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PRESENTACIÓN 

 

 

 

La Dirección de Planeación y Evaluación de Servicios de Salud de Morelos presenta 

el Diagnóstico Estatal de Salud edición 2021 (DES 2021) cuyo propósito es informar la 

situación de salud en el estado y orientar la toma de decisiones basada en evidencia, desde 

la perspectiva de los determinantes sociales con la finalidad de reducir inequidades en salud 

presentes en las y los morelenses, especialmente en población vulnerable; el DES 2021 está 

compuesto de información disponible de 2019 y 2020 de los Sistemas de Información en 

Salud, Censo de Población y Vivienda 2020, Proyecciones de Población y datos de 

Encuestas Nacionales.  

 El DES 2021 se compone de tres capítulos; el primero corresponde a los 

Determinantes Sociales de la Salud e integra información de determinantes estructurales 

(educación, etnicidad, ocupación, distribución geográfica, entre otros) y determinantes 

intermedios (condiciones de vivienda, acceso al alimento y factores ambientales, por 

mencionar algunos); el segundo capítulo trata sobre la situación de salud en Morelos, 

distribuye la población por grupo etario para describir morbilidad, mortalidad, demanda de los 

servicios de salud a través de egresos hospitalarios y urgencias. Finalmente, el último 

capítulo corresponde a la Respuesta Social Organizada, se enfoca en las acciones que el 

Estado tiene como respuesta a las necesidades de salud de la población, a través de 

recursos humanos y materiales de los Servicios de Salud.  

 



RESUMEN 

El estado de Morelos se localiza al centro de la 

República Mexicana, cuenta con una extensión territorial de 

4,878.9 km2 de superficie, representa el 0.2% del territorio 

nacional, concentra 1.6% de la población mexicana 

(2,044,058 habitantes) y tiene una densidad poblacional de 

404 hab/km2. Territorialmente, el estado se divide en 36 

municipios y la población habita principalmente en zonas 

urbanas. Para la distribución de los servicios de salud, los 

municipios se agrupan en tres Jurisdicciones Sanitarias; con 

sede en los municipios de Cuernavaca, Jojutla y Cuautla. 

Servicios de Salud de Morelos es responsable de la 

salud de la población sin derechohabiencia, la cual es el 

59.0% de la población total del estado, las personas entre 

las edades de 20 a 59 años corresponden al grupo de edad 

con mayor población no derechohabiente (53.6%), seguido 

de adolescentes (18.0%), después el grupo de niños de 0 a 

9 años (17.7%), y finalmente adultos mayores (10.7%). 

Al igual que el resto del país, Morelos está 

cursando por un proceso de transición demográfica. En 

2020, el índice de vejez1 en el estado era de 35.0, 

colocándolo como la tercera entidad con el mayor índice 

durante ese año después de la Ciudad de México (60.8) y 

Veracruz (35.1). De 2018 a 2020 la tasa de natalidad en 

Morelos disminuyó de 14.0 a 12.7, respectivamente; debido 

a la pandemia de COVID-19, la tasa de mortalidad 

incrementó de 6.2 a 9.0, es decir, que excedió el valor 

esperado, además, el crecimiento natural de la población se 

redujo de 15,393 (2018) a 7,360 (2020). 

Es importante mencionar que hay factores que 

determinan el curso de la salud en la población, son los 

determinantes sociales de la salud, condicionantes que 

llegan a crear inequidades en salud, los cuales deben 

considerarse en la elaboración de política pública por el 

Estado para reducir las brechas existentes en salud; entre 

esos factores se encuentran la escolaridad, etnicidad, 

ingreso, conductas de riesgo de la población, entre otras 

como alimentación. 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 

2020, el grado promedio de escolaridad en Morelos es de 

9.84 años, es decir, que la población morelense en 

promedio ha cursado un poco más de primer grado de 

secundaria, por otra parte, en el tema de etnicidad, 2.4% de 

 

 

                                                           
1 Índice de vejez. Expresa la relación entre la cantidad de personas adultas 

mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Se calcula dividiendo la cantidad de 
personas de 65 años y más entre las personas menores de 15 años multiplicados 
por 100.  

la población de 3 años y más, habla alguna lengua indígena, 

principalmente náhuatl y mixteco. 

Aunado a la estructura social de la población, se 

encuentran factores que influyen directamente en el proceso 

de salud-enfermedad como características de la vivienda. 

En Morelos, cerca del 70% de las viviendas cuentan con 

agua entubada (la mayor parte de las viviendas disponen de 

agua cada tercer día) y servicio de drenaje enlazado a la red 

pública, el 99.7% cuenta con energía eléctrica. 

Las causas de demanda de la atención médica 

varían de acuerdo al grupo de edad, además, la población 

de mujeres acude más que los hombres a los servicios de 

salud. De manera general, las principales enfermedades que 

padeció la población morelense en 2020 fueron: infecciones 

respiratorias, infecciones en vías urinarias, intoxicación por 

picadura de alacrán, infecciones intestinales y COVID-19. 

Durante 2019, con base en el SEED las causas de 

mortalidad fueron: enfermedades isquémicas del corazón, 

diabetes mellitus, agresiones, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica y enfermedad cerebrovascular.  

En cuanto a los padecimientos propios de la edad, 

en la población de niños predominan las IRAS y EDAS; 

durante la adolescencia, la población suele adoptar 

conductas de riesgo asociadas a factores psicosociales 

como el consumo de sustancias nocivas para la salud, 

hábitos no saludables de alimentación, sedentarismo, entre 

otras; la tasa de fecundidad adolescente ha descendido de 

42.2 (2013) a 27.7 (2020) nacimientos por cada 1,000 

mujeres adolescentes. La población de adultos de 20 a 59 

años y adultos mayores de 60 años, padecen principalmente 

enfermedades crónico degenerativas y las principales 

causas de mortalidad por cáncer en mujeres son: cáncer de 

mama y cervicouterino, en 2019 las tasas de mortalidad por 

esas neoplasias fueron de 19.6 y 11.6 defunciones por cada 

100,000 mujeres, respectivamente; en hombres la principal 

causa de mortalidad por neoplasias es el tumor maligno de 

próstata, para el 2019 la tasa fue de 43.5 defunciones por 

cada 100,000 hombres. 

Finalmente, para brindar servicios de salud a la 

población morelense, SSM ofrece atención de primer y 

segundo nivel, cuenta con una infraestructura de 204 

Centros de Salud; seis Hospitales Generales, tres 

Hospitales Comunitarios y dos Hospitales de Especialidad 

(Hospital del Niño Morelense y Hospital de la Mujer); 22 

Unidades de Especialidades Médicas y 12 Unidades 

Médicas Móviles.  



CAPÍTULO 1. DETERMINANTES SOCIALES DE LA 

SALUD 

Definir el concepto de salud resulta un tema 

complejo, el cual se ha venido modificando desde el siglo 

XX hasta la actualidad, la OMS define salud como: 

 El completo estado de bienestar físico, mental y social y 

no únicamente la ausencia de enfermedad. (1)  

Además añade que: 

 Es uno de los derechos fundamentales de todo ser 

humano sin distinción de raza, religión, ideología política o 

condición económica o social. (1) 

Posteriormente, el epidemiólogo estadounidense 

Milton Terris,  menciona que la salud tiene dos aspectos:  

ñUno subjetivo que se refiere a ïsentirse bien- y el otro 

objetivo que implica ïla capacidad para la función-ñ. (2) 

 

 

 

 

Por otra parte, en 1990, Caba define salud no solo 

como lo opuesto a la enfermedad, considera las 

circunstancias sociales y económicas de los individuos:  

No es lo opuesto a la enfermedad. El concepto de salud es 

inseparable de la paz y de la amenaza de guerra, de la eliminación 

de la pobreza y de la marginación, de la conservación del medio 

ambiente, de la reducción del desempleo. La salud y la 

enfermedad no deben concebirse como conceptos estrictamente 

biológicos e individuales y se deben formular como procesos 

condicionados por determinantes circunstancias sociales y 

económicas. (3) 

La evolución de la definición de salud, ha pasado 

de ser lo contrario a la enfermedad a un concepto 

multidimensional relacionado a los determinantes sociales 

de la salud (DSS). Rudolf Virchow, considerado el padre de 

la patología celular y la medicina social, fue de los primeros 



 

 

en colocar a los DSS dentro del marco de las disciplinas 

científicas. (4) 

 Con base en la Comisión sobre Determinantes 

Sociales de la Salud (CDSS), por determinantes sociales se 

entiende: (5) 

Los determinantes estructurales y las condiciones de 

vida que son parte de las inequidades sanitarias entre los países y 

dentro de cada pa²sé (5) 

Se trata de la distribución de poder, ingresos, bienes y 

servicios; las circunstancias que rodean la vida de las personas, 

tales como su acceso a la atención sanitaria, la escolarización y la 

educación; sus condiciones de trabajo y ocio; y el estado de su 

vivienda y entorno físico. (5) 

El siguiente esquema (ilustración 1) propuesto por 

la CDSS se observa la estructura de los determinantes 

sociales estructurales e intermedios.  

 

 

Fuente: World Health Organization. (2010). A conceptual framework for action on the social determinants of health. World Health Organization.  

Disponible en: https://apps.who.int/iris/handle/10665/44489 

 

 

Donde los primeros (determinantes estructurales), son llamados así porque se relacionan con la estructura de la 

sociedad, hacen referencia al contexto sociopolítico y las políticas socioeconómicas ligadas al género y etnicidad, que estructuran 

a la sociedad en clases y en sectores sociales, determinan en último lugar los niveles educativo, ocupacional y de riqueza. 

Asimismo, los determinantes estructurales, influyen sobre los determinantes intermedios, que son los más cercanos al proceso de 

salud-enfermedad, como: la alimentación, factores psicológicos y el sistema de salud. (4) 

Ilustración 1. Determinantes Sociales de la Salud 



1.1 Contexto Geográfico  

El estado de Morelos se ubica en la región centro 

de la República Mexicana, colinda al Norte con Ciudad de 

México y estado de México; al Sureste con Puebla; al 

Suroeste con Guerrero; y al Oeste con Estado de México; su 

capital es el municipio de Cuernavaca. Con base en el 

Panorama Sociodemográfico de México 2020, representa el 

0.2% del territorio nacional con 4,878.9 km2 de superficie. (6) 

En el artículo *2 de la Ley de la División Territorial del 

Estado de Morelos en la Reforma del 31 de agosto de 2018, 

se establece que el estado de Morelos se divide en 36 

municipios (mapa 1), los cuales se mencionan a 

continuación: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, 

Coatetelco, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Hueyapan, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, 

Jonacatepec de Leandro Valle, Mazatepec, Miacatlán, 

Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, 

Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 

Tlaltizapán de Zapata, Tlaquiltenango, Tlayacapan, 

Totolapan, Xochitepec, Xoxocotla, Yautepec, Yecapixtla, 

Zacatepec y Zacualpan de Amilpas. (7) 

Para la distribución de los Servicios de Salud de 

Morelos, los municipios están contenidos en tres 

jurisdicciones sanitarias. En el mapa 1 se observa el estado 

de Morelos divido por las Jurisdicciones Sanitarias y los 

municipios que las integran.  

¶ Jurisdicción Sanitaria No. 1 (Cuernavaca): 

Coatetelco, Coatlán del Río, Cuernavaca, Emiliano 

Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Mazatepec, Miacatlán, 

Temixco, Tetecala, Tepoztlán, Xochitepec.  

¶ Jurisdicción Sanitaria No. 2 (Jojutla): Amacuzac, 

Jojutla, Puente de Ixtla, Tlaltizapán de Zapata, 

Tlaquiltenango, Xoxocotla y Zacatepec.  

¶ Jurisdicción Sanitaria No. 3 (Cuautla): Atlatlahucan, 

Axochiapan, Ayala, Cuautla, Hueyapan, Jantetelco, 

Jonacatepec de Leandro Valle, Ocuituco, Temoac, 

Tepalcingo, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, 

Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla y 

Zacualpan de Amilpas.  

Fuente de datos: Marco Geoestadístico. Censo de Población y vivienda 2020. Software QGIS 3.1

Mapa 1. División Territorial del estado de Morelos 



 

 

1.2 Población 

Con base en la Proyección de Población de 

CONAPO del año 2020, la población del estado de Morelos 

concentraba 1,052,273 mujeres y 991,785 hombres, teniendo un 

total 2,044,058 habitantes (1.6% de la población nacional). (8) El 

82% de la población morelense se ubica en zonas urbanas y el 

18% en zonas rurales. (6) 

 La gráfica 1 muestra la clasificación de la población 

estatal por grupos de edad; el grupo de 15 a 44 años concentra 

la mayor cantidad de población con 46.1%, seguido de la 

población de 45 a 64 años con 20.4%.  

La proyección de población del estado de Morelos muestra un crecimiento de población desde 2015 a 2030 (gráfica 2). 

