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ENSAYO  

  



Como introducción de este ensayo donde hablare del tema de la salud pública, salud es un 

punto de encuentro en el que confluyen lo biológico y lo social, el individuo y la comunidad, 

lo público y lo privado, el conocimiento y la acción. Además de su valor intrínseco, 

la salud es un medio para la realización personal y colectiva. 

La salud Pública es la disciplina que dedicada al estudio de la salud y la enfermedad en las 

poblaciones. La meta es de  proteger la salud de la población, promover estilos de vida 

saludables y mejorar el estado de salud y bienestar de la población a través de programas 

de promoción y protección de la salud y prevención de enfermedades. Además, se provee 

información, adiestramiento y las destrezas necesarias para mejorar la efectividad y la 

prestación de servicios médicos. La salud pública contribuye al conocimiento a través de la 

investigación y la aplicación de las ciencias poblacionales y sociales a los problemas de 

salud de individuos y poblaciones. Salud pública es la respuesta organizada de una 

sociedad dirigida a promover, mantener y proteger la salud de la comunidad, y prevenir 

enfermedades, lesiones e incapacidad. El propósito fundamental es alcanzar los más altos 

niveles de bienestar físico, mental y social, de acuerdo a los conocimientos y recursos 

existentes. Definición de Winslow: La salud pública es la ciencia y el arte de prevenir las 

enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y la eficiencia física y mental, mediante 

el esfuerzo organizado de la comunidad para: 1) El saneamiento del medio; 2) El control de 

las enfermedades transmisibles; 3) La educación de los individuos en los principios de la 

higiene personal; 4) La organización de los servicios médicos y de enfermería para el 

diagnóstico precoz y el tratamiento preventivo de las enfermedades; 5) El desarrollo de los 

mecanismos sociales que aseguren a todas las personas un nivel de vida adecuado para 

la conservación de la salud, organizando estos beneficios de tal modo que cada individuo 

esté en condiciones de gozar de su derecho natural a la salud y a la longevidad. En 1974, 

Hanlon propone la siguiente definición: La salud pública se dedica al logro común del más 

alto nivel físico, mental, y social de bienestar y longevidad, compatible con los 

conocimientos y recursos disponibles en un tiempo y lugar determinados. Busca este 

propósito como una contribución al efectivo y total desarrollo y vida del individuo y su 

sociedad. En 1991, Piérola Gil estableció la siguiente definición que simplifica y amplía el 

campo de actuación de la salud pública e incorpora de manera específica el área de la 

restauración de la salud. La idea de centrar el concepto de salud pública en la salud de la 

población viene adquiriendo fuerza y consenso crecientes y son muchas las contribuciones 

en ese sentido. Definición de Piérola Gil: La Salud Pública es la ciencia y el arte de organizar 

y dirigir los esfuerzos colectivos destinados a proteger, promover y restaurar la salud de los 



habitantes de una comunidad. En 1992, Frenk proponiendo delimitar mejor un nuevo campo 

científico para la salud pública, desarrolló una tipología de investigación, diferenciando los 

niveles de actuación individual y su individual, donde se concentran la investigación 

biomédica y la investigación clínica, con relación al nivel poblacional, que toma como 

objetos de análisis las condiciones (investigación epidemiológica) y las respuestas sociales 

frente a los problemas de salud (investigación en sistemas de salud, políticas de salud, 

organización de sistemas de salud, investigación en servicios y recursos de salud). La 

definición de Salud Pública que utilizó se basa en el nivel de análisis. Definición de Frenk: 

A diferencia de la medicina clínica, la cual opera a nivel individual, y de la investigación 

biomédica, que analiza el nivel su individual, la esencia de la salud pública consiste en que 

adopta una perspectiva basada en grupos de gente o poblaciones. En el mismo año, Milton 

Terris prescribía cuatro tareas básicas para la teoría y práctica de la "Nueva Salud Pública": 

prevención de las enfermedades no infecciosas, prevención de las enfermedades 

infecciosas, promoción de la salud, mejora de la atención médica y de la rehabilitación. Este 

autor actualizó la clásica definición de Salud Pública elaborada por Winslow en la década 

del veinte, en los siguientes términos. Definición de Terris: Salud Pública es el arte y la 

ciencia de prevenir la enfermedad y la incapacidad, prolongar la vida y promover la salud 

física y mental mediante esfuerzos organizados de la comunidad. Definición de Testa: 

También en 1992, Testa, a partir de una reflexión sobre las políticas sociales, y buscando 

un redimensionamiento teórico de la salud como "campo de fuerza" y de aplicación de la 

ciencia, reconocía a la salud pública en tanto práctica social, por lo tanto, como construcción 

histórica. 

