
1 1 7

O P E R A ,  I S S N :  1 6 5 7 - 8 6 5 1 ,  E - I S S N :  2 3 4 6 - 2 1 5 9 ,  N °  3 1 ,  j u l i o – d i c i e m b r e  d e  2 0 2 2 ,  p p .  1 1 7 - 1 3 8

Estado del arte sobre las relaciones 
de confianza entre la Policía 
Nacional y la ciudadanía*

Andrés Macías Tolosa** Julián Andrés Salazar Celis***

Valentina Cuadros Torres**** Andrea Carvajal Marín*****

Daniel Ruiz****** Ana María Leguizamón Álvarez*******

Camila Andrea Martínez Granados******** Valentina Ramírez Mayorga*********

* Este artículo hace parte de un proyecto de investigación de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Inter-
nacionales de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Subdirección de Seguridad y Defensa del 
Departamento Nacional de Planeación. En el proyecto que se titula “Investigación sobre la relación de confianza 
entre la Policía Nacional y la ciudadanía, y las alternativas o metodologías para su medición”, se hizo entrega de tres 
documentos de análisis y recomendaciones, los cuales fueron elaborados por estudiantes de pregrado, con el apoyo de 
un investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la facul-
tad. Este artículo corresponde a un apartado del primer documento de análisis producto del proyecto en mención.
** Doctor en Estudios de Paz y Conflicto, Tokyo University of Foreign Studies (Japón). Docente-investigador del Ob-
servatorio de Políticas, Ejecución y Resultados de la Administración Pública (OPERA), de la Facultad de Finanzas, 
Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia (Colombia). [hector.macias@uexternado.
edu.co]; [https://orcid.org/0000-0003-0572-4772].
*** Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia (Colombia). Estudian-
te de Especialización en Econometría de la Universidad Externado de Colombia (Colombia). [julian.salazar01@est.
uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0003-2361-4315].
**** Estudiante de octavo semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales con énfasis en gerencia pública, Univer-
sidad Externado de Colombia (Colombia). [valentina.cuadros@est.uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-
0002-7228-1249].
***** Estudiante de noveno semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia 
(Colombia). [andrea.carvajal02@est.uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0003-0002-032X].
****** Estudiante de noveno semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia 
(Colombia). [daniel.ruiz02@est.uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0002-7497-2342]
******* Profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia (Colombia). Estudiante 
de segundo semestre de Maestría en Inteligencia Estratégica. Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Brigadier 
Ricardo Charry Solano (Colombia). [anama.leguizamo@gmail.com]; [https://orcid.org/0000-0001-9321-3133].
******** Estudiante de octavo semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia 
(Colombia). [camila.martinez02@est.uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/0000-0003-2567-9040]
********* Estudiante de décimo semestre de Gobierno y Relaciones Internacionales, Universidad Externado de Colombia 
(Colombia). [valentina.ramirez05@est.uexternado.edu.co]; [https://orcid.org/ 0000-0001-7096-8381].
Recibido: 16 de febrero de 2022 / Modificado: 15 de marzo de 2022 / Aceptado: 16 de marzo de 2022
Para citar este artículo:
Macías Tolosa, A. et al. (2022). Estado del arte sobre las relaciones de confianza entre la Policía Nacional y la ciuda-
danía. Opera, 31, 117-138.
DOI: https://doi.org/10.18601/16578651.n31.07



1 1 8

O P E R A ,  I S S N :  1 6 5 7 - 8 6 5 1 ,  E - I S S N :  2 3 4 6 - 2 1 5 9 ,  N °  3 1 ,  j u l i o – d i c i e m b r e  d e  2 0 2 2 ,  p p .  1 1 7 - 1 3 8

A .  M a c í a s ,  J .  S a l a z a r,  V.  C u a d r o s ,  A .  C a r v a j a l ,  D .  R u i z ,  A .  L e g u i z a m ó n ,  C .  M a r t í n e z  y  V.  R a m í r e z 

Resumen

Este artículo presenta un estado del arte sobre 
el tema de confianza policial, cuyo objetivo es 
identificar las principales variables que deter-
minan la comprensión, el análisis y la medición 
de la confianza de la población en la institución 
policial. Se adelantó una búsqueda sistemática 
de literatura gris y documentos académicos, 
que, después de un proceso de depuración 
de dos fases, permitió incluir en el análisis un 
total de 169 documentos. Esos documentos se 
analizaron por medio de las siguientes cinco ca-
tegorías, definidas de manera inductiva: teorías 
sobre variables que influyen en la confianza en 
la policía; variables objetivas; variables mixtas; 
variables subjetivas; comportamiento de la 
policía.

Palabras clave: Policía Nacional; confianza 
policial; comportamiento policial; percepción 
de seguridad; justicia procedimental

STATE OF THE ART ON TRUST RELATIONS 

BETWEEN THE NATIONAL POLICE  

AND THE SOCIETY

Abstract

This article presents a state of-the-art look at 
the subject of trust in the police.  The main 
objective is to identify the main variables 
that determine the understanding, analysis 
and measurement of the level of trust of the 
society in the police. A systematic search of 
gray literature and academic documents was 
carried out, which, after a two-phase filtering 
process, allowed a total of 169 documents to 

be included in the analysis. These documents 
were analyzed by means of the following five 
categories, all defined inductively: theories 
on variables that influence trust in the police, 
objective variables, mixed variables, subjective 
variables, and police behavior.

Key words: National Police; police trust; poli-
ce behavior; perception of security; procedural 
justice.

INTRODUCCIÓN

La función gubernamental de proteger a la so-
ciedad del crimen y el desorden, y de garantizar 
la estabilidad política de la nación, así como la  
integridad física de la población y de sus 
bienes, se realiza generalmente a través de la 
institución policial. Esta institución desarrolla 
diferentes estrategias y actividades, entre las 
que se destacan la prevención, la investigación 
y la asistencia a los individuos, con el fin de 
preservar la seguridad del orden social (Villa-
Mar et al., 2020). 

