamente en la disminución del deseo 

sexual de los adultos mayores, como se puede observar en los resultados obtenidos en 

la presente investigación. 

 

Palabras clave: factores sociales, sexualidad, adulto mayor. 
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Abstract  

Factors such as decreased age, marital status, level of education, religion, occupation, 

etc. They influence the daily life of the elderly, becoming an obstacle in the enjoyment of 

health and well-being at this stage of life. A self-applied survey was carried out on the 

students of the University for the Elderly of Cuenca. For this, a form that evaluates the 

inhibited sexual desire was applied. The tabulation and analysis was carried out with the 

SPSS v.25 program; as statistical measures frequencies, percentages and to estimate 

the relationship between the social variables and the decrease in sexual desire, 

Spearman's correlation was used and to estimate the influence of social factors on the 

decrease in sexual desire, 2x2 contingency tables were used to ODDS calculation with 

its respective confidence interval (95% CI). As results, it was obtained that the evaluated 

variables influence the decrease in sexual desire, 56% of women presented a decrease; 

66.6% singles and 46.5% of married respondents presented a decrease in their sexual 

desire. 43.2% of higher level and 54.5% of respondents from secondary level presented 

a decrease. 66.7% of employees and 48.3% other (retired) presented a decrease. 50.9% 

of the Catholic religion and 28.6% of another, considered that it has decreased. In 

conclusion, 47% of the respondents presented a decrease in their sexual desire, social 

factors directly influence the decrease in the sexual desire of the elderly, as can be seen 

in the results obtained in the current investigation. 

 

Keywords: social factors, sexuality, older adult. 
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I. Introducción 

 

El ser humano es un ser sexuado durante toda su vida y los factores sociales influyen 

en el deseo sexual de los adultos mayores. La sexualidad humana es una de las 

dimensiones clave en la vivencia integral y desarrollo de todo individuo, sin importar su 

identidad sexo-genérica, edad o condición social.  

Sin embargo, el abordaje de las temáticas de la sexualidad puede verse limitado en sus 

posibilidades por la presencia de tabúes sociales, prejuicios y mitos (1). 

El deseo sexual es una sensación, emoción, una energía que nos mueve al encuentro 

íntimo con otra persona que nos ayuda a relacionarnos, a compartir intimidad, a 

compartir relaciones afectivas, sexuales y placenteras. Además, es uno de los dominios 

de la función sexual con múltiples dimensiones que comúnmente afecta a hombres y 

mujeres en todo el mundo (2). 

Según la OMS, entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores 

de 60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. El perfil demográfico ha 

cambiado espectacularmente desde la segunda mitad del siglo XX. Hasta hace 

aproximadamente 50 años, la mayoría de las personas morían antes de llegar a la sexta 

década de la vida; sin embargo, las mejores condiciones de existencia, en combinación 

con el avance de las ciencias médicas, han aumentado la esperanza de vida en 

prácticamente todo el mundo y como bien lo menciona la OMS, el número de adultos 

mayores se duplicará para 2050 y ya en 2022, el número de personas de 60 años o más 

supera al de niños menores de cinco años (3).  

 

 La desinformación respecto de la sexualidad en esta etapa, la ansiedad que la 

adaptación a estos cambios genera y la dinámica y los conflictos de pareja pueden 

constituirse en factores de disfuncionalidad en el ámbito sexual (4). Aunque, la salud 

sexual de las personas mayores no puede ser reducida a la disfunción sexual, sino que 

se debe entender como la interacción de elementos emocionales, sociales, culturales y 

contextuales (5). Debemos reconocer que por falta de una educación integral en 

sexualidad de la población y del propio adulto mayor, factores externos contribuyen a 

reprimir la vivencia de la sexualidad en su pleno disfrute, e incluso se sienten culpables 

y avergonzados por su deseo sexual. 