En el país y por ende en Morelos, se experimenta una transición demográfica donde la población mayor de 65 años ha aumentado 

respecto a años anteriores (gráfica 3), esto se traduce como un incremento de la esperanza de vida de la población. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de datos: Cubos DGIS. Población. Proyección de Población por Condición 
de Derechohabiencia 2020. Disponible en: 

http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm

Gráfica 1. Población de Morelos por grupos de edad 
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Fuente de datos: Cubos DGIS. Población. Proyección de Población por Condición 
de Derechohabiencia 2020. Disponible en: 

http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm 

 

Gráfica 3. Serie histórica de población del estado de 
Morelos 2015-2030 

Gráfica 2. Pirámides de Población de Morelos  

Fuente de datos: Cubos DGIS. Proyecciones de Población a mitad del año 1970 ï 2050. 
Disponible en: http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/proyecciones/pob_mit_proyecciones.htm 

http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm
http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm


  

Indicadores demográficos 

La transición demográfica en países en desarrollo 

como México, ocurre a mayor velocidad comparado con los 

países desarrollados, este fenómeno está directamente 

relacionado a la natalidad y mortalidad descontroladas. (9) 

Tasa de Natalidad se entiende como nacimientos 

ocurridos en un periodo en relación a la población total. A 

nivel nacional ha ocurrido un notable descenso en la tasa de 

natalidad, pero un incremento en el total de la población, 

mismo comportamiento se experimenta en Morelos. 

La tabla 1 permite comparar diferentes indicadores 

a nivel estatal y jurisdiccional, en primera instancia, se 

observa el incremento de la población total, asimismo, la 

población de mujeres suele ser mayor que la población de 

hombres. Por otra parte, se observa una disminución en la 

tasa de natalidad, ya que durante 2018 la natalidad fue de 

14.0 y en 2020, el registro fue de 12.7 nacimientos por cada 

1,000 habitantes. 

 El Índice de Masculinidad expresa la cantidad de 

hombres por cada 100 mujeres; durante 2020, en Morelos, 

había 94.3 hombres por cada 100 mujeres. 

En cuanto a la Tasa de Mortalidad es notable el 

incremento en 2020 respecto a los años anteriores, a nivel 

nacional la tasa de mortalidad durante ese año fue de 86 

defunciones por cada 10,000 habitantes, superior en 27 

unidades respecto al año anterior. Las principales causas de 

mortalidad en 2020 a nivel nacional fueron: enfermedades 

del corazón, COVID-19 y diabetes. Con base en las muertes 

esperadas para el año 2020, INEGI reportó exceso de 

43.5% en la tasa de mortalidad en el país, ya que de las 

749,500 defunciones esperadas, ocurrieron 1,075,779. (10) 

Finalmente, el Crecimiento Natural de la Población 

se refiere a los nacimientos menos defunciones que 

ocurrieron durante un periodo. En 2020, el crecimiento 

natural disminuyó respecto a los años anteriores. El menor 

crecimiento se reporta en la Jurisdicción Sanitaria No.2 con 

un valor de 495, seguido de la Jurisdicción Cuernavaca 

(3,077) y 3,874 en la Jurisdicción No.3. 

 

Fuente de datos: Fuente. Población: Proyección de Población por Condición de Derechohabiencia, Cubos Dinámicos, DGIS. Nacimientos: Nacimientos Ocurridos, 

SINAC, DGIS. Defunciones: SEED, DGIS. Población Censo: Censo de población y vivienda 2020. Nota: Se excluyeron datos no especificados y/o sin información.  

  

Tabla 1. Indicadores Demográficos en Morelos 



 

 

Nacimientos. Características de la madre 

En este apartado se describen los nacimientos 

ocurridos en 2019 y 2020 de acuerdo a las características 

de la madre como: edad, etnicidad, situación conyugal, entre 

otras. 

 

Edad de la madre 

Durante 2019 ocurrieron 26,613 nacimientos de 

madres residentes de Morelos, en 2020 la cifra disminuyó a 

25,987 nacimientos. De acuerdo a la edad de la madre, en 

2019 el mayor porcentaje de nacimientos ocurrió por parte 

de las madres que pertenecen al grupo de edad de 20 a 24 

años, el mismo comportamiento se observó en 2020 (gráfica 

4). 

En México, durante los años de 2019 y 2020 el 

porcentaje de nacimientos por madres adolescentes fue de 

17.9% y 17.0%, respectivamente. Morelos maneja cifras 

ligeramente menores a la media nacional, 17.5% en 2019 y 

16.4% durante 2020. 

En Morelos, el porcentaje de nacimientos por 

madres que se consideran indígenas fue de 1.9 en 2019 y 

2.3 por ciento en 2020. 

 

Etnicidad de la madre 

Con base en la CEPAL, la fecundidad comenzó a 

disminuir a mediados de la década de 1960, en países de 

América Latina en un periodo de 30 años se pasó de seis a 

tres hijos por mujer, actualmente el promedio es de 2.2 hijos, 

sin embargo, en la población indígena la fecundidad suele 

ser más alta. Por otra parte, México, Ecuador y Panamá son 

los tres países dentro de América Latina donde los niveles 

de fecundidad de mujeres indígenas se ha reducido 

notablemente, asimismo, se hace énfasis en las brechas 

que esconden las reducidas cifras de fecundidad, ejemplo 

de ello es la práctica del derecho a la salud reproductiva de 

mujeres indígenas, quienes cuentan con múltiples capas de 

vulnerabilidad como: altos niveles de pobreza, bajos niveles 

de educación, ubicación en zonas alejadas que dificultan su 

acceso a los servicios de salud, entre otras. (11) 

Aunado a ello, el porcentaje de las madres que se 

consideran indígenas y menores de 20 años fue de 20.5% 

en 2019 y 20.0% en 2020. Ambos porcentajes notablemente 

superiores al porcentaje de embarazo adolescente a nivel 

estatal.  

 

Fuente de datos: Subsistema de Nacimientos. DGIS. 2019. 2020 

Estado conyugal de la madre 

Tanto en 2019 como 2020, predomina el estado 

conyugal de unión libre en madres menores y mayores de 

20 años, sin embargo, en madres adolescentes, el segundo 

lugar de estado conyugal lo ocupan madres solteras, a 

diferencia de las mujeres mayores de 20 años donde el 

segundo lugar lo ocupan mujeres casadas (ilustración 2). 

Fuente de datos: Subsistema de Nacimientos. DGIS. 2019. 2020 

Ilustración 2. Nacimientos por situación conyugal de la madre en 2020 
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Gráfica 4. Nacimientos por Grupo de Edad de la Madre en 2019 y 2020 



                            

 

 

Fuente de datos: Subsistema de Nacimientos. 2019. 2020. DGIS 

 

La tabla 2 muestra una comparación de las 

características de las madres adolescentes y mayores de 20 

años por nacimientos ocurridos en 2019 y 2020. Las 

variables son: derechohabiencia (incluido el Seguro 

Popular), estado civil o conyugal, etnicidad, ocupación, 

escolaridad y atención prenatal. De acuerdo con lo 

observado, el porcentaje de derechohabiencia redujo en 

2020 en madres de ambos grupos de edad. Asimismo, se 

puede ver que las madres adolescentes tienen menor nivel 

educativo que las madres de 20 años y más. De la misma 

forma, es mayor el porcentaje de madres adolescentes que 

refieren ser amas de casa, estudiantes o no se encuentran 

ocupadas, respecto a las madres mayores de 20 años. Por 

otra parte, en ambos grupos de edad, se muestra alto 

porcentaje en la atención prenatal, sin embargo, existe una 

ligera diferencia que expresa que la población de 

adolescentes tuvo menor atención prenatal a diferencia de 

las mujeres mayores de 20 años.   

 

Adolescentes Adultas Adolescentes Adultas

Menores de 20 

años
20 años y más

Menores de 20 

años
20 años y más

4,653 21,960 4,273 21,714

17.5% 82.5% 16.4% 83.6%

Derechohabiente 91.68% 87.17% 47.02% 65.75%

No derechohabiente 6.40% 9.70% 37.84% 30.14%

Unión libre 73.63% 57.21% 73.50% 58.95%

Soltera 16.42% 8.37% 16.80% 7.93%

Casada 6.28% 30.68% 4.85% 28.28%

4 de cada 1 000 15 de cada 1 000 4 de cada 1 000 19 de cada 1 000

Ama de casa 84.60% 69.51% 84.60% 69.55%

Estudiante 8.75% 2.60% 8.64% 2.81%

No ocupado 1.03% 0.73% 1.08% 0.87%

Primaria incompleta 2.94% 1.84% 2.74% 1.72%

Primaria completa 11.90% 7.81% 10.62% 7.70%

Secundaria incompleta 9.54% 2.30% 9.52% 2.25%

Secundaria completa 43.40% 34.36% 43.53% 34.74%

Bachillerato incompleto 12.70% 2.91% 12.94% 4.07%

Bachillerato completo 15.58% 26.66% 16.43% 26.46%

Licenciatura incompleta 0.45% 3.16% 1.47% 2.82%

Licenciatura completo 0.97% 16.52% 0.95% 16.56%

Si 96.90% 97.69% 96.21% 98.05%

No 3.10% 1.49% 2.97% 1.52%

2019 2020

Estado Civil 

Características de la 

madre

Escolaridad

Nacimientos 

Ocupación 

Derechohabiencia 

Atención Prenatal 

Etnicidad

Tabla 2. Características de la madre 



 

 

Densidad poblacional  

Es la relación entre la cantidad de personas que 

viven en un lugar y la extensión del espacio que habitan, en 

México la densidad de población es de 64 hab/km2, el 

estado con menor densidad de población es Chihuahua (15 

hab/km2) y la mayor cantidad de población por territorio se 

concentra en la Ciudad de México (6,163 hab/km2). Por otra 

parte, Morelos, tiene una densidad poblacional de 404 

hab/km2; dentro del estado, los municipios con mayor 

densidad poblacional son:  

¶ Jiutepec, 3,852.54 hab/km2 

¶ Cuernavaca, 1,895.22 hab/km2 

¶ Emiliano Zapata, 1,567.39 hab/km2 

¶ Cuautla, 1,535.01 hab/km2 

¶ Temixco, 1,189.33 hab/km2 

Los municipios con menor densidad poblacional son:  

¶ Tlaquiltenango, 62.12 hab/km2 

¶ Tlalnepantla, 73.61 hab/km2 

¶ Tepalncingo, 76.29 hab/km2 

¶ Miacatlán, 97.18 hab/km2 

¶ Tetecala, 112.51 hab/km2 

 

La tabla 3 muestra la densidad poblacional de los municipios del estado de Morelos, el mapa 2, representa la densidad 

poblacional en el estado, se observa que la mayor concentración de población por territorio se ubica en el centro y norte del 

estado.  

 

Mapa 2. Densidad poblacional en Morelos Tabla 3. Densidad poblacional 

Fuente de datos: Proyección de los municipios de México 2015-2030. 

CONAPO. Consulta 04 de mayo de 2021. INEGI. Panorama Sociodemográfico de Morelos. 

Censo de Población y Vivienda 2020. 2021. Software QGis 3.18 

 

 

Fuente de datos: Proyección de los municipios de México 

2015-2030. CONAPO. Consulta 04 de mayo de 2021. INEGI. 

Panorama Sociodemográfico de Morelos. Censo de 

Población y Vivienda 2020. 2021 

 

 



 

Grado de Marginación 

El CONEVAL indica que el índice de marginación es una herramienta que permite identificar por áreas geográficas, la 

intensidad de privaciones y exclusión social de la población; considera indicadores de educación, vivienda, ingreso, distribución de 

la población. El grado de marginación se categoriza en Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto.  

Durante el año 2020, 19 municipios (53%) se ubicaron en grado de marginación Bajo, 12 municipios se encontraban en 

grado Muy Bajo (33%) y cinco municipios (14%) en grado Medio. Los municipios en grado medio son: Axochiapan, Tlalnepantla y 

Totolapan de la Jurisdicción No.3; Coatetelco en la Jurisdicción Cuernavaca; y Xoxocotla en la Jurisdicción Sanitaria No. 2, en la 

tabla 4 se observan los municipios clasificados por Jurisdicción Sanitaria y Grado de Marginación, y el mapa 3, muestra la 

georreferenciación del grado de marginación en el estado de Morelos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con base en la tabla 3, se observa que la 

Jurisdicción Sanitaria No.3 concentra municipios con grados 

de marginación más altos respecto a las Jurisdicciones No.1 

y No.2. La Jurisdicción No.1 se integra en su mayoría por 

municipios con grado de marginación más bajo.  

 

 

Mapa 3. Grado de Marginación en Morelos 

Fuente de datos: INEGI. Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y 

Localidad. Censo de Población y Vivienda 2020. Software QGIS 3.18 

 

Tabla 4. Grado de Marginación 

Muy Bajo Bajo Medio

No 1 62.1% 34.50% 3.40%

No. 2 56.30% 37.50% 6.30%

No. 3 26.50% 64.70% 8.80%

Grado de Marginación Jurisdicción 

Sanitaria

Tabla 5. Porcentaje de Grado de Marginación por Jurisdicción 

Fuente de datos: INEGI. Sistema de Consulta de Integración Territorial, 

Entorno Urbano y Localidad. Censo de Población y Vivienda 2020.  

 

Fuente de datos: INEGI. Sistema de Consulta de Integración Territorial, 

Entorno Urbano y Localidad. Censo de Población y Vivienda 2020. 

Software QGIS 3.18 

 



 

 

1.3 Etnicidad 

La población indígena se caracteriza por mantener 

usos y costumbres propias de la etnia, como es su lengua. 