Según sir Robert Peel, hay nueve prin-
cipios que guían la actuación de la policía 
moderna, entre los cuales se resaltan cuatro: 
1) para que la policía desarrolle sus funciones 
debe haber aprobación pública de sus acciones; 
2) la policía debe asegurarse de que el público 
coopere de forma voluntaria en la observan-
cia de la ley; 3) a mayor cooperación, menor 
uso de la fuerza; y 4) la policía debe mantener 
relación constante con los ciudadanos porque 
estos también son miembros de la ciudadanía 
(Villa-Mar et al., 2020). 

En ese mismo sentido, autores como 
Friebel et al. (2019), Kruger et al. (2016), 



1 1 9

O P E R A ,  I S S N :  1 6 5 7 - 8 6 5 1 ,  E - I S S N :  2 3 4 6 - 2 1 5 9 ,  N °  3 1 ,  j u l i o – d i c i e m b r e  d e  2 0 2 2 ,  p p .  1 1 7 - 1 3 8

E s t a d o  d e l  a r t e  s o b r e  l a s  r e l a c i o n e s  d e  c o n f i a n z a  e n t r e  l a  P o l i c í a  N a c i o n a l  y  l a  c i u d a d a n í a

León (2014), Maguire et al. (2016), Malo-
ne y Dammert (2021), Moravcová (2016) y 
Rolim y Hermann (2018) han argumentado 
que el apoyo de la población es esencial para 
que la policía cumpla las principales funciones 
asociadas a su existencia; en otras palabras, la 
eficacia de la policía depende en gran medida 
de la contribución de la población que debe 
proteger y de la aprobación de sus acciones. Así 
es como la confianza en la policía se convierte 
en una de las variables que más influye en la 
provisión del servicio en un Estado, pues, en 
última instancia, el público estaría dispuesto a 
obedecer y cooperar solo si confía en la policía 
y si esta es percibida como una institución le-
gítima. Por lo anterior, es de vital importancia 
para la seguridad y la convivencia ciudadana 
hacer un seguimiento constante de los niveles 
de confianza policial. 

Con el fin de conocer los avances que la 
literatura académica ha alcanzado frente al 
tema de la confianza policial, y de enriquecer 
los debates, las discusiones y las aproxima-
ciones conceptuales al mismo, este artículo 
pretender adelantar una revisión sistemática 
de dicha literatura. Mediante ese ejercicio, se 
busca identificar las principales variables que 
determinan la comprensión, el análisis y la 
medición de la confianza de la población en 
la institución policial.

El presente documento está organizado en 
cuatro secciones, además de esta introducción. 
En la primera, se expone la metodología utili-
zada para la revisión de los textos académicos 
incluidos en este estudio. En la segunda, se 
presenta una aproximación al concepto de 
confianza, que es el punto de partida para el 
análisis de la literatura. En la tercera, se presen-

tan los hallazgos de esa revisión, organizados 
en los diferentes tipos de variables que la lite-
ratura determina como relevantes al momento 
de comprender, analizar y medir la confianza 
policial. Finalmente, el documento cierra con 
una sección de conclusiones.

METODOLOGÍA

La revisión de literatura que se presenta en es-
te artículo se realizó a través de una búsqueda 
sistemática de información de literatura aca-
démica proveniente de metabuscadores con 
prestigio científico como Scielo y Scopus. En 
este proceso se organizó, transcribió y codificó 
la información recogida. Con esta codificación 
se establecieron relaciones entre los conceptos 
y se identificaron las principales variables que 
afectan o determinan la confianza en la policía. 
Para la estrategia de búsqueda se construyó 
el algoritmo: TITLE-ABS-KEY (“POLICE INTE-
GRITY”) OR TITLE-ABS-KEY (“POLICE CREDI-
BILITY”) OR TITLE-ABS-KEY (“CORRUPTION 
IN POLICE”) OR TITLE-ABS-KEY (“TRUST IN 
POLICE”), que arrojó 232 documentos. Asimis-
mo, se realizó una búsqueda de información 
en fuentes abiertas, de la cual se recolectaron 
59 documentos. 

En la figura 1 se presenta el proceso de 
las fases de la exploración de la literatura. En 
total se identificaron 306 documentos que 
atravesaron un proceso de selección de dos 
etapas: 1) resumen, título y palabras clave; y 
2) introducción y conclusiones. En la primera 
etapa se revisaron los resúmenes y las palabras 
clave de cada documento, proceso a través del 
cual se descartaron 111 artículos, ya que no 
abordaban el tema específico de confianza en 
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la policía o porque se encontraron restricciones 
para acceder a los mismos. En la segunda etapa 
se revisaron la introducción y las conclusiones 
de todos los artículos y el texto completo de 
aquellos que se consideraron trascendentales 
o que estaban directamente relacionados con 
la investigación. En total se analizaron 169 
documentos.

De los 169 documentos analizados, el 
75% de la literatura encontrada corresponde 
a artículos de investigación, el 15% a capítu-
los de libros y libros, y el 10% a otros tipos 
de documentos. El 97% de la literatura está 
en inglés y el 3% en español y portugués; no 
obstante, el idioma no influye en que haya o 
no literatura que aborde países latinoamerica-
nos, pues se encontraron múltiples documen-
tos que analizan la confianza en la policía en 
países latinoamericanos y que están escritos 
en inglés. Con respecto al tipo de método 
utilizado en los documentos, el 18% refieren 
a estudios de caso, el 17% a casos comparados 

y el 66% a otros como revisión de literatura y 
conceptualizaciones. 

Los países objeto de estudio de la lite-
ratura revisada incluyen a China (9% de los 
artículos revisados), México y Estados Unidos 
(7% de los artículos revisados), y les siguen 
otros como Australia, Taiwán, India y Cana-
dá, así como unos más de Europa y América 
Latina. Estos representan diferentes regiones 
del mundo, por lo cual no se considera que 
un mayor énfasis en un caso sobre otro sea 
una limitante para la investigación. Resalta el 
hecho de que la mayoría de veces en las que se 
estudian las instituciones policiales y la con-
fianza en la policía en América Latina se hace 
a través de casos comparados y no de estudios 
de caso. Ahora bien, esto no es excluyente para 
la investigación, pues, independientemente 
del método utilizado, los hallazgos reflejan de 
manera general variables que afectan la con-
fianza en la policía en diferentes países, y ese 
es, precisamente, el objetivo del estudio.