Estos factores están relacionados con el grado de instrucción, ocupación, estado civil, 

religión, estabilidad conyugal, maltrato familiar generando un grado de inestabilidad y 

represión de su deseo sexual. En el abordaje de la sexualidad en la tercera edad 

persisten actitudes retrógradas, llenas de tabúes, temores e inseguridades que son 

similares a las existentes desde siglos anteriores, y que tienden al rechazo o a la burla, 

y en el mejor de los casos ignorar la existencia de necesidades sexuales en el adulto 

mayor (6). 

La sociedad ha tejido una serie de mitos y prejuicios sociales en torno al deseo sexual 

del adulto mayor considerándolos sin atractivo ni deseo sexual, privándolos de su derecho 
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a tener una sexualidad saludable   satisfactoria; limitando su derecho de mantener la 

actividad sexual satisfactoria en los adultos mayores. 

Por esta razón busca analizar si los factores sociales como edad, sexo, estado civil, 

instrucción, religión, ocupación están relacionados con la disminución del deseo sexual 

en el adulto mayor. 

 

II. Planteamiento del problema 

 

Según la revista Iberoamericana de las ciencias de la salud existen diversos factores 

psicológicos y socioculturales que repercuten negativamente sobre la sexualidad. La 

sexualidad rodea todo lo que somos, por lo que la sexualidad no es una “cosa” que 

aparece de pronto en las personas adolescentes, jóvenes o adultas. La crianza y la 

educación, así como la edad, la cultura, la región donde se vive, la familia y la época 

histórica inciden directamente en la forma en la que cada persona vive su sexualidad 

(6). 

 

El estudio del deseo sexual se remonta a Sigmund Freud, quien lo denominó libido en 

1921 y sugirió que este elemento de la expresión sexual, ligado a lo biológico, es un 

instinto reprimido y, por lo tanto, una condición innata al individuo (7). 

 

El deseo, el placer y la capacidad sexual pueden durar toda la vida y las relaciones 

pueden desarrollarse y mantenerse con éxito hasta el final. Se acepta que la sexualidad, 

como cualquier otro proceso psicofisiológico experimenta modificaciones a lo largo del 

ciclo vital, cambios modulados, por factores que nada tienen que ver con lo orgánico, 

pero la sexualidad no desaparece ni se pierde con el devenir de los años, sino que 

adopta formas distintas (8). 

 

A nivel de Latinoamérica, en la Universidad Austral de Chile se encuentra un estudio 

que investiga la sexualidad en el adulto mayor y que menciona que la conducta sexual 

en personas ancianas muestra que la actividad sexual es intervenida por una 

combinación compleja de factores físicos, psicológicos y sociales como son la salud 

física, tabúes sociales, estado conyugal, el conocimiento sobre la sexualidad, autoestima 

y actitudes hacia la sexualidad (9). 

 

En Ecuador, según el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en el año 2018 el 

8,96% de la población tienen 65 años o más (10). A nivel del Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, se encuentra la guía para los cuidadores de la persona adulta mayor 

dependiente con un abordaje netamente biológico de los cambios fisiológicos que se 

presentan en esta etapa de la vida, descuidando el aspecto psicológico, social y la 

sexualidad como parte de la salud integral. 
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En la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las metas del 

objetivo 5.6 plantea asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la Plataforma de 

Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen (11). 

 

En el repositorio nacional, encontramos un trabajo de investigación publicado de la 

Universidad del Azuay sobre comportamientos y creencias de adultos mayores respecto 

a su sexualidad, señalando que las características psicológicas, sociales, culturales de 

cualquier relación influyen en la función sexual (12).  Por otra parte, en el repositorio de 

la Universidad de Cuenca, la tesis publicada sobre percepciones de la sexualidad en el 

adulto mayor, realizada en el 2015 en el área del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social concluyen que la sexualidad en el adulto mayor es de gran complejidad y que los 

factores sociales juegan un papel muy importante sobre la concepción de la sexualidad 

(13). 