En México, el 6% de la población habla alguna lengua 

indígena, las más habladas son: Náhuatl, Maya y Tzeltal. 

(12) 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 

2020, 2.4% de la población morelense de 3 años y más, 

habla alguna lengua indígena; las lenguas habladas con 

mayor frecuencia  son el náhuatl (65.1%) y mixteco (19.1%).  

La población hablante de lengua indígena se 

concentra principalmente en los municipios de Hueyapan, 

Xoxocotla, Tlayacapan, Tepoztlán y Temixco (gráfica 5). De 

la población hablante de lengua indígena, 2.4% no hablan 

español. Los municipios que contienen mayor proporción de 

población que únicamente hablan lengua indígena son: 

Axochiapan, Ayala, Jonacatepec, Tlayacapan y Temixco 

(gráfica 6). Por otra parte, 1.94% de la población morelense 

se considera afromexicana negra o afrodescendiente. (6) 

 
 

Fuente de datos: Principales resultados por localidad (ITER) 2020. Censo de población y vivienda 2020. INEGI.  
Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9 

 

 
Fuente de datos: Principales resultados por localidad (ITER) 2020. Censo de población y vivienda 2020. INEGI. 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9

Gráfica 5. Población hablante de lengua indígena de 3 años y más 
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Población de 3 años y más que habla alguna lengua indígena y habla español 
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Población que no habla lengua indìgena Población que habla lengua indígena  

Gráfica 6. Población hablante de lengua indígena que habla y no español 

https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9


1.4 Educación  

 En los Estados Unidos Mexicanos, el grado 

promedio de escolaridad de la población de 15 y más años 

es de 9.64. En Morelos, el promedio general es de 9.84; 

para los hombres es de 9.88 y para las mujeres el grado 

promedio es de 9.81. Para ambos sexos, representa casi el 

primer grado de nivel medio superior. (13) El analfabetismo 

muestra una brecha en el acceso a la educación, se calcula 

con la población de 15 años y más que no sabe leer y 

escribir. Contrario a ello, la tasa de alfabetismo, representa a 

la población que sabe leer y escribir, en Morelos la tasa de 

alfabetismo es de 98.8%. 

Otra característica educativa es la asistencia 

escolar la cual muestra a la población que acude a la 

escuela y el nivel educativo que ocupa de acuerdo a la 

edad. La gráfica 6 representa el porcentaje de población que 

asiste a la escuela clasificado por grupo de edad. El grupo 

de edad con mayor porcentaje de asistencia es la población 

de 6 a 11 años, este grupo se ubica en el nivel básico de 

primaria.  

 
 

 
 
 

 
Fuente de datos: Principales resultado por localidad (ITER) 2020 ï SCITEL. INEGI. 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9 
 

 

 

 

Dentro del ámbito educativo, se encuentra la tasa neta de matriculación según nivel educativo, el cual es un indicador de 

eficiencia. El país muestra un incremento desde el ciclo 2000-2001 al ciclo 2020-2021 en educación de nivel preescolar, 

secundaria y medio superior, pero un decremento en el nivel primaria (tabla 4). Con base en el último ciclo escolar (2020-2021), el 

nivel educativo con mayor matricula en el estado de Morelos, es primaria; seguido de Secundaria, Media Superior y, finalmente 

Preescolar. 

Tabla 6. Tasa de Matriculación en Morelos 

Entidad federativa Nivel educativo 2000/2001 2005/2006 2010/2011 2015/2016 2020/2021 

Estados Unidos 

Mexicanos 

Preescolar     49.6     65.8     68.5     71.8     65.6 
Primaria     99.6     99.2     101.7     98.8     97.4 

Secundaria     66.5     76.5     80.3     87.9     84.2 
Media superior     34.1     43.2     50.3     60.2     62.2 

Morelos 

Preescolar     45.4     59.6     66.4     68.4     56.5 
Primaria     97.8     100.8     102.5     98.2     94.1 

Secundaria     73.9     82.0     84.3     90.2     84.9 
Media superior     40.4     50.7     55.0     64.8     60.4 

 
Fuente de datos: Tasa neta de matriculación por entidad federativa según nivel educativo. Datos Tabulados. Educación. INEGI.  

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=e4f13406-0c21-4512-838f-cbffe76f751f 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 7. Asistencia Escolar en Morelos 

https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9


 

 

En el ciclo escolar 2020-2021 la matriculación en  

Morelos por nivel educativo se ubica por debajo de los 

valores nacionales en los niveles de preescolar, primaria y 

media superior.  

 

El nivel secundaria en el estado, superó por 0.7 

puntos porcentuales el valor nacional, la gráfica 8 muestra la 

comparación entre la matriculación a nivel nacional y el 

estado de Morelos durante el ciclo escolar  2020-2021. 

1.5 Ocupación y empleo  

De acuerdo con la CEPAL, debido a la contracción 

económica ocasionada por la pandemia se han afectado de 

manera negativa la ocupación y la precarización de las 

condiciones laborales, asimismo, se estima que la pandemia 

por COVID-19 será la causante de la reducción en el 

porcentaje de ocupación de las mujeres ya que representa 

un retroceso de diez años en su participación dentro del 

mercado laboral. (14) México cuenta con una tasa de 

participación laboral de mujeres de 35.3%, a diferencia de 

los hombres cuya participación es de 61.1%, en el año 2020. 

(14) En Morelos, el mismo año, la Población 

Económicamente Activa (PEA)2 de 12 años y mayores son 

principalmente hombres con 56.9% del total, por otra parte, 

la Población No Económicamente Activa (PNEA)3  

corresponde principalmente en su mayoría a mujeres, con 

un porcentaje de 68.8% (gráfica 9).  

Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo, Nueva Edición (ENOEN) la tasa de PEA es de 

59.4% a nivel nacional, es decir, 5.2 millones más que el 

año pasado (2020). Por su parte, la PNEA redujo 3.1 

millones de personas, respecto al 2020. (16) 

Dentro del universo de PEA, el 95.7% de personas 

de 15 años y mayores se mantuvieron ocupadas4 en el mes 

de agosto de 2021, lo que indica un incremento de 5.5 

millones de personas respecto al año 2020. (16) 

Con base en el informe laboral de Morelos emitido 

por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en 

2021, más de la mitad de la población de15 años y más se 

encuentra económicamente activa (855,311 personas, 

54.6%), el resto (711,813 personas, 45.4%) corresponde a 

la PNEA. Del porcentaje de PEA, el 97.4% (833 429 

personas) corresponde a la población ocupada, distribuida 

de la siguiente manera: (17) 

¶  Asalariados,  548,658 personas (65.8%)  

¶ Trabajadores por cuenta propia, 221, 644 personas 

(26.6%) 

¶ Empleadores, 36 447 personas (4.4%) 

¶ Sin pago y otros, 26,680 personas (3.2%) 

La población ocupada, se concentra principalmente 

en actividades económicas como: (17) 

¶ Comercio (21.6%) 

¶ Construcción (12.9%) 

¶ Industria manufacturera (10.8%) 

¶ Restaurantes y Servicios de Alojamiento (9.7%) 

¶ Servicios Sociales (8.5%) 

                                                           
2 Integra a todas las personas de 15 y más años de edad que tuvieron 

vínculo con la actividad económica o que lo buscaron en la semana de referencia, 
por lo que se encontraban ocupadas o desocupadas. (15) 

3 Constituye a todas las personas de 15 y más años de edad que en la 

semana de referencia únicamente realizaron actividades no económicas y no 
buscaron trabajo. (15) 

4 Personas de 15 y más años de edad que en la semana de referencia 

realizaron alguna actividad económica durante al menos una hora. (15) 
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    60.4 

Preescolar Primaria Secundaria Media 
superior 

Estados Unidos Mexicanos Morelos 

Gráfica 8. Población matriculada por nivel educativo 

Fuente de datos: Tasa neta de matriculación por entidad federativa según 

nivel educativo. Datos Tabulados. Educación. INEGI. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=e4f13406-0c21-

4512-838f-cbffe76f751f 

 



 
 

 
Fuente de datos: Principales resultados por localidad (ITER) 2020. Censo de población y vivienda 2020. INEGI. 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9 
 

1.6 Derechohabiencia 

En México, el acceso a los servicios de salud y 

seguridad social están asociados a la condición laboral de 

sus habitantes, es decir, existe un convenio entre empleado, 

empleador y gobierno para financiar la utilización de los 

servicios de salud, las instituciones que brindan protección a 

la salud son: (8) 

¶ Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

¶ Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE), 

¶ Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), 

¶ Secretaría de Marina (SEMAR), 

¶ Petróleos Mexicanos (PEMEX). 

El resto de la población corresponde a las personas 

que no se encuentran afiliadas a alguna institución, debido a 

la situación laboral que cursan, por lo tanto, el acceso a la 

atención médica para esta población es responsabilidad del 

Estado, quien se encarga de brindar protección médica a la 

población no derechohabiente. Desde 2004, comenzó en el 

país la ejecución del Seguro Popular de Salud (SPS), con la 

finalidad de ofrecer acceso gratuito a la atención médica. 

(18) 

Posteriormente, en noviembre de 2019, se publicó 

el decreto de creación del Instituto de Salud para el 

Bienestar (INSABI) y desaparece la Comisión Nacional de 

Protección Social en Salud (encargada de operar el SPS). 

(19) 

El INSABI, tiene por objeto proveer y garantizar la 

prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y 

demás insumos asociados a las personas sin afiliación a los 

servicios de salud. (20) 

En 2020, habitaban en el país 127,792,286 de 

personas, de las cuáles el 45.5% pertenecían al grupo de 

población derechohabiente, y el resto de la población 

(54.5%) correspondía a quienes no cuentan con 

derechohabiencia, es decir, más de la mitad de la población 

mexicana. 

Tomando como referencia los datos de la 

proyección de población de CONAPO, en el año 2020, 

Morelos contaba con 2,044,058 habitantes, de los cuáles el 

41.0% tenía derechohabiencia, 4.5 puntos porcentuales 

debajo de la media nacional, asimismo, el 59.0% de la 

población morelense pertenece al grupo de población no 

derechohabiente, esto es 5.5 puntos porcentuales 

superiores al dato nacional. En la gráfica 10, se representa 

el porcentaje de población derechohabiente y no 

derechohabiente por municipios, se observa que los 

municipios con mayor porcentaje de población 

derechohabiente son: Cuernavaca (52.6%), Zacatepec de 

Hidalgo (52.6%), Jojutla (52.5%), Cuautla (52.2%), Jiutepec 

(52.1%) y Emiliano Zapata (51.9%).  

 

43.1% 

68.8% 

43.5% 

28.5% 

56.9% 

31.2% 

56.5% 
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Población Económicamente 
Activa 

Población Económicamente 
Inactiva  

Población Ocupada Población Desocupada 

Femenina Masculina 

Gráfica 9. Actividad económica en población de 12 y más años en Morelos 

https://www.inegi.org.mx/app/scitel/Default?ev=9


 

 

Gráfica 10. Población por condición de derechohabiencia en municipios de Morelos 

Fuente de datos: Cubos DGIS. Población. Proyección de Población por Condición de Derechohabiencia 2020. 
Disponible en: http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm

Los municipios con menor porcentaje de población derechohabiente son: Temoac (14.6%), Tetela del Volcán (14.6%), 

Totolapan (14.7%), Tlalnepantla (14.8%), Miacatlán (14.8%), Ocuituco (14.8%), Coatlán del Río (15.1%).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente de datos: Cubos DGIS. Población. Proyección de Población por Condición de Derechohabiencia 2020. 
Disponible en: http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm

 

La pirámide de la gráfica 11, muestra la población de Morelos clasificada por sexo y edad quinquenal. En ambos sexos, 

la población sin derechohabiencia es mayor comparada con la población derechohabiente. A nivel estatal, la población de mujeres 

tiene mayor porcentaje de derechohabiencia (41.8%) respecto a la población de hombres (40.2%), esta tendencia es similar en 

cada grupo de edad. 
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Con derechohabiencia Sin derechohabiencia 

Gráfica 11. Población de Morelos por condición de derechohabiencia y sexo 
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La siguiente tabla contiene la clasificación por derechohabiencia de las jurisdicciones sanitarias y municipios del estado 

de Morelos, la Jurisdicción Sanitaria No. 1 (Cuernavaca), tiene el mayor porcentaje (46.4%) de población con derechohabiencia, 

seguido de la Jurisdicción Sanitaria No. 2 (Jojutla) con 38.4% y finalmente, la Jurisdicción Sanitaria No. 3 (Cuautla) con 33.7% de 

su población derechohabiente.  