FIGURA 1. FASES DE EXPLORACIÓN DE LA LITERATURA

Fuente: elaboración propia.
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La producción científica sobre confianza 
en la policía se ha incrementado desde el año 
2000. El inicio de producción desde el siglo 
XXI se puede deber a que en comparación con 
las décadas de los ochenta y noventa, la década 
del 2000 ha sido testigo de más y mejores rela-
ciones entre la policía y la comunidad debido 
al desarrollo de las policías comunitarias (Wu 
et al., 2012).

Tras la revisión preliminar de la litera-
tura, se construyeron categorías de análisis 
de manera inductiva. En total se definieron 
cinco categorías: teorías sobre variables que 
influyen en la confianza en la policía; variables 
objetivas; variables mixtas; variables subjeti-
vas; y comportamiento de la policía. Estas 
cinco categorías guían la estructura a través 
de la cual se presentan los resultados de este 
estudio. Más adelante se explica en detalle 
cada una de ellas.

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE 

CONFIANZA

Se entiende por confianza la expectativa de 
que el otro se comporte de un determinado 
modo –cooperará, se comportará honrada-
mente, etc.–, en función de las acciones y los 
valores de la persona o entidad en quien se 
deposita la confianza. En ese sentido, la con-
fianza en la policía es la expectativa que tiene la 
ciudadanía de que la institución se comporte 
de manera coherente con las normas social-
mente definidas y asociadas a este papel. De 
modo que, la población tiene expectativas de 
que la policía disuelva, resuelva y prevenga la 
delincuencia; además, tiene la expectativa de 
que los uniformados se comporten de forma 

imparcial, sean justos y respetuosos, entre 
otras conductas basadas en un componente 
de moralidad (Han et al., 2017; León, 2014; 
Pass et al., 2020). Asimismo, autores como 
Murphy et al. (2014) argumentan que el 
concepto de confianza es abstracto y se en-
cuentra arraigado en las experiencias vividas, 
en especial cuando el receptor de la confianza 
es una institución. 

El análisis de la confianza en las institu-
ciones desarrollado desde la academia puede 
partir de un criterio organizacional interno, 
de manera que, mientras mayor sea la con-
fianza de los miembros de una entidad pública 
hacia los directores, mayor será la eficacia y 
eficiencia de la organización. Por otra parte, 
se encuentra el criterio procedimental, el 
cual permite entender la confianza desde un 
punto de vista relacional entre la ciudadanía 
y un actor público. En ese sentido, cuando el 
ciudadano percibe que el procedimiento de 
un actor institucional es justo e íntegro, y no 
comete algún exceso del uso facultativo de la 
violencia, tiende a confiar en las autoridades 
estatales (Cherney y Murphy, 2019; Ralston 
y Chadwick, 2010).

Ahora bien, la confianza en una autoridad 
pública se suele analizar como una variable 
independiente que afecta la legitimidad del 
Estado y sus gobernantes. Sin embargo, en 
materia de formulación de política pública, en-
tender la confianza en las autoridades públicas 
como una variable dependiente, que se puede 
ver afectada por otros factores de carácter so-
cial, económico o cultural, permite enfrentar 
periodos de crisis de legitimidad estatal ante 
la ciudadanía (Cherney y Murphy, 2019; Lo-
bnikar y Meško, 2015).
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TEORÍAS SOBRE VARIABLES QUE INFLUYEN EN 

LA CONFIANZA EN LA POLICÍA

En la literatura encontrada se destaca el esfuer-
zo de los autores para formular proposiciones 
generales que expliquen las variables que afec-
tan la confianza en la policía. Entre ellos, Hajek 
et al. (2008) estudian los procedimientos de los 
oficiales de la policía a partir de la Teoría de 
la Comunicación-Acomodación. Según esta 
teoría, los oficiales de policía varían la forma 
en la que se comunican con los individuos en 
función de su posición o rol en una sociedad. 
En ese sentido, el rol o la jerarquía social –en la 
que se encuentra un individuo– afecta la forma 
en la que un oficial de policía se comunica con 
la ciudadanía. 

Van Craen y Skogan (2015) exponen 
los planteamientos de la literatura en justicia 
social, y señalan que la reacción de los ciuda-
danos hacia las autoridades está moldeada por 
el juicio de cómo esas autoridades formulan 
decisiones, así como la forma en la que se trata 
a los individuos cuando se ejerce autoridad. De 
igual manera, Choi y Kruis (2021) explican 
que, desde la teoría del suicidio de Durkheim 
–quien publicó su trabajo entre 1982 y 1985–, 
la función de la policía es proteger los valores 
éticos y normativos de la sociedad. Por lo tanto, 
en una comunidad con una alta cohesión social 
debería haber una mayor confianza en la poli-
cía, ya que se reconoce que es ella quien protege 
las instituciones morales de la sociedad. 

Autores como Goldsmith (2005) plan-
tean que las reformas en la policía deben estar 
orientadas al trust-building, que se caracteriza 
por la transparencia de la información, la in-
fluencia en la comunidad (buscar consejo y 

acompañamiento de otros), y el control (de-
legación de algunas tareas o funciones a otras 
unidades de la policía). Por otro lado, para 
Frühling (1999), esa transparencia también 
resulta fundamental en toda reforma policial 
ya que es la mejor forma a través de la cual se 
logra fortalecer la percepción de la ciudadanía 
sobre el control administrativo del quehacer 
policial; y es por esa vía por la que se recuperan 
y restablecen las relaciones de confianza.