 

Por lo tanto, para nuestra investigación se ha decidió investigar si los factores sociales 

repercuten en la sexualidad de los adultos mayores.  

 

III. Justificación  

 

Actualmente existe desinformación y desconocimiento de los factores sociales que 

influyen en la disminución del deseo sexual en los adultos mayores, pudiendo disminuir 

la calidad de vida y por lo tanto las diversas concepciones sociales y culturales que 

interfieren con el derecho al disfrute pleno de su sexualidad. Este tema es abordado 

bajo un estigma o discriminación considerando al adulto mayor no merecedor de 

continuar con su vida sexual.  

 

La atención del adulto mayor continúa siendo eminentemente biologista, enfocándose 

más a patologías o déficits funcionales sin considerar a la sexualidad como elemento 

importante de la salud. Además, los programas de salud dirigidos al adulto mayor no 

abordan un conocimiento integrador de los factores sociales que influyen en el deseo 

sexual como un elemento importante en la salud. 

 

A nivel mundial la esperanza de vida ha ido aumentando, permitiendo vivir una 

sexualidad activa por mucho más tiempo. Además, cuando un adulto mayor decide vivir 

su sexualidad en su máximo potencial, se observa con frecuencia prejuicios sociales o 

actitudes negativas que afectan la salud sexual y psicoemocional. 

 

Las necesidades económicas, de salud, sociales y afectivas se encuentran presentes 

en el adulto mayor y a su vez influyen en la sexualidad afectando actitudes, conductas 

y prácticas como la necesidad de interacción, intimidad y afecto (14). 
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La Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca en sus líneas de 

investigación 2020-2025, enfoca la salud sexual y reproductiva y la salud integral del 

adulto mayor como componentes dentro de sus líneas de investigación. En las líneas 

de investigación de la Maestría en Sexología, se abordan los aspectos psicobiológicos 

de la sexología, así como también la prioridad que tiene el Ministerio de Salud Pública 

de su línea 19, sistema de salud, sub-línea de fomento y prevención en salud sexual 

para todos los grupos etarios (15).  

 

La presente investigación ayudará a conocer los factores sociales que influyen en el 

deseo sexual de los adultos mayores, sirviendo como base para mejorar la atención 

basada en el respeto a los derechos sexuales, un mejor abordaje de la sexualidad 

como aspecto importante de la salud integral. Así mismo, la difusión de los datos 

obtenidos servirá para que la Universidad del Adulto Mayor pueda considerar en la 

interacción de sus estudiantes y programas educativos. 

 

IV. Fundamento teórico  

 

La expresión sexual de los adultos mayores está influenciada por diversos 

determinantes psicosociales y biológicos, incluidas las creencias discriminatorias (16), 

que determina en la mayoría de las ocasiones que el adulto mayor sienta vergüenza y 

temor por sus sentimientos respecto a disfrutar de su sexualidad como un derecho y 

parte de su salud integral. 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en las normas y protocolos de atención 

integral al adulto mayor manifiesta que el índice de envejecimiento es del 27,72% , y 

según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) “para el 2030 calcula que 

la población de personas mayores correspondan a la mitad de todos los niños y 

adolescentes, y que en el 2050 habrá menor número de adolescentes que personas 

adultas mayores, para lo cual debemos prepararnos con tiempo y lograr así la mejor 

calidad de vida para nuestros adultos mayores” (17).  

 

Es por tal motivo que el objetivo no es solamente aumentar la expectativa de vida, sino 

el cómo se vive una vida más larga. Esto implica prolongar la vida libre de discapacidad 

o de una vida funcionalmente sana, en que la sexualidad juega un papel importante ya 

que según la OMS (1996), el concepto de sexualidad hace referencia a un aspecto del 

ser humano que es esencial a lo largo de su vida, abarcando los roles de género, el 

sexo, el vínculo afectivo, el placer, las identidades, la orientación sexual y la 

reproducción (18). 