Evolución histórica 

Las grandes epidemias acaecidas durante el siglo XVIII de enfermedades como la viruela 

(hasta el descubrimiento y la expansión de la vacuna por Edward Jenner [1749- 1823]), el 

tifus, el cólera y la malaria llevaron a reflexionar sobre la gravedad del problema por 

contagio, debido a la movilización de personas (principalmente de ejércitos). La mala 

alimentación era otra causa de enfermedad, evidente en la tuberculosis y el raquitismo; se 

encontraba también la peste (aparecida en 1720), que siguió siendo endémica en el 

Mediterráneo occidental. Además, el crecimiento de las ciudades fomentó la acumulación 

de personas en espacios reducidos, desechos fecales, vísceras de animales, sangre y 

demás perecederos, que generaban basura, mal aspecto y malos olores, lo cual acrecentó 

el interés de diversas personas en el tema. «El invento de la cuestión urbana, el triunfo del 



concepto funcional de la ciudad-máquina, incitan al aseo topográfico, inseparable del aseo 

social que manifiestan la limpieza de la calle y el aseo de los sitios de relegación». A este 

respecto, los diversos descubrimientos y reflexiones en torno a las distintas ramas del 

conocimiento científico, en especial la física y, ya adelantado el siglo XVIII, la química, 

aportaron instrumentos y herramientas para aplicarlos en los diversos medios de desarrollo 

humano; es decir, se generaron fundamentos con bases científicas. Por ejemplo, objetos 

como el termómetro y la mejora en los lentes para microscopios podían generar resultados 

de manera cuantitativa sobre las investigaciones. En este contexto, los grandes proyectos 

de los monarcas absolutistas5 tenían evidentemente repercusiones de hondo calado, tanto 

en la vida pública como en la privada. Un ejemplo claro fueron los hospitales, que tenían 

que ver con la idea de bienestar y progreso: «La joya de los hospitales fue el Allgemeine 

Krankenhaus (Hospital General) de Viena, que tenía dos mil camas, y fue reconstruido en 

1784 por el emperador José II. Este hospital era la expresión manifiesta de la determinación 

de los dirigentes absolutistas ilustrados de centralizar la administración». En otros países, 

como Inglaterra, los hospitales se instalaron por iniciativa privada, especialmente gracias a 

las donaciones de personas con recursos económicos bastante considerables, debido a 

tres factores: la caridad, que estaba ligada a la idea de la redención; el afán de derrochar 

para demostrar cierto poder, y la idea ilustrada del mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas. El aumento del número de hospitales en las ciudades, acompañado de una 

lenta mejora de la ciencia médica y su enseñanza, contribuyó al desarrollo de la medicina. 

En aquella época los estudiantes tenían que recorrer los pasillos de los hospitales y estudiar 

las enfermedades no sólo en los libros, sino también en el cuerpo humano. Se abría el 

camino a la clínica mediante la cual Xavier Bichat (1771-1802) había perfeccionado el 

método anatomopatológico. También la Ilustración, como movimiento intelectual, trajo 

consigo una serie de repercusiones en la vida social de las personas, tanto pública como 

privada. Debido a las ideas que se formaron en ese contexto sobre la educación, algunos 

filósofos consideraban la razón no como algo ejercido en solitario, sino como un proceso 

mental dirigido al estudio de la vida que nos rodea, con el objetivo de mejorarla. Dicha 

concepción se vio confirmada por los juristas de la escuela de derecho natural: «La razón 

es el único medio por el cual los hombres pueden buscar la felicidad». Pronto la razón se 

tuvo que atemperar mediante el sentimiento o la sensibilidad ante las impresiones del 

mundo exterior que constituían una alternativa a los dictados de la razón lógica. «En la 

alternancia entre la razón y el sentimiento reside gran parte del encanto del siglo XVIII. En 

1841 se instituyó en México el Consejo Superior de Salubridad, compuesto sólo por seis 



miembros, y perteneciente al ramo de la beneficencia pública. Durante esa época, hubo 

una gran gama de instituciones dedicadas al cuidado de la salud, con sede en la Ciudad de 

México, entre las cuales podemos destacar «la Academia Nacional de Medicina (desde 

1842), la Escuela Nacional de Medicina (mismo año) y el Consejo Superior de Salubridad 

(desde 1841)». Estas instituciones cumplían a medias sus funciones, pues no efectuaban 

aspectos fundamentales, vigentes en esa época, referidos a la salud pública. Aspectos que, 

dicho sea de paso, estaban muy ligados a la idea de modernidad. Un claro ejemplo fue el 

del Consejo. El establecimiento de dicha institución dice mucho de las preocupaciones 

gubernamentales por mantener el buen estado de salud entre la población mexicana, 

aunque, como señala Hiram Félix Rosas, «en términos generales, entre 1841 y 1880, las 

tareas del Consejo eran un listado de buenas intenciones. Su desempeño intermitente 

estuvo marcado por conflictos políticos, carencia de recursos y la relativa desorganización 

del país. A la luz de las acciones emprendidas, es posible afirmar que la consolidación de 

este organismo técnico, consultivo, normativo y ejecutivo de la salud pública mexicana 

comenzó en 1880». Debemos resaltar que algunas medidas de higiene pública existían ya 

desde épocas tan antiguas como la colonia.  

Como conclusión La verdadera medida de la salud no es la ausencia de enfermedad o 

invalidez, sino la capacidad de funcionar efectivamente dentro de un determinado medio 

ambiente, es el proceso de adaptación continua a los millares de bacterias, estímulos, 

presiones y problemas que desafían diariamente al hombre. 