Finalmente, algunos autores resaltan la 
importancia de analizar el nivel de confianza en 
la institución como una relación bidireccional 
entre la policía y la ciudadanía. MacDonald 
y Stokes (2006) plantean la hipótesis de que, 
en aquellos grupos comunitarios donde hay 
un mayor capital social, se presenta un mayor 
nivel de confianza en la policía. Por su lado, 
Mourtgos et al. (2019) resaltan la importan-
cia de analizar la confianza en la policía no 
solo desde la ciudadanía hacia la policía, sino 
también de la policía hacia la ciudadanía. En 
ese sentido, la relación de confianza policía-
ciudadanía no es unidireccional, sino bidirec-
cional, por lo cual los autores concluyen que, si 
la confianza de la policía hacia la ciudadanía es 
mayor, los oficiales de policía son más propen-
sos a poner en riesgo sus vidas para mantener a 
salvo a los miembros de la comunidad. 

Según la literatura, los determinantes de 
la confianza en la policía –desde la ciudadanía– 
pueden variar en función del contexto político, 
económico y social y, en consecuencia, del dise-
ño organizacional e institucional de la policía. 
En ese sentido, a pesar de que la literatura revi-
sada no hace referencia explícita a los modelos  
de policía, es importante resaltar que su forma de  
operar, que suele variar de un país a otro, es 
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sin duda un factor influyente en la relación 
de confianza con la ciudadanía. Por ejemplo, 
cada uno de los modelos de policía señalados 
por Guillén (2015), a saber: i) el modelo POP: 
policía orientada a la solución de problemas; 
ii) policía orientada a la comunidad: proximi-
dad social; iii) el modelo de policía de Estado; 
y iv) el modelo policial reactivo, plantean una 
propuesta diferente de relacionamiento con la 
comunidad, lo que incide directamente en los 
niveles de confianza.

Tyler (2004) reafirma dicha posición y 
expone que el desempeño de la policía influye 
directamente en la confianza que le brinda la 
ciudadanía. Por consiguiente, el autor pro-
pone un ciclo de confianza en la institución 
para explicar dicho fenómeno, de manera 
que, cuando la ciudadanía tiene confianza en 
la policía, esta coopera y denuncia, lo cual es-
timula la prestación del servicio y la actuación 
policial y, en función de los resultados, vuelve 
a iniciar el ciclo.

Variables objetivas que inciden en la confianza 

policial

Se denominan variables objetivas a aquellos 
elementos cuya “definición es clara, deja 
poco margen a la interpretación por parte 
del sujeto o investigador y se dispone de un 
buen instrumento para medirlas” (García y 
Hernández, 2013). De esta manera, se iden-
tificaron dos variables objetivas principales: 
variables socioeconómicas y sociodemográficas, 
y criminalidad. A su vez, como lo muestra la 
figura 2, estas se desagregan en categorías más 
pequeñas o específicas, que serán abordadas 
a continuación.

FIGURA 2. CODIFICACIÓN DE VARIABLES 
OBJETIVAS

Fuente: elaboración propia.

La literatura revisada refleja que, para analizar y 
evaluar la confianza de los ciudadanos en la po-
licía, se deben tener en cuenta elementos como 
la caracterización sociodemográfica, variables 
y grupos sociodemográficos y confianza en el 
vecindario. Frente a la caracterización socio-
demográfica de la población, se conciben tres 
factores como relevantes en la relación entre la 
policía y la sociedad: su nivel socioeconómico, 
la edad y el género. Wang y Sun (2020) seña-
lan que la clase socioeconómica es un factor 
determinante, en tanto las personas de clase 
alta tienden a estar más satisfechas con la po-
licía que las personas de clase socioeconómica 
baja, quienes, normalmente, tienen opiniones 
negativas sobre la institución. 

La edad también juega un papel deter-
minante, pero no hay un consenso frente al 
impacto que puede llegar a tener. Por un lado, 
existe una tendencia que afirma que las perso-
nas de mayor edad depositan más confianza en 
la policía y que esta pareciera aumentar con el 
tiempo. En esa misma línea, los ciudadanos 
más jóvenes tienen opiniones más hostiles 
y negativas frente a la policía porque, entre 
otras cosas, la perciben como una barrera a la 
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libertad. Sin embargo, por otro lado, diversos 
estudios plantean lo contrario, al evidenciar 
que los jóvenes muestran niveles más altos de 
confianza que los adultos (Chambers et al., 
2020; Betancur, 2020; Merry et al., 2012).

Respecto al género, la literatura eviden-
cia que las mujeres policías son tratadas por la 
población, generalmente, de manera más justa 
que los hombres e, incluso, pueden recibir un 
trato preferencial; luego, tienden a generar un 
nivel de confianza más alto (Chambers et al., 
2020). Vale la pena mencionar que, de acuer-
do con Barnes et al. (2018), quienes formulan 
políticas públicas para intentar restablecer la 
confianza en las instituciones, estratégicamente 
contratan a más mujeres para ejecutar dichas 
políticas.

Por su lado, Kearns et al. (2019) afirman 
que el concepto y la percepción de confianza 
también varían de acuerdo con los grupos demo-
gráficos y, citando a Tuch y Weitzer, insisten en 
que las acciones policiales no tienen efecto ho-
mogéneo en todos los grupos –raciales, religio-
so, étnicos, población LGBTQ, entre otros–; 
por ejemplo, los efectos son más negativos para 
los ciudadanos negros que para los ciudadanos 
blancos (Kearns et al., 2019). Alineado con lo 
anterior, Merry et al. (2012) reafirman esa idea 
general y plantean que, en muchos países, los 
niveles significativamente bajos de confianza 
en la policía suelen estar determinados por 
ataques injustificados y privaciones de los 
servicios policiales. Ejemplo de ello son: Gran 
Bretaña, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica 
y Hungría; países en los que se ha reportado 
que la policía tiene actitudes negativas, estereo-
tipos, comportamientos racistas y discrimina-
ción hacia las minorías (Hera, 2015; Merry et 

al., 2012; Murphy, 2017; Thomassen, 2013; 
Cao, 2015; Fedina et al., 2019). 

Más allá de factores sociodemográficos y 
socioeconómicos, la criminalidad se consolida 
como la segunda variable objetiva de mayor 
relevancia. Dentro de esa categoría existen dos 
elementos puntuales: el desempeño policial y la 
inseguridad. 