 

Valera (2016), en su estudio sobre salud y calidad de vida en el adulto mayor manifiesta 

que la concepción de salud, envejecimiento saludable, exitoso, activo y calidad de vida 

de las personas adultas mayores debe ser abordada de una manera integral, en la que, 

además del enfoque del aspecto de salud, se considere el bienestar personal, su 

funcionalidad y los entornos sociofamiliares propicios y favorables que les permita 
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continuar su desarrollo personal (19). 

 

Ramos et al. (2017), en su estudio realizado en Medellín, Colombia refieren que, para 

determinar la calidad de vida de un adulto mayor, no sólo se deben conocer las cifras 

de morbilidad, mortalidad y supervivencia, sino su estado funcional (físico, psíquico y 

social), su participación en la vida cotidiana y la percepción de bienestar de las 

personas de edad avanzada. La sexualidad se reconoce como un elemento 

fundamental de calidad de vida para los adultos mayores (20). 

 

Las normas sociales que rigen la expresión de la sexualidad varían con el tiempo, la 

cultura y las circunstancias; existen comportamientos sexuales que en el pasado o en 

algunas sociedades están bien considerados y que pueden ser rechazados en otras. 

Sin embargo, es conveniente aclarar que en la sexualidad no existen normas, sino 

formas diferentes de expresarla (21).  También, los factores sociales contribuyen a 

formar nuestras actitudes sexuales, nuestras creencias y nuestra conducta (22). 

 

El deseo de tener una actividad sexual puede aparecer de forma espontánea o como 

respuesta frente a estímulos (23), influye en la autoestima y la capacidad de aceptarse 

como ser sexual, con un aprendizaje continuo con las experiencias previas sexuales 

vividas. Sería incorrecto seguir considerando al anciano como poco interesado en la 

sexualidad o con escasa actividad sexual. Se puede encasillar como "ageísmo" o 

"sexismo" la actitud de la sociedad y de los profesionales de la salud que no quieren 

reconocer esta realidad (24).  

 

Recientes investigaciones concluyen que las prácticas sexuales siguen siendo 

habituales en edades longevas, ya que la capacidad de disfrutar de la sexualidad dura 

toda la vida, pudiendo ser en condiciones adecuadas un elemento que enriquece 

positivamente el bienestar de las personas mayores (25). 

 

Moreno D et al. (2020) señala que la familia es el primer agente socialización de la 

sexualidad, puesto que es el grupo de referencia más estable respecto a valores, 

convicciones, normas de comportamiento y actitudes sexuales (26). 

 

Ghidara E. (2019) señala que el deseo sexual puede mantenerse a pesar de los años 

y la edad por sí misma no es un factor para afectar las relaciones o el placer.” La 

sexualidad se encuentra condicionada por lo físico, por lo emocional y por las 

experiencias vividas, así como también por el concepto que expresa la sociedad en la 

que se encuentran inmersos los adultos mayores” (27). Es así, que algunas personas 

pueden vivenciar el deseo sexual como una experiencia subjetiva positiva muy natural   

y otras personas vivirlo como algo que les resulta extraño y negativo dependiendo de 

los factores involucrados que modifican su respuesta hacia una sexualidad saludable 

y de disfrute. 

 

Para valorar el deseo sexual se utilizará la prueba de evaluación del deseo sexual 

inhibido (DSI) Dr. J. M. Farré / M. G. Lasheras (2002), “que es un cuestionario 
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aproximativo; las 11 primeras preguntas serían las determinantes. Si responde 

positivamente 6 o más es probable que padezca alguna forma de DSI. De la 12 a la 

14 son potenciadores o agravantes de las anteriores. De la 15 a la 17 se establecen 

consecuencias del DSI” (28). 

 

V. Objetivos e hipótesis 

 

Objetivo general 

Identificar los factores sociales que disminuyen el deseo sexual en los adultos mayores. 

Objetivos específicos 

 Caracterizar a la población de estudio según las variables sociodemográficas. 