 
Tabla 7. Población por condición de derechohabiencia por Jurisdicción y Municipios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente de datos: Cubos DGIS. Población. Proyección de Población por Condición de Derechohabiencia 2020. 
Disponible en: http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado/Jurisdicción/Municipio Con derechohabiencia Sin derechohabiencia 
Población total 

Total [Habitantes] Porcentaje [%] Total [Habitantes] Porcentaje [%] 
Coatlán del Río 1,646 15.1% 9,269 84.9% 10,915 

Cuernavaca 215,629 52.6% 193,943 47.4% 409,572 
Emiliano Zapata 52,342 51.9% 48,586 48.1% 100,928 

Huitzilac 4,902 23.9% 15,650 76.1% 20,552 
Jiutepec 118,122 52.1% 108,507 47.9% 226,629 

Mazatepec 3,964 37.2% 6,699 62.8% 10,663 
Miacatlán 4,239 14.8% 24,367 85.2% 28,606 
Temixco 45,636 36.7% 78,606 63.3% 124,242 
Tepoztlán 18,086 36.9% 30,922 63.1% 49,008 
Tetecala 2,092 24.1% 6,590 75.9% 8,682 

Xochitepec 27,729 36.7% 47,839 63.3% 75,568 
Jurisdicción Sanitaria No.1 494,387 46.4% 570,978 53.6% 1,065,365 

Amacuzac 4,679 24.0% 14,819 76.0% 19,498 
Jojutla 32,693 52.5% 29,612 47.5% 62,305 

Puente de Ixtla 16,759 23.8% 53,552 76.2% 70,311 
Tlaltizapán 20,572 37.0% 35,034 63.0% 55,606 

Tlaquiltenango 13,139 37.1% 22,263 62.9% 35,402 
Zacatepec de Hidalgo 20,494 52.6% 18,445 47.4% 38,939 

Jurisdicción Sanitaria No. 2 108,336 38.4% 173,725 61.6% 282,061 
Atlatlahucan 5,814 24.2% 18,238 75.8% 24,052 
Axochiapan 5,703 14.8% 32,794 85.2% 38,497 

Ayala 33,524 36.8% 57,590 63.2% 91,114 
Cuautla 104,771 52.2% 95,935 47.8% 200,706 

Jantetelco 2,705 14.8% 15,529 85.2% 18,234 
Jonacatepec 3,991 24.1% 12,539 75.9% 16,530 

Ocuituco 2,822 14.8% 16,238 85.2% 19,060 
Tepalcingo 4,301 14.9% 24,472 85.1% 28,773 

Tetela del Volcán 3,211 14.6% 18,721 85.4% 21,932 
Tlalnepantla 1,126 14.8% 6,461 85.2% 7,587 
Tlayacapan 4,616 23.9% 14,683 76.1% 19,299 
Totolapan 1,789 14.7% 10,364 85.3% 12,153 
Yautepec 42,389 36.9% 72,455 63.1% 114,844 
Yecapixtla 13,115 23.7% 42,249 76.3% 55,364 

Zacualpan de Amilpas 2,540 24.0% 8,023 76.0% 10,563 
Temoac 2,625 14.6% 15,299 85.4% 17,924 

Jurisdicción Sanitaria No.3 235,042 33.7% 461,590 66.3% 696,632 
Morelos 837,765 41.0% 1,206,293 59.0% 2,044,058 

http://pwidgis03.salud.gob.mx/cubos/poblacion/poblacion.htm


 

 

1.7 Características de la vivienda  

Con base en la Encuesta Nacional de Ingresos y 

Gastos de los Hogares (ENIGH) en 2020, Morelos contaba 

con un total del 576,022 viviendas, cifra que corresponde al 

1.6% del total nacional. (21) En este apartado se describirá 

el acceso a servicios básicos, material y espacios de la 

vivienda y, acceso a las tecnologías de información y 

comunicación (TIC), con datos de la ENIGH, el Censo de 

Población y Vivienda 2020, la Encuesta Nacional sobre 

Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 

(ENCEVI) 2018, Encuesta Nacional de los Hogares (ENH) 

2017 y otras fuentes de información.  

Servicios básicos de vivienda 

De acuerdo con en el CONEVAL, la carencia por 

servicios básicos en la vivienda se presenta en personas 

que muestran al menos una de las siguientes 

características:  

¶ El agua se obtiene de un pozo, río, lago, arroyo, pipa; o 

bien, el agua entubada la obtienen por acarreo de otra 

vivienda, o de la llave pública o hidrante.  

¶ No cuentan con servicio de drenaje, o el desagüe tiene 

conexión a una tubería que va a dar a un río, lago, mar, 

barranca o grieta.  

¶ No disponen de energía eléctrica.  

¶ El combustible que utilizan para cocinar o calentar 

alimentos es leña o carbón sin chimenea. (22) El índice 

de acceso corresponde a las viviendas particulares que 

cuentan con todos los servicios básicos de vivienda, por 

otra parte, el índice de carencia se refiere al porcentaje 

de viviendas que no cuentan con alguno de los servicios 

básicos.  

Agua entubada 

De las 576,022 viviendas del estado de Morelos, 

387,345 (67.2%), cuentan con servicio de agua entubada 

dentro de la vivienda, 137,645 (23.9%) disponen de agua 

entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno y el 

resto, 51,032 (8.9%) acceden al agua a través de 

captadores de lluvia, agua entubada que acarrean de otra 

vivienda, agua de pipa y agua de pozo, río, lago, arroyo y 

otra. En cuanto a los días con disponibilidad de agua, en 

Morelos el porcentaje de viviendas con disponibilidad de 

agua diariamente es de 33.3%; por otra parte, el 43.1% de 

las viviendas disponen de agua cada tercer día y, el 23.1% 

lo hacen dos veces por semana, una vez por semana o de 

vez en cuando. (21) 

Drenaje 

En cuanto al servicio de drenaje, 387,949 viviendas 

(67.3%) del estado de Morelos se encuentran enlazadas a la 

red pública, 170,706 (29.6%) cuentan con una fosa séptica o 

tanque séptico (biodigestor) y, 8,058 (1.4%) corresponde a 

las viviendas que pueden tener una tubería que va a dar a 

una barranca o grieta, río, lago o mar. (21) 

Energía eléctrica 

Según la fuente de obtención de energía eléctrica, 

99.7% de las viviendas del estado de Morelos obtiene 

electricidad del servicio público, 0.3% la obtienen de una 

planta particular, panel solar u otra fuente. (21) 

El porcentaje estatal del acceso a servicios básicos 

es de 91.7% y 8.3% el índice de carencia. Superior al valor 

estatal de acceso se encuentran más de la mitad (53%) de 

los municipios de Morelos: Zacatepec (98.6%), Cuernavaca 

(98.4%), Jiutepec (98.1%), Emiliano Zapata (97.9%), 

Mazatepec (97.0%), Jojutla (96.7%), Cuautla (96.6%), 

Puente de Ixtla (96.4%), Xochitepec (96.1%), Tepoztlán 

(95.9%), Miacatlán (95.7%), Tlalnepantla (95.5%), Ocuituco 

(95.1%), Jonacatepec (94.9%), Coatlán del Río (94.4%), 

Tlayacapan (94.2%), Tetecala (93.4%), Tlaltizapán (93.3%) 

y  Amacuzac (93.0%); el resto de los municipios cuentan con 

un índice de acceso menor. Los municipios que carecen de 

servicios básicos en mayor porcentaje son: Hueyapan 

(48.4%), Tetela del Volcán (39.3%), Totolapan (35.4%), 

Huitzilac (21.5%), Tepalcingo (19.3%). (21) 

 
 
 



En la ilustración 2, se observa el acceso al servicio de agua entubada de los municipios agrupados por Jurisdicción 

Sanitaria.  

 

Fuente de datos: INEGI. Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad. Censo de Población y Vivienda 2020. 
 

En la siguiente imagen se observan gráficas del acceso al servicio de drenaje en los municipios, agrupados por 

Jurisdicción Sanitaria.  

Fuente de datos: INEGI. Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad. Censo de Población y Vivienda 2020.  

 

Ilustración 3. Acceso al servicio de agua entubada 

Ilustración 4. Acceso al servicio de drenaje 



 

 

La ilustración 4, muestra el índice de acceso y carencia al servicio de energía eléctrica, cada gráfica corresponde a una 

Jurisdicción Sanitaria.  

Fuente de datos: INEGI. Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad. Censo de Población y Vivienda 2020.

Comparando las ilustraciones 2, 3 y 4 se observa que es reducido el porcentaje de viviendas dentro de los municipios, 

que carecen del servicio de energía eléctrica. A diferencia del servicio de agua entubada, que muestra altos índice de carencia.

 

Combustible para cocinar 

 

Con base en la ENCEVI 2018 (tamaño de muestra 

fue de 32,047 viviendas a nivel nacional), el 79% de las 

viviendas del país utilizan gas LP5 como combustible para la 

cocción de alimentos, le sigue el uso de leña o carbón con 

11% y 7% gas natural. En la región templada, que 

comprende los estados de Aguascalientes, Colima, Estado 

de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 

Tlaxcala, Zacatecas y la Ciudad de México; el 85.2% de las 

viviendas utiliza gas LP como combustible, seguido del uso 

de leña o carbón con 6.2%, después gas natural con 5.8% y 

el resto (2.7%) energía eléctrica o no cocina. (23) 

Considerando la información proporcionada por la 

ENIGH, 84.9% de las viviendas del estado de Morelos  

                                                           
5 Gas LP. Gas licuado del petróleo, gas de tanque.  

 

 

 

utilizan gas LP como combustible para cocinar, 

seguido de leña (11.8%). Asimismo, se estima que 1.3% de 

las viviendas utilizan energía eléctrica, 0.9% carbón y, el 

resto (0.8%), otro tipo de combustible. (21) A nivel estatal, 

en la Jurisdicción Sanitaria No.1, se considera que el 90.7% 

de las viviendas utilizan gas LP, seguido de la Jurisdicción 

Sanitaria No. 2 (73.8%), con una diferencia menor de 16.9 

puntos porcentuales; en la Jurisdicción Sanitaria No. 3, se 

estima un porcentaje de 81.5% (ilustración 5). (21) En 

cuanto al uso de leña, en la Jurisdicción Jojutla se estima 

que el 23.3% de las viviendas utilizan este combustible 

sólido para cocinar, seguido de la Jurisdicción Sanitaria No. 

3 con 15.4% y finalmente, la Jurisdicción Cuernavaca donde 

el 11.8% de las viviendas reportaron el uso de leña para 

cocción de alimentos. (21) 

Ilustración 5. Acceso al servicio de energía eléctrica 



Fuente de datos: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2020. Tabulados de hogares y viviendas. 2021 

Presencia de chimenea para desalojar el humo 

al cocinar 

De manera particular, en Morelos, de las viviendas 

donde se utilizan combustibles sólidos (leña o carbón) para 

cocinar (12.7%), el 80.6% no tienen chimenea para  

desalojar el humo liberado por la combustión, es decir, que 

únicamente 19.4% cuentan con esta característica. (21) 

 

 

En la gráfica 12, se observan los municipios del estado de 

Morelos que utilizan combustibles sólidos para cocinar, los 

municipios con mayor porcentaje estimado de viviendas con 

chimenea para desalojar el humo son: Huitzilac (80.0%), 

Zacualpan (50.0%), Totolapan (39.3%), Atlatlahucan 

(33.3%) y Jiutepec (33.3%). (21) 

Fuente de datos: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2020. Tabulados de hogares y viviendas 2021.

 

Ilustración 6. Uso de combustibles para cocinar 

Gráfica 12. Presencia de chimenea para desalojar el humo al cocinar 
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Eliminación de basura 

La acumulación de residuos puede llegar a ser una fuente de proliferación de organismos nocivos para la salud humana; 

con la finalidad de asegurar la correcta eliminación de residuos, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

(LGPGIR) establece que los municipios tienen a su cargo la recolección y eliminación de Residuos Sólidos Urbanos (RSU)6. De 

acuerdo con INEGI, durante 2018, en el país se recolectaron 107,056 toneladas de RSU provenientes de viviendas, edificios, 

calles, avenidas, parques y jardines; aunado a ello, el 8% de los municipios del país no cuentan con servicio de recolección de 

basura; en Morelos, el 93.9% de las viviendas recogen la basura por un camión o carro de basura, en 3.2% queman los residuos, 

1.7% la deposita en un contenedor y un porcentaje menor la entierra, la tiran en algún basurero público, barranca, grieta , terreno 

baldío o en la calle (gráfica 16). 

Fuente de datos: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2020. Tabulados de hogares y viviendas. 2021 

                                                           
6 Residuos generados en las casas habitación, que resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades domésticas, de los productos que 

consumen y de sus envases, embalajes o empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública que genere residuos 
con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos.  

Ilustración 7. Características de la vivienda: eliminación de basura 



Material y espacios de la vivienda 

Con base en el CONEVAL, la calidad de la vivienda 

considera que esta cuente con materiales de construcción y 

espacios con las siguientes características: (22) 

¶ Piso firme de cemento o con recubrimiento (laminado, 

mosaico, madera); 

¶ Techos de losa de concreto o viguetas de bovedilla, 

madera, terrado de viguería, lámina metálica, de 

asbesto, palma, teja o de calidad superior; 

¶ El material de muros sea tabique, ladrillo, block, piedra, 

concreto, madera, adobe, o de calidad superior y,  

¶ El número de personas por cuarto, considerando cocina 

y excluyendo pasillos y baños, (hacinamiento) sea 

menor a 2.5. (22) 

Con datos de la ENIGH 2020, a nivel estatal, el 

94.7% de las viviendas cuentan con muros y paredes 

construidos con tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 

cemento o concreto, y el resto de las viviendas (5.3%) se 

construyeron con material de desecho, lámina de cartón, 

lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma, 

embarro o bajareque, madera y adobe (gráfica 13).  