Frente al primero, las acciones espera-
das y valoradas por parte de la población con 
respecto a la policía están relacionadas con la 
confianza en la eficacia policial. La población 
genera expectativas de actuación y competen-
cia de la policía en relación con la capacidad 
de la institución para disuadir y controlar la 
delincuencia, mantener el orden, y proteger 
y servir al público. Asimismo, esperan que las 
respuestas de la policía sean siempre impar-
ciales y equitativas (Betancur, 2020; Grijalva 
y Fernández, 2017; Ruiz-Pérez, 2019). De 
forma que, si la policía cumple con estas ex-
pectativas, la población tiende a confiar y está 
más dispuesta a colaborar con los uniforma-
dos. Asimismo, otros autores como Rolim y 
Hermann (2018) enuncian que entre las áreas 
sobre las que se espera respuesta de la policía 
se encuentran la prevención del terrorismo, 
la respuesta inmediata a las emergencias, la 
vigilancia patrullera, el apoyo a las víctimas y 
testigos, y el combate del tráfico y consumo de 
drogas, entre otras. 

Con relación con el segundo, la literatura 
considera que existe una relación directa entre 
las estadísticas e indicadores de impacto sobre 
la seguridad –incluyendo la capacidad de los 
uniformados de capturar delincuentes– y el 
aumento de la confianza en la policía (Wu y 
Sun, 2009; Wu et al., 2012; Bergman y Flom, 
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2012; Restrepo, 2020). Además, asegura que 
el miedo al delito es un factor determinante 
para la satisfacción del quehacer policial. Así 
también lo expresan Martínez et al. (2018) de 
manera general, Nalla et al. (2018) basados en 
un estudio de caso de India, y Boateng (2018) 
como resultado de su estudio en Ghana: cuan-
do los ciudadanos se sienten seguros en sus 
barrios, también se sienten satisfechos con la 
labor de la policía y, por ende, hay un potencial 
para fortalecer esa relación de confianza; por el 
contrario, la población no confía en la policía 
al considerar que no tiene un buen desempeño 
en el desarrollo de sus funciones. Partiendo de 
ese argumento, en América Latina, una región 
con alta criminalidad e inseguridad, desde la 
reducción del miedo al crimen se podría con-
tribuir a mejorar la percepción y la imagen de 
la policía (Moravcová, 2016; Martínez et al., 
2018; Ruiz-Pérez, 2019).

Variables mixtas que afectan 

la confianza policial

Las variables mixtas son aquellas que pueden 
ser objetivas o subjetivas, dependiendo de la 
manera en que se analice; es decir, una misma 
variable puede incidir objetiva y subjetivamen-
te en los niveles de confianza policial. En este 
punto, la economía del comportamiento cobra 
una especial relevancia, ya que esta aborda el 
raciocinio de las personas partiendo del hecho 
de que el individuo actúa de una u otra forma, 
basado en diferentes sesgos y no siempre de 
forma racional. Es por ello que la confianza se 
establece bajo parámetros psicológicos donde 
resulta vital la experiencia personal con las 
instituciones públicas, en este caso la policía 

(León, 2014; Briceño et al., 2019). En ese sen-
tido, la categoría de variables mixtas incluye 
la presencia policial en el territorio, el contexto 
político institucional y la confianza estatal, tal 
como se muestra en la figura 3.

FIGURA 3. CODIFICACIÓN DE VARIABLES 
MIXTAS

Fuente: elaboración propia.

Una de las filosofías y estrategias recientes por 
medio de las cuales la policía hace presencia en 
el territorio es a través de la policía comunita-
ria. Al implicar un contacto directo entre los 
policías y los ciudadanos, esta aproximación 
comunitaria puede ser efectiva para cons-
truir relaciones de confianza e, incluso, para 
mejorar la eficacia de su labor, pero el éxito 
depende realmente del compromiso real de 
los uniformados (Malone y Dammert, 2021; 
Betancur, 2020; Merry et al., 2012; Rolim y 
Hermann, 2018). Además, Nalla y Madan 
(2012) identifican que un elemento clave para 
una actuación policial eficaz es la participación 
activa de los ciudadanos en el tratamiento de 
los problemas de delincuencia comunitaria. 
Sin embargo, la sola presencia de los policías 
en las calles no es suficiente; se requiere que los 
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policías, de manera respetuosa, escuchen a la 
comunidad e identifiquen los problemas que 
los aquejan (Rolim y Hermann, 2018). Por su 
parte, Betancur (2020) resalta la importancia 
de una buena comunicación para abordar los 
problemas que se presentan al interior de una 
comunidad. Asimismo, la mediación de los 
policías “se  basa en ocho principios: volunta-
riedad, confiabilidad, flexibilidad, simplicidad, 
imparcialidad, equidad, honestidad y trans-
parencia” (Steele, 2018, citado en Restrepo, 
2020, pp. 77-78). Finalmente, se identifica que 
el éxito de la labor de los policías depende de la  
calidad de la relación y de la percepción de  
la comunidad sobre las labores de esta.

Ahora bien, de acuerdo con Francis Boa-
teng (2018), la confianza en la policía también 
es determinada por la percepción que tienen 
los ciudadanos sobre el grado de desorden de 
su vecindario; es decir, el desorden se relaciona 
con el desempeño y la eficacia de la policía en el 
control del crimen (Bradford y Myhill, 2014). 
Asimismo, es menester mencionar que existen 
otros elementos que determinan la confianza 
que los ciudadanos tienen en la institución. 
Algunos de esos son el sentido de comunidad, 
el grado de interacción en esa comunidad, la 
conexión entre los vecinos y su nivel de soli-
daridad (Han et al., 2017). 

En cuanto al contexto político, hay fac-
tores externos y factores internos que son 
determinantes. En la literatura revisada se 
pudo evidenciar que factores externos como 
los medios de comunicación y el estado de la 
economía nacional pueden incidir directamen-
te sobre la confianza en la policía. Los medios 
de comunicación juegan un papel vital en la 
transmisión de los acontecimientos diarios, en-

tre esos los que incluyen a la policía (Betancur, 
2020). La percepción de los ciudadanos sobre 
la institución está influida por los medios de 
comunicación, por lo que estos tienen la ca-
pacidad de moldear la opinión de las personas 
(Sun et al., 2016; Wang y Sun, 2020; Yudina 
et al., 2017). 