 Identificar mediante la prueba de evaluación de deseo sexual inhibido DSI, la 

disminución de deseo sexual en los adultos mayores. 

 Establecer la relación de los factores sociales con la disminución del deseo 

sexual en los adultos mayores. 

 

Hipótesis  

Los factores sociales como edad, sexo, estado civil, instrucción, religión, ocupación 

están relacionados con la disminución del deseo sexual en el adulto mayor. 

VI. Diseño metodológico 

 

Diseño del estudio 

Es un estudio cuantitativo observacional de corte transversal, que permite identificar 

la relación que tienen los factores sociales sobre la disminución del deseo sexual en 

los adultos mayores. 

 

Área de estudio 

Hombres y mujeres de la Universidad del Adulto Mayor de Cuenca (UPAM). 

 

Universo y muestra 

El universo estuvo constituido por todos los estudiantes de la Universidad del Adulto 

Mayor de Cuenca. Por tanto, no se calcula el tamaño de la muestra sino se incluye 

todo el universo. Sin embargo, para no presentar errores estadísticos en los resultados, 

se aplicó el instrumento de datos en una prueba piloto a 15 personas, realizada en 

Google forms debido a la pandemia. 
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Ilustración 1. Flujograma de participantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de inclusión 

Se incluyó en el estudio a todo estudiante adulto mayor que se encuentren asistiendo 

regularmente a la universidad en el periodo de abril a julio 2022 y que aceptan su 

participación con la firma del consentimiento informado, expresando su voluntad de 

proporcionar con seriedad toda la información solicitada. 

 

Criterios de exclusión 

Se excluyeron aquellos adultos mayores que se encuentren bajo tratamiento 

psiquiátrico. 

 

Variables 

La variable dependiente fue la disminución del deseo sexual. 

Las variables independientes fueron los factores sociales: edad, sexo, estado civil, 

instrucción, religión, ocupación (ver anexo 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nro. total de adultos mayores de la 
Universidad del adulto mayor  

n = 75  

Total, de adultos mayores incluidos al inicio 
del estudio  

n = 75 

DATOS INCLUIDOS PARA EL ANÁLISIS 
• Sociodemográficos  n = 66 
• Test de deseo sexual inhibido n = 66 

 
 

Pérdidas durante el seguimiento  
No aceptaron participar.                   n= 5 
No asisten                                         n = 4 

Fuente: Elaboración propia 
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Procedimientos, métodos e instrumentos 

 
 
Procedimientos 

1. Se solicitó autorización al comité de bioética de la Facultad de Ciencias 

Médicas. 

2. Se solicitó autorización al rector de la Universidad del Adulto Mayor para 

socializar y realizar las entrevistas. 

3. Se elaboró el instrumento de recolección de datos, donde consten las variables 

sociodemográficas de estudio (ver anexo 2).  

4. Se utilizó la prueba validada en la valoración de la disminución del deseo 

sexual disminuido (ver anexo 3). 

5. La revisión del instrumento de recolección de datos lo realizó el director y 

asesor de tesis y se aplicará una prueba piloto a 15 personas mediante el uso 

de Google forms, donde el tiempo para llenar los formularios fue de 5 minutos. 

6. Se solicitó la firma del consentimiento informado. 

7. Se recolectó la información en los formularios respectivos mediante el método 

observacional y con la técnica de entrevistas con formulario. 

8. Se procedió a recolectar los datos con el llenado de los formularios en forma 

presencial por los estudiantes. 

9. Se revisó la información y para el plan de tabulación y análisis de utilizó el 

programa SPSS de acceso libre.  

 

 

Aspectos éticos 

 Para garantizar el aspecto ético de la investigación, los participantes contaron 

con el respaldo del Acuerdo Ministerial 5316 del año 2016 relacionado con la 

aplicación del consentimiento informado y la confidencialidad de la información. 

 Todos los participantes de la investigación recibieron el consentimiento 

informado de forma presencial. 