Otro rasgo que mide la calidad de vivienda es el 

material utilizado para la construcción de techo, a nivel 

estatal el 80.5% de las viviendas están construidas con losa 

de concreto o viguetas con bovedilla, seguido de láminas de 

asbesto (13.9%), láminas metálicas (4.0%) y, el resto de las 

viviendas (1.6%) tienen techos de lámina de cartón, teja, 

lámina de fibrocemento ondulada, material de desecho, 

madera o tejamanil y terrado con viguería (gráfica 14). 

Con base en el Censo de Población y Vivienda 

2020, el 95.8% de las viviendas en el estado de Morelos 

predomina piso de cemento o firme, madera, mosaico u otro 

recubrimiento, y en el resto (4.2%) tienen piso de tierra 

(gráfica 15). 

Fuente de datos: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2020. Tabulados de hogares y viviendas. 2021 

  

 
Fuente de datos: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2020. Tabulados de hogares y viviendas. 2021 
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Gráfica 13. Características de la vivienda: material de las paredes 
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Gráfica 14. Características de la vivienda: material del techo 



 

 

Fuente de datos: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. ENIGH 2020. Tabulados de hogares y viviendas. 2021 
 
 

Hacinamiento

A nivel global no existe un estándar aceptable para medir el hacinamiento, es decir, que varía dependiendo del país, en 

México el umbral es de 2.5 personas por cuarto. (24)  

En 2017, 9.4% de los integrantes del hogar vivían en condiciones de hacinamiento; Morelos ocupó el 9º lugar de los 

estados con mayor porcentaje de hacinamiento en las viviendas con 10.8%; el estado con mayor hacinamiento durante ese año 

fue Guerrero (27.2%), seguido de Chiapas (20.0%) y en último lugar Nuevo León con 3.1%. (25) 

Fuente de datos: INEGI. Encuesta Nacional de los Hogares 2017. Microdatos 
 

Según los resultados de la ENH los municipios con menor porcentaje de integrantes del hogar en condiciones de 

hacinamiento son Temoac (0%), Jojutla (4%), Jonacatepec (6%), Tlaquiltenango (12%), Cuernavaca, Huitzilac y Mazatepec 

(13%), como se observa en la gráfica 16. (25) 
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Gráfica 16. Espacios de la vivienda: Hacinamiento 

Gráfica 15. Características de la vivienda: material del piso 



Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación 

De acuerdo al artículo 6º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado garantizará el 

derecho de acceso a las TIC, así como servicios de 

radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda 

ancha e internet.  

Con base en el Censo de Población y Vivienda, el 

52.1% de los hogares en México tiene conexión a internet, 

37.6% de los hogares cuentan con computadora y 87.5% 

con teléfono celular. (26) 

En Morelos, el 54.9% de los hogares tienen acceso a 

internet (gráfica 17); de los 36 municipios del estado, seis 

superan el valor estatal y el resto se mantiene por debajo de 

este. El municipio de Hueyapan obtuvo el menor porcentaje 

de acceso al servicio de internet (22.8%) y el municipio de 

Cuernavaca el mayor porcentaje con 73.0%. (26) 

 

 

 
Fuente de datos: INEGI. Sistema de Consulta de Integración Territorial, Entorno Urbano y Localidad. Censo de Población y Vivienda 2020. 

 

A nivel estatal el porcentaje de viviendas que 

disponen de teléfono fijo es menor (42.2%) respecto al 

porcentaje de viviendas que disponen de teléfono celular 

(89.1%). En cuanto a la disponibilidad de radio y televisión, a 

nivel estatal, el 90.9% de las viviendas cuentan con 

televisión y 69.5% disponen de radio, sin embargo, el rango 

de variación respecto al valor estatal es menor en la 

disponibilidad de radio que en las viviendas que disponen de 

televisor. (26) 
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Gráfica 17. Acceso a Tecnologías de Información y Comunicación: acceso a Internet 



 

 

1.8 Seguridad Alimentaria 

Cuando se trata de carencias sociales, es 

indispensable abordar el tema de seguridad alimentaria; la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

Agricultura (FAO) aborda lo siguiente:  

ñExiste seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar 

una vida activa y sanaò.  

Con base en la ENSANUT 2012, en Morelos la 

inseguridad alimentaria fue de 67.8%; 42.4% inseguridad 

leve, 16.1% inseguridad moderada y 9.2% inseguridad 

severa. Las áreas con tendencia a padecer mayor 

porcentaje de inseguridad alimentaria prevalece en las 

zonas rurales (81.4%; 43.2% inseguridad leve, 23.1% 

moderada y 15.0% severa). (27) 

1.9 Pobreza Multidimensional  

La pobreza considera condiciones de la población 

en tres dimensiones: bienestar económico, derechos 

sociales y contexto territorial. A continuación, se clasifican 

dos tipos de pobreza: (28) 

¶ Pobreza multidimensional: Ocurre cuando una 

persona no tiene un ingreso suficiente para satisfacer 

sus necesidades y presenta al menos una carencia 

social.  

¶ Pobreza multidimensional extrema: la presenta una 

persona  con tres o más carencias sociales y sin 

ingreso suficiente para adquirir una canasta alimentaria. 

(28) 

Durante el periodo de 2018 a 2020, a nivel nacional 

incrementaron la pobreza, pobreza moderada y pobreza 

extrema.  

La pobreza en el estado de Morelos ha presentado 

el mismo fenómeno que a nivel nacional, la variación más 

notable fue en pobreza extrema, ya que en 2018 se tenía un 

valor de 6.2% y durante 2020, la pobreza extrema 

incrementó a 8.4%, como se observa en la gráfica 17, 

CONEVAL sugiere un cambio porcentual de 37.8%.  

 
Gráfica 18. Comparación de pobreza entre 2018 y 2020 

 

 

De acuerdo con el COVENAL, la pobreza multidimensional 

se asocia a los indicadores de la carencia social, como: (28) 

¶ Rezago educativo, población de 3 a 15 años que no 

asiste a la escuela ni cuenta con educación básica 

obligatoria; o bien, población de 16 años o más que no 

cuenta con la educación básica correspondiente a su 

edad.  

¶ Falta de acceso a los servicios de salud, población 

no adscrita a servicios médicos en instituciones públicas 

o privadas ni adscrita a INSABI. 

¶ Falta de acceso a la seguridad social, población sin 

prestaciones sociales, no jubilados o pensionados, 

mayor de 65 años sin afiliación a algún programa de 

pensiones.  

¶ Calidad inadecuada de la vivienda y espacios 

insuficientes, población que habita en viviendas con 

piso de tierra, techo de material lámina de cartón o 

desechos, muros de embarro o bajareque; carrizo, 

bambú o palma; lámina de cartón, metálica o de 

asbesto: o material de desecho, o con hacinamiento.  

¶ Indisponibilidad de algún servicio básico de la 

vivienda, Población que habita en viviendas sin acceso 

a servicios básicos.  

¶ Falta de acceso a la alimentación, Población con 

restricciones moderadas o severas para acceder en 

todo momento a alimentos que le proporcionen una 

nutrición adecuada. (28) 

48.5 

42.4 

6.2 

50.9 

42.5 

8.4 

Pobreza Pobreza Moderada Pobreza Extrema 

2018 2020 

Fuente de datos: CONEVAL. Evolución de la pobreza, pobreza moderada y 

pobreza extrema, según entidad federativa, 2018-2020 



1.10 Factores Biológicos, Ambientales y 
Psicosociales 

Debido a que las inequidades en salud están 

asociadas a los estilos de vida y el ambiente, dentro de este 

apartado se incluye la dieta, consumo de tabaco y alcohol, 

así como el ejercicio físico; los factores biológicos y 

ambientales, también consideran predisposición genética, 

edad y sexo. (29) 

Actividad física y Nutrición 

El propósito de este apartado es presentar la 

condición nutricional de la población morelense.  

En cuanto al consumo de alimentos 

recomendables7 (agua, lácteos, frutas, leguminosas, carnes, 

huevo y verduras) predomina la ingesta frutas, verduras, 

leguminosas y carnes en el grupo de 20 años y más. En 

cambio, el consumo de alimentos no recomendables8 

predomina en población menor de 20 años; asimismo, la 

población de 5 a 11 años reporta mayor porcentaje en el 

consumo de botanas, dulces, postres, cereales dulces y 

bebidas lácteas azucaradas. (30) 

Por otra parte, en el tema de actividad física, las 

cifras nacionales indican que los hombres dedican más 

tiempo a realizar actividad física a la semana a diferencia de 

las mujeres. A su vez, el porcentaje de población que 

padece obesidad es superior en mujeres. (30) 

Como se muestra en la ilustración 8, obtenida del Instituto 

de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas 

en inglés), una dieta deficiente de nutrientes está asociada 

con los años de vida saludable perdidos a causa de 

cardiopatías isquémicas, diabetes, enfermedad vascular 

cerebral, cáncer de colon y recto y, en menor porcentaje 

cáncer de mama y enfermedad renal crónica.  

Consumo de alcohol y tabaco 

Con base en la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición 2018 (ENSANUT 2018), en México, el 21.7% de la 

población de 10 a 19 años ha consumido alcohol. A nivel 

estatal, el porcentaje de consumo de esta sustancia es de 

                                                           
7 Agua, lácteos, frutas, leguminosas, carnes, huevo y verduras. 
8 Bebidas no-lácteas endulzantes;  botanas, dulces y postres;  cereales 

dulces; bebidas lácteas endulzantes; comida rápida y antojitos mexicanos; y carnes 
procesadas.  

29.5%. Por otra parte, a nivel nacional, 63.8% de la 

población de 20 años y más consume alcohol; en Morelos, 

la frecuencia de consumo diaria o semanalmente es de 

18.3% en ese grupo de población. (30) 

En cuanto al consumo de tabaco, en el país, el 

5.1% de población adolescente de 10 a 19 años consume 

tabaco. A nivel estatal el consumo de tabaco en población 

adolescente es de 5.6%, superior al nivel nacional. Por otra 

parte, en el país, el 11.4% de la población de 20 años 

consume tabaco en un promedio de 7.1 cigarros diarios; 

Morelos supera la media nacional por 2.4 puntos 

porcentuales en consumo de tabaco para ese grupo de 

edad. (30) 

La ilustración 9 obtenida del IHME muestra los 

años de vida saludable perdidos en 2019, atribuibles al 

consumo de tabaco, el cual se ha asociado en mayor 

medida con los siguientes padecimientos: 

- Cáncer de tráquea, bronquios y pulmones (33.3% de 

riesgo) 

- Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (33.1%) 

- Cardiopatías isquémicas (13.8% ) 

- Diabetes (11.4%) 

- Enfermedad Cerebrovascular (9.1%) 

Asimismo, se asocia también con enfermedades 

como algunos tipos de cáncer, asma, enfermedad de 

Alzheimer y otras demencias. (28) 



 

 

 
Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation. Disponible en: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare 

 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation. Disponible en: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8. Años de Vida Saludable Perdidos atribuibles a riesgos relacionados con la dieta 

Ilustración 9. Años de Vida Saludable Perdidos atribuibles al consumo de tabaco 



Factores psicosociales  

Dentro de los determinantes intermedios, se 

encuentran los factores psicosociales, por ejemplo: eventos 

negativos, vivir en condiciones de estrés, carencia de redes 

sociales, la salud mental llega a afectar aspectos de la vida 

de una persona como desarrollo escolar y laboral; con base 

en la ENH, durante 2017 en los hogares del país, 32.5% de 

las personas mayores de 12 años tuvieron sentimientos de 

depresión, 0.6% refirió no saber, y el resto nunca se sintió 

deprimido; 9.9% de la población refiere sentir depresión 

diario, 11.5% mensualmente, 11.7% semanalmente y 66.9% 

solo algunas veces al año. 

La ilustración 10 permite visualizar los años de vida 

saludable perdidos, atribuibles a factores ambientales y 

ocupacionales, entre ellos, la contaminación del aire, riesgos 

conductuales y ocupacionales en el estado de Morelos.

 

Fuente: Institute for Health Metrics and Evaluation. Disponible en: https://vizhub.healthdata.org/gbd-compare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 10. Años de Vida Saludable Perdidos asociados a factores ambientales y ocupacionales 



 

 

CAPÍTULO 2. SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA  

Este apartado describe las principales causas de 

morbilidad, mortalidad, reflejados en egresos y urgencias de 

la población morelense, asimismo, permite analizar la 

demanda de los servicios de salud por grupos de edad: 

niños (0 a 9 años), adolescentes (10 a 19 años), adultos (20 

a 59 años) y adultos mayores de 60 años.  

2.1 Morbilidad 

Los indicadores de morbilidad tienen la finalidad de 

medir la ocurrencia de enfermedades, lesiones y 

discapacidades en la población, se pueden expresar al 

medir la incidencia o la prevalencia. 

¶ Incidencia: mide el riesgo de un individuo de pasar del 

estado de sano a enfermedad en un periodo de tiempo 

determinado. Se calcula con el número de casos 

nuevos de la enfermedad en un periodo de tiempo entre 

la población en riesgo por 100 o 1000 o más habitantes. 

(31) 

¶ Prevalencia: Es una proporción de la población (casos 

anteriores y nuevos) que padece algún evento o 

enfermedad en un momento o periodo determinado. 