Lo anterior cobra relevancia dado que, 
cuando los medios de comunicación, princi-
palmente los informales, transmiten conductas 
dañinas de la policía, pueden tener un impacto 
negativo significativo en la confianza ciuda-
dana (Sun et al., 2016). Entre esos medios de 
comunicación sobresalen las redes sociales, 
frente a las cuales Verduzco (2017) sostiene 
que la proliferación de sistemas privados de 
monitoreo usados por estas han puesto en 
manos de la ciudadanía una solución a la fal-
ta de transparencia de información sobre las 
actividades rutinarias o extraordinarias de la 
policía. Sin embargo, cada video en el que se 
muestren malas prácticas policiales incrementa 
la desconfianza de la ciudadanía. 

Es importante resaltar que, aunque la 
policía tenga un comportamiento condescen-
diente con la ciudadanía en un determinado 
contexto geoespacial, los medios digitales 
pueden influir de forma significativamente 
negativa en las percepciones subjetivas de los 
manifestantes. Los manifestantes tienen mayor 
capacidad de organización y aglutinamiento 
gracias a las grabaciones y denuncias difundi-
das a través de redes sociales como Facebook, 
YouTube o Twitter (Trottier y Fuchs, 2014; 
Zayas y Bouhaben, 2021).

Por otra parte, se puede identificar que 
existe relación entre la satisfacción de la po-
blación con el régimen político y la confianza. 
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Estudios transversales realizados en Europa y 
en 12 países iberoamericanos encontraron que 
cuando hay mayor satisfacción con el orden 
democrático y el desarrollo socioeconómico 
del país, hay niveles de confianza excepcio-
nalmente altos en la policía (Boda y Medve-
Bálint, 2017; Ruiz-Pérez, 2019; Wu et al., 
2012; Thomassen, 2013).

Asimismo, se ha identificado que un 
fuerte predictor de la confianza en la policía 
es la confianza en las demás instituciones del 
Estado (Machura et al., 2019; Wu et al., 2012). 
Martínez-Ferrer et al. (2018) encontraron que 
la desconfianza en las instituciones democrá-
ticas y el descontento con las instituciones de 
justicia están interrelacionadas y, en conjunto, 
se asocian a una falta de confianza policial. Es 
por esto que, si los ciudadanos confían en las 
instituciones gubernamentales, las perciben 
como justas e imparciales y, en general, están 
satisfechos con el funcionamiento de la demo-
cracia, puede evidenciarse mayor confianza 
en la policía (Semukhina y Reynolds, 2014; 
Thomassen, 2013). Por el contrario, el mal des-
empeño de las instituciones gubernamentales, 
la corrupción de los funcionarios públicos, la 
impunidad y los arreglos institucionales inade-
cuados destruyen la confianza en la institución 
(Boateng, 2018; Verduzco Chávez, 2017; Wu 
et al., 2012).

Así también lo afirma Dammert (2016), 
quien establece que cuando se percibe algún 
grado de impunidad, especialmente en casos 
de posible abuso policial, la consecuencia 
directa de ese nivel de desigualdad en la ad-
ministración de justicia es la desconfianza en 
las instituciones; una desconfianza que recae 
fuertemente sobre la institución policial.

Variables subjetivas asociadas a la confianza 

policial

El análisis de las variables subjetivas parte de 
una visión epistemológica pospositivista. En 
ella, la interpretación del sujeto afecta el estu-
dio de la realidad; así, estas variables dependen 
de la interpretación del sujeto, de cómo este 
observa y cómo percibe la realidad. También 
se puede entender como un constructo, es decir, 
cómo es el sistema social para cada sujeto; por 
lo tanto, no se puede medir de manera directa, 
sino mediante indicadores de acuerdo con las 
dimensiones propias.

Dentro de las variables subjetivas se en-
cuentran las percepciones. En la literatura so-
bre la confianza en la policía se hace referencia 
a las percepciones que tiene la población sobre 
tres elementos: 1) la capacidad de las institucio-
nes, la cual contiene las siguientes subcatego-
rías: a) desempeño policial, b) capacidad del 
gobierno para manejar el crimen, c) actitud de 
la población hacia la eficiencia o efectividad 
del gobierno; 2) la calidad de vida en general, 
que implica la autopercepción y el sentido de 
posición grupal en la sociedad; y 3) seguridad, 
concepto que alude a la sensación de insegu-
ridad y al miedo a la delincuencia.

Así es como algunos autores exponen que 
un trato justo y equitativo de parte de la policía 
aumenta la confianza en la institución; que si 
los ciudadanos consideran que la policía es efi-
caz en su labor, su confianza en la institución 
aumentará; que la opinión de la policía depen-
de de las percepciones del nivel de delincuencia 
y de su eficacia para enfrentarla (Oliveira et al., 
2020; Akinlabi, 2020; Boateng, 2018; Ma-
chura, 2020). Adicionalmente, otros estudios 



1 2 8

O P E R A ,  I S S N :  1 6 5 7 - 8 6 5 1 ,  E - I S S N :  2 3 4 6 - 2 1 5 9 ,  N °  3 1 ,  j u l i o – d i c i e m b r e  d e  2 0 2 2 ,  p p .  1 1 7 - 1 3 8

A .  M a c í a s ,  J .  S a l a z a r,  V.  C u a d r o s ,  A .  C a r v a j a l ,  D .  R u i z ,  A .  L e g u i z a m ó n ,  C .  M a r t í n e z  y  V.  R a m í r e z 

afirman que la profesionalidad policial, la efi-
cacia, la equidad en el trato con los ciudadanos 
y la integridad policial predicen la satisfacción 
con la policía, por lo cual resulta importante 
analizar la confianza en esta no solo desde la 
ciudadanía hacia la policía, sino también de 
la policía hacia la ciudadanía; es decir, es una 
relación de confianza bidireccional (Nalla y 
Nam, 2021; Mourtgos et al., 2019).