 Se informó sobre los objetivos de la investigación a los participantes y la 

posibilidad de abandonar el estudio cuando lo consideren necesario y la 

confidencialidad del manejo de los datos entregados. 

 Los beneficios de la investigación son potencialmente mayores que los riesgos, 

porque se determinará aquellos factores sociales que influyen en la disminución 

del deseo sexual.  El estudio no provocó daño físico ni moral, debido a que son 

preguntas de la vida cotidiana y tiene toda la autonomía para responder o no a 

las preguntas formuladas.   Los beneficios fueron encaminados a detectar y 

modificar algunos factores sociales para que no se conviertan en factores de 

riesgo que afecten la vida sexual de los participantes.  El riesgo se minimizó 

indicando al participante que tiene la libertad de negarse a responder alguna 

pregunta que lo incomode. 

 Las encuestas, datos estadísticos, test recolectados fueron manejados con 

absoluta confidencialidad mediante el uso de códigos numéricos en lugar de 

nombres para resguardar la identidad. El acceso a estos datos será 
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exclusivamente por los participantes directos de la investigación, tutor, 

investigador y Comité de Bioética. 

 Los resultados de la investigación serán socializados a los participantes y en 

todo momento será confidencial.  

 El estudio es autofinanciado por la investigadora principal por lo tanto no tiene 

conflicto de intereses. 

 Los datos de la investigación servirán exclusivamente para el presente estudio, 

y una vez que se concluya se guardarán durante un periodo aproximado de 2 

años, para una eventual revisión de información.  

VII. Plan de tabulación y análisis  

 
Para presentar los resultados, se utilizó tablas simples y compuestas. La información 

recolectada se ingresó en una matriz de datos del programa SPSS 25 de acceso libre y 

se procesó mediante estadística descriptiva y bivariante.  

Las variables cualitativas con frecuencias (N.º) y porcentajes (%). Para estimar la 

relación entre las variables sociales y la disminución del deseo sexual utilizaremos la 

correlación de Spearman y para estimar la influencia de los factores sociales sobre la 

disminución del deseo sexual recurriremos a tablas de contingencia de 2x2 para cálculo 

del ODDS con su respectivo intervalo de confianza (IC 95%). Los programas utilizados 

fueron el SPSS 25 versión en español de acceso libre, Microsoft Word y Microsoft Excel. 

VIII. Resultados  

 

Tabla 1  Información demográfica expresada en frecuencia y porcentaje 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sexo Hombre 25 37,9% 
Mujer 41 62,1% 

Estado civil Soltero 6 9,1% 
Casado 43 65,2% 

Viudo 6 9,1% 
Divorciado 11 16,7% 

Unión libre 0 0.0% 
Nivel de instrucción Primaria 0 0,0% 

Secundaria 22 33,3% 
Superior 44 66,7% 

Ocupación Empleado 3 4,5% 
Obrero 0 0,0% 

Artesano 3 4,5% 
Otro 60 90,9% 

Religión Católico 57 86,4% 
Evangélico 2 3,0% 

Otro 7 10,6% 
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Variable Media Mediana Desviación 

estándar 

Cuartil 

1 

Cuartil 

3 

Edad 69 69 6 64 71 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 De los 66 adultos mayores de la Universidad del Adulto mayor, el 62.1% 

corresponde a mujeres, el 65,2% están casados. En cuanto a su nivel de 

instrucción el 66,7% reporta nivel superior y el 90,9 % reporta su ocupación como 

Otro, se encontró que son jubilados. Con respecto a su religión el 86,4% se 

identifica como católico. 

 Edad media de la población: 69 años. 