(31) 

Este apartado se integra con información del 

Sistema Único de Información para la Vigilancia 

Epidemiológica (SUIVE) el cuál reporta casos nuevos de 

enfermedad (incidencia); además se consideran casos en 

todo el estado sin distinción de derechohabiencia. Durante 

2020, en Morelos hubo 171 098 casos nuevos de diferentes 

padecimientos, 66 589 en hombres y 104 509 reportados en 

mujeres, en la gráfica 19 se observa el porcentaje de 

hombres y mujeres que reportaron padecimientos 

distribuidos por municipio. A nivel estatal, la Jurisdicción de 

Cuautla reportó el mayor número de casos, seguido de 

Jurisdicción Cuernavaca y finalmente, Jurisdicción Jojutla. A 

nivel municipal, la capital del estado registró 25 209 casos 

(14.7%), seguido de Puente de Ixtla con 13 793 casos 

nuevos (8.1%), Cuautla con 13 518 (7.9%), Yautepec 

reportó 13 196 (7.7%) y Jojutla, 9 596 (5.6%), el resto de los 

municipios registraron el 55.9% del total. (32) 

Por otra parte, a nivel estatal, las cinco principales 

causas de morbilidad en 2020 fueron en orden descendente: 

infecciones respiratorias agudas (37.3%), infecciones de 

vías urinarias (13.3%), intoxicación por picadura de alacrán 

(11.8%), infecciones intestinales (8.1%) y enfermedad por 

COVID-19 (6.3%). (32) 

Fuente de datos: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica 
(SUIVE) 2020. 
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2.1.1 Morbilidad en Egresos Hospitalarios  

La información de egresos hospitalarios permite 

conocer la demanda de atención de los servicios de 

hospitalización.  

En el estado de Morelos, durante 2019, se 

registraron 45,351 egresos hospitalarios, la mayor demanda 

de atención fue por hospitalización (81.6%) y en menor 

cantidad por consulta externa (18.4%). El 75.2% de la 

población que egresó del servicio provenía de urgencias y 

21.6% de consulta externa. De acuerdo al nivel de atención, 

los egresos hospitalarios se generan principalmente en el 

segundo nivel (89%) y únicamente 11% del tercer nivel, este 

nivel corresponde a los hospitales especializados (Hospital 

del Niño Morelense y Hospital de la Mujer). (33)  

La población no derechohabiente o afiliada a 

Seguro Popular (vigente hasta 2019) son los principales 

usuarios de servicios hospitalización, acumularon 39,740 

egresos (87.6%) en 2019. El porcentaje de egresos 

hospitalarios en población de mujeres fue de 65.6% y en 

hombres de 34.4%. Aunado a ello, dos de cada 1,000 

personas que egresaron del servicio pertenecen a un grupo 

indígena. (33) 

La población adulta de 20 a 59 años son los 

principales demandantes del servicio de hospitalización, 

seguido de adultos mayores, adolescentes y al final, niños. 

Las causas de egreso se clasifican en mejoría (97.3%), 

defunción (1.6%), traslado a otra unidad, voluntario y 

curación. En cuanto a los egresos por mejoría, de cada 

grupo de población el porcentaje fue el siguiente: (33) 

¶ Población de niños, 94.9% 

¶ Población adolescente, 98.5% 

¶ Población adultos, 98.2%  

¶ Población adulta mayor, 92.9% 

A nivel jurisdiccional, la mayor cantidad de egresos 

fue registrada por la Jurisdicción Sanitaria No.1 con 23,942, 

posteriormente, Jurisdicción Sanitaria No. 3 reportó 15,263 

egresos y Jurisdicción Sanitaria No. 2, registró 6,146. (33) El 

Hospital General de Cuernavaca Dr. José G. Parres, registró 

la mayor cantidad de egresos hospitalarios durante 2019 

con 21%, seguido del Hospital General de Cuautla (16%) y 

después Jojutla (13%), como se observa en la gráfica 20. 

(33) 

 

Fuente de datos: Subsistema de Egresos Hospitalarios, 2019. DGIS. 

 

En cuanto a las principales causas de egresos 

hospitalarios a nivel estatal, se encuentran: causas 

obstétricas durante embarazo, parto y puerperio, 

traumatismos, envenenamientos, insuficiencia renal, 

apendicitis, entre otras. (33) 

Y clasificados por sexo, los hombres registraron las 

siguientes causas: 

¶ Traumatismo y envenenamiento. 

¶ Ciertas afectaciones originadas en el periodo perinatal.  

¶ Insuficiencia renal.  

¶ Apendicitis.  

¶ Tumores malignos.  

En el caso de las mujeres, las principales causas 

fueron las derivadas del embarazo, parto y puerperio, 

traumatismos, colelitiasis y colecistitis, insuficiencia renal, 

apendicitis, entre otras. (33) 

Durante el ejercicio 2020, los egresos hospitalarios 

disminuyeron a 36,257, la Jurisdicción Sanitaria No.1 

registró 52.3% del total, seguido de la Jurisdicción No. 3 

(35.0%) y finalmente, Jurisdicción Jojutla (12.7%). (34) 

La población que acudió al servicio de 

hospitalización en su mayoría fueron derechohabientes de 

INSABI (vigente desde 1° de enero de 2020), de 23.1% de 

la población se ignora el tipo de derechohabiencia y 13.5% 

no son derechohabientes en alguna institución. El motivo de 

egreso ocurrió principalmente por mejoría (96.1%), en 
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Gráfica 20. Egresos hospitalarios en 2019 



 

 

menor cantidad por defunción, voluntario y traslado a otra 

unidad. Nuevamente, hubo más demanda de la población de 

mujeres a diferencia de hombres, con porcentajes de 63% y 

37%, respectivamente. Clasificados en grupos, los egresos 

por mejoría ocurrieron de la siguiente manera: (34) 

¶ Población de niños, 92.7% 

¶ Población de adolescentes, 97.6% 

¶ Población de adultos, 97.5% 

¶ Población adultos mayores, 89.8% 

 Comparado con 2019, en 2020 disminuyó el 

porcentaje de egresos por mejoría en cada grupo etario. Por 

otra parte, el servicio de hospitalización fue principalmente 

procedente del servicio de urgencias (64.7%) y de consulta 

externa (31.4%). (34) 

Las principales causas de egreso durante 2020 

fueron las mismas que se reportaron para el ejercicio 2019.  

2.1.2 Urgencias 

Durante 2020, se registraron 88,300 urgencias en 

Servicios de Salud del estado, 21,692 se clasificaron como 

urgencias calificadas9 y 66,597 como urgencias no 

calificadas10 se atendieron principalmente mujeres (67.1%). 

En cuanto al motivo de la urgencia, predominó la urgencia 

médica (57.25%), seguido de gineco-obstétrica (24.64%), 

pediátrica (13.79%) y finalmente, accidente, 

envenenamiento y violencia (4.19%). (35) 

En 2020, debido a la pandemia por COVID-19 

algunos hospitales fueron reconvertidos para atender a 

pacientes infectados con SARS-CoV-2, por lo tanto, se 

distribuyeron los servicios hospitalarios a fin de dar 

respuesta a la pandemia y brindar calidad en la atención y 

reducir la trasmisión intrahospitalaria. Por tal motivo, algunos 

de los  nosocomios reconvertidos registraron menores 

ingresos a urgencias respecto a los años anteriores. En la 

siguiente gráfica, se muestran los nosocomios donde se 

atendieron urgencias y la demanda de atención de hombres 

y mujeres. (36) 
                                                           
9 Urgencias Calificadas: el problema de salud, habitualmente de 

presentación súbita, que pone en riesgo la vida, órgano o función del paciente y 
que, por lo tanto, requiere de atención.  

10 Urgencias No Calificadas: es un problema de salud que no pone en 

riesgo la vida, órgano o función del paciente y que por lo tanto se puede posponer 
o referir para su atención en un servicio de medicina general o especializada.  

 

Fuente de datos: Subsistema de Urgencias médicas. 2020. DGIS 

En la gráfica 22, se observan las urgencias 

distribuidas por mes estadístico, es posible observar cómo 

disminuyeron los ingresos en los últimos meses de 2020, 

especialmente en los nosocomios que fueron reconvertidos 

como el HG de Cuernavaca Dr. José G. Parres.  

Fuente de datos: Subsistema de Urgencias Médicas. 2020. DGIS 
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Gráfica 21. Urgencias hospitalarias por sexo en 2020 
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2.2 Mortalidad 

La DGIS permite analizar las defunciones ocurridas 

en las entidades de México a través de dos subsistemas de 

información, uno de ellos es el Sistema de Egresos 

Hospitalarios (SAEH), donde se muestran los egresos 

hospitalarios por defunción, también existe el Sistema 

Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED), en él 

hay información cómo: tendencias y características de 

mortalidad. Dentro de este apartado únicamente se 

abordará información del SEED.  

Durante 2019 ocurrieron 13,344 defunciones de 

población con residencia en Morelos, para ese ejercicio se 

obtuvo una tasa de 65.9 muertes por cada 10,000 

habitantes; el 42.8% de los casos registrados fueron 

mujeres y 57.2%, hombres. Durante el mismo año, las 

principales causas de defunción fueron las siguientes: (37) 

¶ Enfermedades isquémicas del corazón (16.3%) 

¶ Diabetes mellitus (15.0%) 

¶ Agresiones (homicidios), 7.7% 

¶ Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (4.2%) 

¶ Enfermedad cerebrovascular (3.9%) 

Las defunciones ocurrieron principalmente en el 

hogar (45.9%), unidad médica (41.1%), vía pública (6.0%), 

el resto se ignora u ocurrió en otro lugar. (37) 

En la gráfica 23 se observa la población de adultos 

mayores reportó mayor número de muertes (8,852, 

corresponde al 66.3% del total) y el menor número fue 

reportado por la población de 10 a 19 años (1.6%). Los 

perfiles de cada grupo se describirán más adelante.  

Fuente de datos: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones. SEED. 
2019. DGIS 

En el tema de derechohabiencia, 46.9% de las 

personas que murieron no eran derechohabientes o tenían 

Seguro Popular; 45.7% se encontraban afiliados a alguna 

institución y del resto se desconoce la información sobre su 

condición de derechohabiencia. (37) 

En 2020, las defunciones se elevaron a 18,506, 

cómo se mencionó en el tema de mortalidad dentro del 

apartado Población, en México se experimentó un exceso 

de muertes durante 2020 y se obtuvo una tasa de 90.5 

muertes por cada 10,000 habitantes, el porcentaje de 

defunciones en hombres ascendió a 59.1% y por ende, el de 

mujeres disminuyó a 40.9%.  

Durante 2020, las principales causas de defunción 

fueron las siguientes: 

¶ COVID-19 (virus identificado y no identificado), 14.8% 

¶ Infarto agudo al miocardio (14.6%) 

¶ Diabetes mellitus (9.3%) 

¶ Neumonía no especificada (4.2%) 

¶ Cirrosis hepática (alcohólica y otras), 3.4% 

Los sitios donde ocurrieron las defunciones fueron 

principalmente en el hogar (51.3%), seguido de alguna 

unidad médica (37.7%), vía pública (4.2%) y el resto en otro 

lugar o se desconoce el sitio de defunción. 

Fuente de datos: Sistema Epidemiológico y Estadístico de las 

Defunciones. SEED. 2020. DGIS 

 

El 67.9% de las defunciones registradas 

corresponden a adultos mayores, seguido de población de 

20 a 59 años con 29.0%, luego niños (1.9%) y finalmente, 

adolescentes (1.2%), como se muestra en la gráfica 24. 
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Gráfica 23. Defunciones por grupo de edad en 2019 
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2.3 Perfil Epidemiológico de Niños (Población de 0 
a 9 años) 

En 2020, la población de cero a nueve años fue de 

337, 625 habitantes, 50.98% hombres y 49.02% mujeres. La 

población de niños corresponde al 16.5% de toda la 

población morelense. (8) 

Este conjunto de población ocupa el 2° lugar de los 

grupos de edad sin derechohabiencia con 64.3% de la 

población de niños. Abordando algunas características de 

riesgo en esta población, la pobreza es un precursor de la 

ocupación laboral en este grupo de edad, lo cual representa 

un riesgo a la salud ya que los niños se encuentran en etapa 

de desarrollo físico y psicológico (38), con base en la 

Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019, en 

Morelos, 35.5% de la población infantil que trabaja son niños 

de 5 a 9 años. (39) En cuanto a la nutrición infantil,  se ha 

visto decremento en sobrepeso desde 2012 a 2018, pero 

incremento de obesidad en la población de niños de 17.4% 

a 20.1%, respectivamente. (30) Durante la pandemia por 

COVID-19, los niños dejaron de asistir a la escuela y 

permanecieron en casa, esta acción conllevó al aumento de 

peso, pasar más tiempo frente a pantalla, menor actividad 

física, además los efectos emocionales cómo: tener 

pesadillas y sentimientos de tristeza. (40)  

 

Egresos 

Con base en el SAEH 2019, la demanda de 

atención de servicios de salud por parte de la población de 

cero a nueve años ocupa el 4° lugar en los grupos de edad 

que egresaron de los servicios con 4,327 egresos. (33)  

Las principales causas de egresos hospitalarios en 

este grupo de población fueron: 

¶ Ciertas afecciones del periodo perinatal. 

¶  Traumatismos, envenenamiento. 