Novich et al. (2018) también afirman que 
los ciudadanos miden la justicia procedimental 
con las experiencias pasadas, mientras que Van 
Damne (2017) señala que la confianza pública 
y la legitimidad hacen posible la cooperación 
entre policías y ciudadanos. En consonancia 
con esos argumentos, Goldsmith (2005) plan-
tea que las reformas en la policía deben estar 
orientadas al trust-building, el cual se caracte-
riza por la transparencia de la información, la 
influencia en la comunidad –buscar consejo y 
acompañamiento de otros–, y el control –dele-
gación de algunas tareas o funciones–. Sin em-
bargo, Dammert considera que las relaciones 
de confianza se pueden convertir en un arma 
de doble filo: al privilegiarse ese desempeño 
institucional, para incrementar la confianza, se 
desincentiva a otros actores políticos a facilitar 
y promover los procesos naturales de reforma 
policial que muchas veces van de la mano con 
la misma evolución de la ciudadanía (Dam-
mert, 2016).

A su vez, Van Craen y Skogan (2015) 
exponen los planteamientos de la literatura en 
justicia social, y señalan que la reacción de los 
ciudadanos hacia las autoridades está moldeada 
por el juicio de cómo esas autoridades formu-
lan decisiones, y por la forma en la que se trata a 
los individuos cuando se ejerce autoridad. Con 

base en lo anterior, se evidencia en la literatu-
ra un acuerdo generalizado respecto a cómo 
afecta la percepción del desempeño policial a 
la confianza en la institución. Dicha percep-
ción, a su vez, se va configurando a partir de 
los encuentros y las experiencias personales de 
cada individuo con la policía (Akinlabi, 2020; 
Nalla et al. 2021; Pass et al., 2020).

En contextos de protesta social, donde 
la subjetividad reina, el estudio de la relación 
entre la confianza en la policía –trust in the 
police– y la gestión policial de protestas socia-
les –protest policing– puede verse obstaculizado 
por cinco barreras de investigación: 1) el con-
trol que ejerce la policía sobre el territorio de 
estudio durante la protesta social; 2) la relación 
asimétrica de información –entre la policía y el 
investigador– frente a la formulación de acción 
y toma de decisión; 3) en función del contexto, 
algunos esfuerzos de la policía para disipar el 
proceso de investigación; 4) el escepticismo 
de potenciales sujetos de estudio que podrían 
participar en una encuesta o entrevista; y 5) 
un comportamiento reacio a la cooperación 
(Ullrich, 2019).

A pesar de dichas barreras, algunos cien-
tíficos sociales han logrado estudiar el com-
portamiento de la confianza en la policía en 
contextos de protesta social. Así, Perry (2021) 
–a partir de una base de datos de 470 mani-
festantes en Israel durante 2012– propuso el 
process-based model of policing para explicar 
el relacionamiento entre protest policing y 
trust in the police. Su modelo encontró que 
mientras más positivas sean las percepciones 
subjetivas, mayor será la actitud propensa a 
la cooperación de los manifestantes. En caso 
contrario, las percepciones negativas tendrán 
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como resultado una relación confrontacio-
nal durante las manifestaciones. En pocas 
palabras, Perry et al. (2017) concluyen que 
el uso de métodos militares para disipar la 
desobediencia en las protestas sociales afecta 
de forma negativa la confianza en la policía 
por parte de los manifestantes, debido a dos 
razones: por un lado, genera un efecto de 
alienación, y por el otro, implica un efecto de 
criminalización, de modo que los manifestan-
tes perciben que son objetivos de arresto por 
parte de la policía. 

Finalmente, la literatura argumenta que 
los grupos minoritarios, como los afroamerica-
nos y los latinos, tienden a tener un menor ni-
vel de confianza en la policía, especialmente si 
se han presentado casos previos de muertes por 
brutalidad policial (Kochel, 2019; Williamson 
et al., 2018), lo que en algunos momentos ha 
llevado, por ejemplo, a incorporar más oficiales 
afroamericanos que estimularan el diálogo con 
manifestantes (Kochel, 2020).

Con respecto a los niveles de criminalidad, 
eficacia y justicia procedimental, Moravcová 
(2016) afirma que la efectividad de la policía 
depende mucho de los controles informales y 
de la cooperación de los ciudadanos, además 
de la importancia de la legitimidad. Asimismo, 
concluye que, en los países europeos analizados 
en su estudio, la voluntad de los ciudadanos 
para cooperar con las autoridades y proteger 
el orden social depende de factores como el 
miedo al crimen y la efectividad de la policía. 
Por su parte, Chambers et al. (2020) exponen 
que hacer un efectivo control del crimen es una 
de las variables que mejoran la confianza en la 
institución. Boateng (2018), en contraste, ex-
pone algunas variables que tienen una relación 

positiva y estadísticamente significativa con la 
confianza en la policía. 

Asimismo, es importante tener en cuenta 
que el sistema de creencias de una comunidad 
también puede ser un determinante del nivel 
de confianza en la policía (Ransley et al., 2007). 
En consecuencia, las experiencias colectivas e 
históricas con la policía dan forma a las per-
cepciones públicas de legitimidad y confianza. 
Al tener en cuenta lo anterior, las experiencias 
históricas y actuales de acoso, discriminación 
y uso excesivo de la fuerza por parte de la po-
licía hacia las comunidades afroamericanas, 
otras comunidades de color y comunidades de 
lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer 
(LGBTQ) han erosionado la legitimidad y la 
confianza policial dentro de estas comunidades 
(Chambers et al., 2020). 

Estos hallazgos también amplían la teoría 
SOR (Sites of resilience), al complicar el papel 
que desempeña la policía en el desarrollo de 
una identidad callejera. La teoría SOR sos-
tiene que las experiencias estructurales con el 
racismo sistémico y los casos traumáticos de 
injusticia –entendida como mala conducta 
policial–, son fundamentales para el forta-
lecimiento de la resiliencia en las ciudades 
frente a la injusticia (Chambers et al., 2020). 
Estos autores también plantean que la policía 
es una extensión del complejo de violencia 
estructural y que las experiencias con la po-
breza y el desempleo generan gran parte del 
crimen callejero.