 

Tabla 2 Distribución de los 66 estudiantes según el test, de la Universidad del 
Adulto mayor de Cuenca, 2022 

 

 
Test de 

evaluación del 
deseo sexual 

inhibido 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Disminuido 31 47% 

Normal 35 53% 
Total 66 100% 

 

 

Variable(s) Disminuido  Normal  

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Frecuencia Porcentaje 
(%) 

Sexo Hombre 8 32 17 68 
Mujer 23 56 18 43,9 

Estado 
civil 

Soltero 4 66,7 2 33,3 
Casado 20 46,5 23 53,5 

Viudo 2 33,3 4 66,7 
Divorciado 5 45,5 6 54,5 

Nivel de 
instrucción 

Secundaria 12 54,5 10 45,5 
Superior 19 43,2 25 56,8 

Ocupación Empleado 2 66,7 1 33,3 
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Artesano 0 0 3 100 
Otro(jubilado) 29 48,3 31 51,7 

Religión Católico 29 50,9 28 49,1 

Evangélico 0 0 2 100 
Otro 2 28,6 5 71,4 

Fuente: elaboración propia 

El 47% de los encuestados refiere una disminución de su deseo sexual. 56% de mujeres 

presentaron una disminución. 66,6% de solteros y 46,5% de encuestados casados 

presentaron una disminución de su deseo sexual. 43,2% de nivel superior y el 54,5% de 

encuestados de nivel secundario presentaron una disminución. 66,7% de empleados y 

48,3% otro (jubilados) presentaron una disminución. En el caso de la religión, 50,9% de 

religión católica y 28,6% de otro, considera que ha disminuido. 

 

Tabla 3 Correlación de variables 

 

Rho de Spearman 

Edad Coeficiente de 
correlación 

-0.175 

Sig. (bilateral) 0.160 

N 66 

Sexo Coeficiente de 
correlación 

-0.234 

Sig. (bilateral) 0.058 

N 66 
 

Estado 
civil 

Coeficiente de 
correlación 

0.103 

Sig. (bilateral) 0.413 

N 66 

Nivel de 
instrucción 

Coeficiente de 
correlación 

0.107 

Sig. (bilateral) 0.391 

N 66 

Ocupación Coeficiente de 
correlación 

-0.077 

Sig. (bilateral) 0.540 

N 66 
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Religión Coeficiente de 
correlación 

0.191 

Sig. (bilateral) 0.124 

N 66 

Fuente: elaboración propia 

La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). Se interpreta el nivel de 

significancia es mayor a 0.05, es decir que la edad, estado civil, nivel de instrucción, 

ocupación, sexo y religión son factores que influyen en la disminución del deseo sexual. 

 

Tabla 4  Influencia de los factores sociales en la disminución del deseo sexual 

 

Sexo/ Test de deseo sexual- Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 

% 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

Sexo (Hombre / Mujer) 

.368 .130 1.044 

Para cohorte Test de 

deseo sexual = 

Disminuido 

.570 .303 1.074 

Para cohorte Test de 

deseo sexual = Normal 

1.549 .999 2.401 

N de casos válidos 66   

Fuente: elaboración propia 
 

Instrucción/ Test de deseo sexual- Estimación de riesgo 

 Valor Intervalo de confianza de 95 

% 

Inferior Superior 

Razón de ventajas para 

Nivel de instrucción 

(Secundaria / Superior) 

1.579 .564 4.421 

Para cohorte Test de 

deseo sexual = 

Disminuido 

1.263 .758 2.104 

Para cohorte Test de 

deseo sexual = Normal 

.800 .473 1.353 

N de casos válidos 66   

Fuente: elaboración propia 
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Se aplicó las tablas de contingencia de 2x2 para cálculo del ODD, para las variables 

de sexo e instrucción. La variable de instrucción presenta una asociación positiva con 

respecto al test de deseo sexual inhibido, y por su parte la variable de sexo, una 

asociación negativa. 

No se aplicó tablas de contingencia para las demás variables porque no son matrices 

de 2x2.  
 