¶ Tumores malignos. 

¶ Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e 

influenza. 

¶ Apendicitis. 

En 2020, la población de niños ocupó nuevamente 

el 4° lugar en egresos hospitalarios con porcentaje de 7.9% 

del total de egresos; quienes acudieron fueron 

principalmente hombres. Y las causas principales están 

relacionadas con afecciones originadas en el periodo 

perinatal, tumores malignos, apendicitis, traumatismos, 

envenenamientos, malformaciones congénitas y algunas 

enfermedades infecciosas. (34) 

Urgencias 

El grupo de edad de cero a nueve años acumuló el 

24.9% de las urgencias ocurridas durante 2019, las 

principales causas se clasifican dentro de enfermedades 

infecciosas; los menores de un año asistieron al servicio por 

resfriado común, faringitis aguda, bronquiolitis aguda y 

gastroenteritis; el grupo de uno a cuatro años, acudió por 

faringitis aguda, resfriado común, gastroenteritis e 

infecciones agudas de las vías respiratorias superiores; y los 

niños de cinco a nueve años fueron a urgencias por faringitis 

aguda, efecto tóxico del contacto con animales venenosos, 

infecciones agudas de las vías respiratorias superiores y 

resfriado común. (33) 

Durante el ejercicio 2020, los niños ocuparon el 2° 

lugar de la población que acudió al servicio de urgencias, 

principalmente hombres de uno a cuatro años, entre las 

principales causas de asistencia a urgencias se encuentran: 

traumatismos, envenenamientos, enfermedades infecciosas, 

malformaciones congénitas, afecciones originadas en el 

periodo perinatal. (34) 

 

Defunciones 

La población de niños ocupa el 3° lugar en 

mortalidad con 2.8% durante 2019, predominan las 

defunciones en el grupo de menores de un año y 

principalmente en hombres. Cada grupo de edad tiene 

causas de defunción características: en menores de un año 

prevalece asfixia y trauma al nacimiento; de 1 a 4 años la 

principal causa fueron las infecciones respiratorias agudas 

bajas; y finalmente, en el grupo de cinco a nueve, 

predominan las defunciones por leucemia. (37) 

La población de niños acumuló 1.8% de las 18,506 



muertes ocurridas durante 2020, dentro de las causas de 

mortalidad en este grupo de población se encuentran las 

siguientes: (41) 

¶ Sepsis bacteriana del recién nacido (RN) 

¶ Malformaciones congénitas 

¶ Síndrome de dificultad respiratoria del RN 

¶ Leucemia linfoblástica aguda 

¶ Neumonía, no especificada 

Además de las enfermedades congénitas, las 

enfermedades diarreicas agudas y las infecciones 

respiratorias son de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en la población infantil. 

 

IRAS y EDAS 

A nivel mundial, la mortalidad en menores de cinco 

años está asociada con enfermedades diarreicas agudas 

(EDAS) e infecciones respiratorias agudas (IRAS) 

especialmente en países en desarrollo, se ha relacionado la 

prevalencia de EDAS e IRAS con las características de los 

hogares, ya que de 2012 a 2018 ha disminuido la 

prevalencia de IRAS en hogares de medianas y mayores 

capacidades económicas a diferencia de los hogares con 

capacidades menores. (42) Con información del SUIVE, es 

posible analizar los casos nuevos de las IRAS en Morelos 

durante 2018, 2019 y 2020, en la gráfica 25, se observa 

reducción de la prevalencia de IRAS en 2020 respecto a los 

años anteriores distribuido por municipios. Durante 2020, 

Tetela del Volcán, Tlayacapan y Jojutla obtuvieron las tasas 

más altas de IRAS en niños. Otra de las principales causas 

de enfermedad en niños son las EDAS, también se observa 

reducción en los casos respecto a 2018 y 2019 (gráfica 26), 

los municipios con mayor registro de EDAS durante 2020 

fueron Tetecala, Tlayacapan y Jojutla. (32) 

 

 

 

Fuente de datos: datos: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. 2020
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Gráfica 25. Tasa de morbilidad atribuible a Infecciones Respiratorias Agudas en población de 0 a 9 años en Morelos durante el 
periodo de 2018-2020 



 

 

Fuente de datos: datos: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. 2020 
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Gráfica 26. Tasa de morbilidad atribuible a Enfermedades Diarreicas Agudas en población de 0 a 9 años en Morelos durante el 
periodo de 2018-2020 



 

2.4 Perfil Epidemiológico de Adolescentes (Población de 10 a 19 años) 

 

Este grupo etario corresponde al 16.7% de la 

población morelense, donde el 50.9% son hombres y 49.1% 

son mujeres. La población derechohabiente dentro de este 

conjunto fue de 36.2% en 2020. (8) 

La población adolescente registra menos 

defunciones respecto a los otros grupos etarios, sin 

embargo, en la adolescencia se establecen 

comportamientos que marcan el rumbo de la vida adulta, y 

pueden llegar a adoptar conductas de riesgo a la salud 

como el consumo de sustancias nocivas. 

Con base en la Encuesta Nacional del Consumo de 

Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017, en 

Morelos, el grupo de adolescentes fumadores fue de 4.1% 

en población de 12 a 17 años; en cuanto al consumo de 

drogas, la población de la región centro del país, donde se 

encuentra Morelos, triplicó el consumo de drogas en 2017 

respecto al 2011, su consumo suele ser menor en mujeres 

que en hombres. Finalmente, la población adolescente que 

alguna vez llegó a probar alcohol aumentó de 35.6% en 

2002 a 42.9% en 2011. (43) 

Durante la adolescencia ocurren evolución y 

cambios en comportamientos y prácticas sexuales, por tal 

motivo, es necesario crear acciones que permitan a los 

adolescentes tomar decisiones para llevar a cabo una 

transición saludable a la edad adulta, como uso correcto de 

condón, inicio de actividad sexual y uso de métodos 

anticonceptivos. (30) 

En México, el 23% de las y los adolescentes inician su vida 

sexual entre los 12 y 19 años. De esa población, 15% de los 

hombres y 33% de las mujeres no utilizan algún método 

anticonceptivo en su primera relación sexual, este 

comportamiento aumenta el riesgo de que ocurra embarazo 

durante esa etapa de la vida, lo que puede llegar a afectar 

de manera negativa la salud, permanencia escolar, 

estabilidad económica presente y futura, entre otras 

consecuencias que inciden sobre el desarrollo humano. (44)

Tasa de fecundidad adolescente 

En 2019, se registraron en el país 333,503 nacimientos por madres de 19 años y menores; se obtuvo una tasa de 

fecundidad de 30.5 nacimientos por cada 1,000 mujeres adolescentes, en Morelos la tasa fue de 27.7 nacimientos por cada 1,000 

mujeres de 10 a 19 años. La gráfica 27, representa las tasas de fecundidad en población adolescente de cada municipio del 

estado, las tasas más altas se registran en Tlalnepantla, Tetela del Volcán y Tlayacapan, los tres municipios pertenecen a la 

Jurisdicción Sanitaria No.3. (45) 

Fuente de datos: Subsistema de Información sobre Nacimientos, 2019. Proyección de Población por condición de derechohabiencia 2019. 
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Gráfica 27. Tasa de fecundidad por cada 1 000 habitantes en población adolescente en Morelos durante 2019 



 

 

En 2020, con base en el registro de nacimientos ocurridos de madres adolescentes en México, se obtuvo una tasa de 

27.2 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 10 a 19 años. (46) En Morelos, la tasa obtenida fue de 25.5 nacimientos por cada 

1,000 mujeres adolescentes, tanto en el país como en el estado se ha presentado una disminución en la tasa de fecundidad 

adolescente desde 2013 (gráfica 28).  

Fuente de datos: Sistema de Información sobre Nacimientos 2010-2020. Proyección de Población a mitad de año 2010-2020.

 Egresos 

Durante 2019, la población adolescente ocupó el 3° 

lugar en egresos hospitalarios con 6,028 egresos en 2019. 

La proporción de mujeres que egresaron de los servicios de 

salud fue 4.5 veces mayor a los hombres. Entre las 

principales causas de egreso en toda la población de 

adolescentes se encuentran: causas obstétricas como 

aborto y parto único espontáneo, apendicitis, traumatismos, 

envenenamientos y tumores malignos. (33) 

Las principales causas de egresos en el grupo de 

10 a 14 años fueron: apendicitis, traumatismos, 

envenenamientos, tumores malignos, fiebre dengue y 

causas obstétricas. En las edades de 15 a 19 años, las 

principales causas fueron las relacionadas con la etapa de 

embarazo y parto, seguido de traumatismos, 

envenenamientos, apendicitis y tumores malignos. (33) 

En el año 2020, el porcentaje de egresos de la 

población adolescente fue de 11.9% del total de egresos, 

nuevamente, esta población ocupó el tercer lugar en 

egresos respecto a los otros grupos etarios, las mujeres 

fueron la población que más recurrió a los servicios de 

salud, por lo tanto, las causas principales están relacionadas 

al parto y otros eventos obstétricos, tumores malignos, 

apendicitis, entre otras. El grupo de edad de 15 a 19 años 

registró más egresos que el grupo de 10 a 14 años. (34) 

Urgencias  

Los adolescentes ocuparon el 3° lugar en 

urgencias hospitalarias después de los niños, el porcentaje 

de urgencias registradas fueron 17.7% en 2019; la demanda 

de mujeres en urgencias es el doble comparado con los 

hombres con 66.1% y 33.9%, respectivamente. Las 

principales causas de urgencias son: causas obstétricas, 

traumatismos, envenenamiento, infecciones respiratorias 

agudas, fiebre del dengue y enfermedades infecciosas 

intestinales. (35) 

Durante 2020, el porcentaje de urgencias 

registradas de población adolescente fue de 18.3%, con 

16,116 casos, al servicio acudieron principalmente mujeres 

(11,393 casos); en cuanto al tipo de urgencia, la ocurrencia 

de urgencias no calificadas fue 2.5 veces mayor a las 

urgencias calificadas. Dentro de las principales causas de 

urgencias fueron: causas obstétricas, traumatismos, 

envenenamientos, IRAS, EDAS, apendicitis y fiebre del 

dengue. (36)  

Defunciones  

Las defunciones en el grupo etario de adolescentes 

fue de 1.6% del total, colocándolo como el grupo donde 

ocurrieron la menor cantidad de defunciones durante 2019. 
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Gráfica 28. Tasa de fecundidad estatal en población adolescente durante el periodo de 2010 a 2020 



El porcentaje de hombres que murieron fue el doble que las 

mujeres, con 68.2% y 31.8%, respectivamente. Asimismo, el 

grupo de edad de 15 a 19 registró el mayor número de 

defunciones, respecto a los adolescentes de 10 a 14 años. 

Las principales causas de mortalidad en ambos grupos de 

edad fueron: agresiones (homicidios), accidentes de 

vehículo de motor (tránsito), lesiones autoinfligidas 

intencionalmente (suicidios), leucemia y otros trastornos 

neuropsiquiátricos. (37) 

Durante 2020, la población adolescente sigue 

reportando la menor cantidad de defunciones respecto a los 

otros grupos etarios, las principales causas continúan siendo 

agresiones (homicidios), lesiones autoinflingidas, accidentes 

de vehículo y algunos tipos de cáncer. (41) 

  



 

 

2.5 Perfil Epidemiológico de Adultos (Población de 20 a 59 años) 

Durante 2020 la población de adultos de 20 a 59 

representó el 54.1% (1,106,598 habitantes) de la población 

de Morelos, se clasifica en 577,571 mujeres y 529,027 

hombres equivalente al 52.2% y 47.8%, respectivamente. El 

porcentaje de personas con derechohabiencia es de 41.6% 

en este grupo de población. (8) 

Egresos 

En 2019, el grupo de adultos acudió con mayor 

recurrencia a los servicios de salud, las principales causas 

de egresos fueron las obstétricas, traumatismos, 

envenenamientos, insuficiencia renal, colelitiasis y 

colecistitis, apendicitis, diabetes mellitus, entre otras. De 

este grupo, las mujeres registraron 71.2% del total y el resto 

los hombres (28.8%). (33) 

En hombres, las principales causas fueron 

traumatismos, envenenamientos, insuficiencia renal, 

apendicitis, diabetes mellitus, hernia de la cavidad 

abdominal, entre otras. En las mujeres los egresos 

ocurrieron principalmente por causas obstétricas, colelitiasis 

y colecistitis, traumatismos y envenenamientos, insuficiencia 

renal y apendicitis. (33) 

Con base en el SAEH 2020, los egresos de 

personas del grupo de edad de 20 a 59 años con residencia 

en Morelos fue de 67.34%, la concurrencia de mujeres fue el 

doble que los hombres, y en las principales causas de 

egresos prevalecen los causas obstétricas, traumatismos, 

insuficiencia renal, COVID-19, diabetes mellitus, apendicitis, 

entre otras relacionadas con enfermedades no transmisibles 

como enfermedades del corazón y cerebrovasculares. (34) 

 

Urgencias 

En 2019 y 2020, las urgencias reportadas en esta 

población fue de 48.0% y 53.7%, respectivamente, 

colocando a los adultos en el grupo etario con más registro 

de urgencias médicas en el estado de Morelos. Aunado a 

ello, en 2019, 32.3% de las urgencias fueron calificadas, es 

decir, se comprometía la vida u órgano del paciente; durante 

2020, el porcentaje de urgencias calificadas se redujo a 

22.8%. Las principales causas de urgencias en el grupo 

durante ambos años fueron las mismas: (36) 

¶ Causas obstétricas 

¶ Traumatismos y envenenamientos. 