IX. Discusión  

 

El objetivo principal de este estudio es identificar los factores sociales que influyen en la 

disminución del deseo sexual de los adultos mayores. Los resultados obtenidos 

permiten identificar que la edad, estado civil, nivel de instrucción, ocupación y religión 

influyen en la disminución del deseo sexual.  

Con respecto a la edad, en varios estudios se han analizado los factores sociales que 

influyen en el deseo sexual del adulto mayor. Según los estudios de Ullauri (2020), la 

vida sexual del adulto mayor no disminuye con el pasar de los años (29). En la revisión 

sistemática Torres S, et al (2019) identificaron que los estereotipos sociales, los 

prejuicios de las personas con las que conviven, la falta de intimidad es considerada 

una barrera para la expresión de su deseo sexual (30). Así también, Ramos E, (2017) 

“refieren que, en el caso de la edad, parece ser un factor que influye en la sexualidad 

en la vejez, entre menos edad, menos prejuicios presenta el encuestado” (31).  

Según Paz S, et al (2018) el 70% de adultos mayores asocian factores como: edad, 

genero, mitos y prejuicios que influyen en la sexualidad (32). Con respecto al estado 

civil, en el estudio realizado por Robledo C, et al (2020) el 69.4% de los adultos mayores 

que no se sintieron solos consideran importante la sexualidad con una pareja estable y 

con apoyo social (33). 

En lo que respecta a la religión, Palacios D, et al (2016) encontraron que el 90% de las 

mujeres que seguían la doctrina católica, manifestaban que el fin de las relaciones 

sexuales era la concepción y no el placer (34). Por otra parte, según la investigación 

realizada por Caicedo M, (2020) destaca que las relaciones sociales se empobrecen 

con la jubilación, en este tiempo se reducen los contactos personales, compañía, afecto 

y apoyo (35). 

Según Andrade R (2021) manifiesta que, aunque existan determinadas limitaciones 

fisiológicas sobre el organismo del adulto mayor debido a su edad, y que haya una 

tempestad de prejuicios y falta de información social, es notorio que son capaces de 

sentir placer y gozar de una plena sexualidad (36). 

Respetar la sexualidad del adulto mayor en igualdad de género, contribuye a la 

aceptación de los cambios propios del envejecimiento en un entorno psicosocial que 
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permite la satisfacción y la vivencia de la sexualidad en su máxima expresión de la salud 

integral.  

 

X. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 La sexualidad es un proceso que atraviesa toda la vida, desde el nacimiento hasta 

la muerte. Los factores sociales influyen directamente en la disminución del deseo 

sexual de los adultos mayores, como se puede observar en los resultados obtenidos 

en la presente investigación. 

 La revisión de la literatura muestra que existe una falta de educación integral en 

sexualidad en la población, una falta de sensibilización hacia los adultos mayores 

sobre las necesidades derivadas del proceso de envejecimiento y la vivencia de la 

sexualidad. 

 La problemática del adulto mayor es compleja, la sociedad se ve en la necesidad de 

plantear planes y acciones que mejoren la calidad de vida de esta población que 

cada día va en aumento.  

 

Recomendaciones  

 Al Ministerio de Salud Pública y otras entidades públicas y privadas para que 

desarrollen programas para el adulto mayor donde se incluya el tema de Sexualidad 

en los programas impartidos, fomenten el desarrollo de programas de sexualidad, 

para que el adulto se reconozca como un ser lleno de derechos al disfrute de su 

sexualidad como parte de su salud integral. 

 Los profesionales de saludad deben reconocer al adulto mayor como el protagonista 

en la toma de decisiones para el disfrute de la sexualidad y favorecer a deconstruir 

los mitos y prejuicios respecto a vida sexual. 

 Asesorar a los familiares del adulto mayor con conocimiento veraz sobre las 

necesidades en torno a la afectividad y sexualidad del adulto mayor como parte 

importante de su salud. 
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Anexo B. Formulario de recolección de datos 
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Anexo C. Test de deseo sexual inhibido  
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Anexo D. Consentimiento informado  
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