¶ Infecciones respiratorias agudas, excepto neumonía e 

influenza. 

¶ Enfermedades infecciosas intestinales. 

¶ Otras enfermedades no transmisibles  

 

Defunciones  

Del total de defunciones, este grupo etario 

concentró el 29.2%, las principales causas fueron las 

siguientes:  

¶ Agresiones (22.6%) 

¶ Diabetes mellitus (12.1%) 

¶ Enfermedades isquémicas del corazón (8.7%) 

¶ Accidentes de vehículo de motor (4.6%) 

¶ Infecciones respiratorias agudas bajas (2.7%) 

Desagregado por sexo, las causas de muerte en 

mujeres fueron principalmente: diabetes mellitus, 

enfermedades isquémicas del corazón, agresiones 

(homicidios), tumor maligno de la mama e infecciones 

respiratorias agudas. En hombres en cambio, las agresiones 

fueron la causa principal, seguido de diabetes mellitus, 

enfermedades isquémicas del corazón, accidentes de 

vehículo de motor, infecciones respiratorias agudas bajas y 

VIH/SIDA. (37) 

En 2020, la principal causa de muerte en adultos de 

20 a 59 años fue COVID-19, seguido de diabetes mellitus, 

agresiones (homicidios), y otras enfermedades no 

transmisibles, como enfermedad isquémica del corazón, 

cirrosis y tumores malignos. (41) 

 



2.6 Perfil Epidemiológico Adultos Mayores (Población de 60 años y más) 

 

La población de 60 años y más corresponde al 

12.6% de la población morelense, 45.3% hombres y 54.7% 

mujeres. La mitad de esta población no cuenta con 

derechohabiencia. (8) 

Por sus condiciones biológicas y sociales, los 

adultos mayores representan una población vulnerable, se 

encuentran expuestos a situaciones que ponen en riesgo su 

salud. A continuación se describirá los egresos, urgencias y 

causas de defunción para este grupo etario. 

 

Egresos 

En 2019 y 2020, los adultos mayores representaron 

el segundo lugar en egresos hospitalarios con 13.5% y 

12.8%, en cada año, respectivamente. Las principales 

causas en ambos años están relacionadas con 

enfermedades no transmisibles, excepto que en 2020 la 

segunda causa fue la COVID-19 con 337 casos. La 

población de adultos mayores que egresó de servicios de 

salud en su mayoría fueron hombres de 60 a 64 años.  

 

Urgencias  

En 2019, el grupo de adultos mayores ocupó el 

último lugar en urgencias (9.4% del total) en su mayoría 

fueron traumatismos, envenenamientos, diabetes mellitus, 

enfermedades del corazón, IRAS y enfermedades 

infecciosas intestinales. En este grupo de edad, las mujeres 

acudieron al servicio de urgencias en mayor proporción que 

los hombres. Durante 2020, las urgencias disminuyeron 

notablemente en todos los grupos de edad, los adultos 

mayores acumularon el 8.5% del total para ese año.  

Principales causas de urgencias en 2020 fueron las 

mismas que en 2019, excepto por COVID-19 que se colocó 

en la cuarta urgencia con 324 casos.  

 

Defunciones 

El grupo de adultos mayores ocupa el primer lugar 

en defunciones con 64.5% durante 2019.  

Las principales causas de mortalidad en 2019 

fueron enfermedades no transmisibles, a continuación se 

presentan las tasas de mortalidad por 100,000 habitantes 

(gráfica 29). 

 

 

 

Fuente de datos: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones. 2019. 

 

Durante 2020, se registraron 12,568 defunciones en el grupo 

de adultos mayores de 60 años, por lo tanto, nuevamente 

ocupó el primer lugar en defunciones con el 67.9%.  
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Gráfica 29. Tasa de mortalidad en adultos mayores en 2019 



 

 

Diabetes mellitus 

La diabetes mellitus representa un problema de 

salud pública a nivel mundial, es una enfermedad de causas 

múltiples que no produce síntomas en su etapa inicial, sin 

embargo, cuando se detecta en etapa tardía puede generar 

graves complicaciones de salud. (47) Se estima que en 

2038 afectará a 8.8% de la población global. (48) En 2016, 

la prevalencia de diabetes en México fue de 13.7%, afecta 

principalmente a mujeres (52.6% de la población que 

padece diabetes). (49) 

En 2019, tasa de mortalidad atribuible a diabetes 

mellitus en el estado de Morelos fue de 142.7 defunciones 

por cada 100,000 habitantes de edad mayor a 20 años, los 

cinco municipios con tasas más elevadas fueron Yautepec 

(1,398.1), Xochitepec (1,219.1), Tlayacapan (657.2), 

Temoac (303.2) y Tepalcingo (222.2).  

De 2017 a 2019 se ha observado un descenso en 

la mortalidad por diabetes mellitus, la tasa de mortalidad 

pasó de 161.9 a 142.7 por 100,000 habitantes mayores de 

20 años (mapa 4). (37)  

Durante 2020, la diabetes fue la tercera causa de 

mortalidad en el país con 99,733 defunciones (14.6%), fue la 

segunda causa en mujeres y la tercera en hombres. (10)

Fuente de datos: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones (SEED) 2019. Marco Geoestadístico 2021. INEGI. Software QGIS 3.18  

  

Mapa 4. Tasa de Mortalidad atribuible a Diabetes Mellitus en 2019 



Hipertensión arterial 

La hipertensión arterial es un padecimiento crónico 

degenerativo que afecta a uno de cada cuatro mexicanos, 

además, cerca del 40% de la población que la padece 

desconoce que tiene la enfermedad. (50) 

En Morelos, durante 2019, la tasa de mortalidad por 

hipertensión arterial fue de 30 defunciones por cada 100,000 

habitantes en población mayor de 20 años, en el estado, las 

tasas más altas se registraron en Coatlán del Río (69.2), 

Miacatlán (55.8), Zacatepec (52.9), Jojutla (45.5) y 

Xochitepec (44.5). Respecto al año 2018, en 2019, ocurrió 

un aumento en la tasa de 25.9 a 30.1 por cada 100,000 

habitantes mayores de 20 años (mapa 5). (37) 

Durante 2020 se registraron en SUIVE, 7,961 

nuevos casos de hipertensión arterial en población mayor de 

20 años, el 43.9% fueron hombres y 56.1%, mujeres. (32)  

En relación con la pandemia por COVID-19, la 

hipertensión ha sido un factor de riesgo para desarrollar 

casos graves de la enfermedad, las personas que padecen 

hipertensión representan el grupo con mayor mortalidad por 

la infección de SARS-CoV-2. (51) 

Fuente de datos. Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones. 2019. Marco Geoestadístico 2021. INEGI. Software QGIS 3.18 

  

Mapa 5. Tasa de Mortalidad atribuible a Hipertensión Arterial en 2019 



 

 

Cáncer de mama 

A nivel mundial, el cáncer de mama es la principal 

causa de muerte en mujeres, una de cada 12 mujeres en el 

mundo desarrollarán cáncer de mama durante su vida. (52) 

Internacionalmente se ha dedicado el mes de 

octubre a la lucha contra el cáncer de mama. En México, el 

cáncer de mama es la principal causa de muerte por 

neoplasias en mujeres. Durante 2019, en Morelos, la tasa de 

mortalidad fue cerca de 20 defunciones por cada 100,000 

mujeres mayores de 25 años, la población más afectada fue 

el grupo de edad de 20 a 59 años, la tasa de 2019 

representa el valor más alto de mortalidad por cáncer de 

mama durante el periodo de 2010 a 2019. Al interior del 

estado de Morelos, la tasa más elevada se registró en el 

municipio de Coatlán del Río (92.3), seguido de Tetecala 

(38.5), Temixco (38.3), Ocuituco (37.3) y Tetela del Volcán 

(33.5), 15 municipios tienen tasas entre 30.8 y 5.8, el resto 

(14 municipios) tienen tasas de cero. (37) 

Con datos del SUIVE, en 2020 se registraron 678 

casos nuevos de cáncer de mama en mujeres mayores de 

25 años y el 59.8% de los casos se presentó en mujeres 

mayores de 60 años. (32) 

 

 

Fuente de datos: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones. 2019. Marco Geoestadístico 2021. INEGI. Software QGIS 3.18 

Mapa 6. Tasa de Mortalidad atribuible a Cáncer de Mama en 2019 



Cáncer cervicouterino  

El cáncer de cuello uterino es el crecimiento, 

desarrollo y multiplicación descontrolada de las células del 

cuello del útero. Es la segunda neoplasia más común en 

mujeres de América Latina, en México desde 2006 fue la 

segunda causa de muerte por cáncer en la mujer. En 2015, 

Morelos figuraba junto a Chiapas y Veracruz como las 

entidades con mayor mortalidad por esta causa. (53)  

En 2019 la tasa de mortalidad fue de 11.6 

defunciones por cada 100,000 mujeres mayores de 25 años, 

durante ese año se registró la menor tasa de mortalidad de 

2010 a 2019, los municipios con las tasas más elevadas 

son: Xochitepec (145.9), Tlaltizapán (94.1) y Coatlán del Río 

(61.5). (37) 

Durante 2020, se registraron en el estado siete 

casos nuevos de cáncer de cuello uterino. (32) 

Fuente de datos: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones. 2019. Marco Geoestadístico 2021. INEGI Software QGIS 3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mapa 7. Tasa de Mortalidad atribuible a Cáncer Cervicouterino en 2019 



 

 

Cáncer de próstata 

El cáncer de próstata es la principal causa de 

muerte por neoplasias en hombres a nivel mundial, es poco 

frecuente en hombres menores de 50 años, (54) en la etapa 

temprana del cáncer puede no presentar síntomas 

específicos, más del 65% de los casos se detectan en 

hombres de edad igual o mayor de 65 años. Algunos 

factores de riesgo para desarrollar esta neoplasia son: tener 

más de 50 años, ser afrodescendiente y contar con 

antecedentes familiares de cáncer de próstata. (55) 

En México, el cáncer de próstata ocasionó 42.2 

muertes por cada 100 000 hombres mayores de 45 años, en 

2019. Durante el mismo año, el estado de Morelos, registró 

una tasa de 43.5 defunciones por cada 100 000 hombres; 

las tasas de mortalidad durante el periodo comprendido 

entre 2010 y 2019, muestran una reducción entre 2013 y 

2015 pero dos picos altos durante 2016 y 2018 como se 

observa en la gráfica 30. Con base en el mapa 8, se observa 

que tres municipios registraron las tasas de mortalidad más 

elevadas durante 2019 y el 60% de los municipios 

obtuvieron tasas menores al valor estatal. (37) 

Fuente de datos: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones 2010-2019. 

 

 
Fuente de datos: Subsistema Epidemiológico y Estadístico de Defunciones 2019. Marco Geoestadísitico 2021. INEGI. Software QGIS 3.18
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Mapa 8. Tasa de Mortalidad atribuible a Cáncer de Próstata en 2019 

Gráfica 30. Tasa de mortalidad estatal por cáncer de próstata en población mayor de 45 años durante el periodo de 
2010 a 2019 



CAPÍTULO 3. RESPUESTA SOCIAL ORGANIZADA 

La respuesta social organizada se refiere a la 

reacción que la sociedad tiene para solventar las 

necesidades de salud de la población, los actores que 

convergen en la respuesta social organizada tienen a su 

cargo las siguientes funciones: financiamiento, regulación y 

prestación de los servicios. (56) 

De acuerdo a las necesidades de salud de la 

población, se clasifican tres niveles de atención con la 

finalidad de organizar los recursos de manera estratificada:  

¶ El primer nivel, corresponde al primer contacto de la 

población con los servicios de salud, está constituido 

por los Centros de Salud, Unidades Médicas Móviles, 

Unidades de Medicina Familiar (IMSS) y Clínicas 

Familiares (ISSSTE). En este nivel se resuelven 

aproximadamente 85% de los problemas prevalentes. 

(57) 

¶ En el segundo nivel, se prestan servicios relacionados a 

la atención en medicina interna, pediatría, gineco-

obstetricia, cirugía general y psiquiatría. Entre el primer 

y segundo nivel de atención se tratan aproximadamente 

el 95% de los problemas de salud. (57) Dentro de este 

nivel se encuentran los Hospitales Generales, 

Regionales, Comunitarios, hospitales especializados y 

de referencia.  

¶ El tercer nivel de atención, se refiere a hospitales de 

alta especialidad con tecnología avanzada, se atienden 

pacientes referidos del segundo nivel de atención con 

patologías complejas y de baja prevalencia.  

El mapa 9 muestra la ubicación geográfica de las 

unidades médicas de SSM, las cuales serán descritas más 

adelante. (57)  

 



 

 Fuente de datos: Catálogos CLUES 2021. Dirección General de Información en Salud. Marco Geoestadístico 2021. INEGI. Software QGIS 3.18.

Mapa 9. Ubicación geográfica de Unidades Médicas de Servicios de Salud de Morelos 


