Por lo anterior, Cao (2015) afirma que, 
para ganar la confianza del público, la policía 
en una sociedad democrática debe rendir cuen-
tas por el crimen y el desorden en sus vecinda-
rios. Cao, respaldado por Skinns y Sprawson, 
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también sostiene que se debe considerar que la 
policía representa la moral predominante, por 
lo cual debe actuar con una conducta adecua-
da y, en consecuencia, deben tratar al público 
con dignidad y equidad (Cao, 2015; Skinns y 
Sprawson, 2016).

COMPORTAMIENTO POLICIAL Y SU RELACIÓN 

CON LA CONFIANZA

Las variables relacionadas con el comporta-
miento de la policía son de gran relevancia 
para examinar la relación de confianza entre 
el cuerpo policial y los ciudadanos (World 
Bank Group, 2014). Ese comportamiento está 
determinado por la conducta de los uniforma-
dos, así como por la transparencia y justicia 
aplicada a sus acciones, tal como se evidencia 
en la figura 4.

FIGURA 4. CODIFICACIÓN DE VARIABLES  

DEL COMPORTAMIENTO DE LA POLICÍA

Fuente: elaboración propia.

La literatura revisada asocia la conducta po-
licial con corrupción, integridad y código 
del silencio. A mayores niveles de corrupción 
o falta de integridad policial, menor será la 
confianza de la población en esa institución 
(Nalla et al., 2018; Barnes et al., 2018; Che-

loukhine et al., 2015; Branko y Meško, 2015; 
Kutnjak, 2015; Lim, 2019; Meško y Eman, 
2014; Vito et al., 2011); y es que la confianza 
se puede concebir como el juicio subjetivo de 
una persona sobre la probabilidad de recibir 
un buen comportamiento policial (Pass et al., 
2020). Por esta razón, los uniformados deben 
comportarse como una entidad democrática 
que rinde cuentas a la sociedad por el crimen 
y el desorden social y, asimismo, representar la 
conducta adecuada y los valores que identifi-
quen a la sociedad (Cao, 2015)

Además, el comportamiento policial se ri-
ge por un código de conductas donde hay reglas 
establecidas de lo que se puede o no se puede 
hacer. Según Ivković y Haberfeld (2015), la ins-
titución policial cuenta con reglas organizativas 
que prescriben el comportamiento apropiado y 
el inapropiado. Asimismo, la conducta policial 
se puede ver desde una perspectiva moral co-
rrecta o incorrecta debido a que las normas que 
rigen o las reglas organizativas funcionan como 
creencias por parte de la sociedad acerca de lo 
que deben hacer los uniformados. Estas reglas 
organizativas deben enseñarse a los oficiales y 
hacerse cumplir (Kutnjak, 2015).

Aunado a lo anterior, el comportamiento 
policial está directamente relacionado con la 
justicia procedimental y la justicia distributiva, 
tal como lo exponen Fedina et al. (2019). Por 
ejemplo, la justicia procedimental se relaciona 
con las interacciones positivas que los ciudada-
nos tienen con la policía a través de la equidad 
de los procesos; mientras que, por otro lado, la 
justicia distributiva tiene que ver con la manera 
como la policía responde a los delitos y a otras 
necesidades de la sociedad, y si dichas respues-
tas son imparciales y equitativas. Valiéndose de 
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lo anterior, se forma la percepción pública de 
la legitimidad policial.

Según Grijalva y Fernández (2017), la 
corrupción y la confianza tienen una relación 
endógena; es decir, que la corrupción tiene 
un importante impacto negativo en la con-
fianza policial. Asimismo, Martínez-Ferrer et 
al. (2018) exponen que los países con altos 
niveles de criminalidad y corrupción policial 
tienen menos probabilidades de confiar en 
la policía, una posición compartida por di-
versos estudios (Thomassen, 2013; Grijalva 
y Fernández, 2017; Malone y Dammert, 
2021; Barnes et al., 2018; Cheloukhine, et 
al., 2015).

Ahora bien, el código del silencio o la re-
gla no escrita de que un oficial nunca da infor-
mación incriminatoria contra un compañero 
es la barrera más grande para el control efectivo 
de la corrupción (Sauerman y Kutnjak, 2015). 
En varios países existe una cultura general del 
silencio cuando se trata de enjuiciar a unifor-
mados corruptos, una práctica que perpetúa 
las malas conductas al interior de la institución 
y tiende a favorecer la corrupción (Ivković et 
al., 2015; Meško y Eman, 2014; Khechumyan 
y Ivković, 2015; Sauerman y Kutnjak, 2015; 
Akinlabi, 2020).

Finalmente, Tsushima y Hamai (2015) 
afirman que la idea de la justicia procedimental 
resulta vital en el momento de impartir justi-
cia, ya que se enfatiza el proceso de escuchar a 
todas las partes antes de tomar una decisión, 
lo que produce en los participantes un senti-
miento de control, equidad y satisfacción. Ese 
tipo de procesos brinda una sensación de buen 
trato, cortesía y dignidad en las interacciones 
sociales, lo que deriva en un impacto directo 

sobre las relaciones de confianza (Maguire et 
al., 2016).

Sumado a lo anterior, Merry et al. (2012) 
mencionan que la justicia procedimental es 
la variable que más influye en los índices de 
satisfacción de los ciudadanos cuando estos 
tienen contacto con la policía y dicho contacto 
es iniciado por los oficiales; más aún cuando 
entran en juego elementos como la identidad 
étnica y los medios de comunicación (Ferdik 
et al., 2015; Murphy, 2017).

CONCLUSIONES 

Aunque a primera vista la confianza policial 
no pareciera ser un tema muy estudiado en el 
entorno académico, el ejercicio de revisión de 
literatura adelantado en este estudio muestra 
que sí es un asunto de interés y que poco a po-
co está cobrando mucha más relevancia. Cada 
vez es más frecuente encontrar investigaciones 
que buscan definir y conceptualizar la confian-
za policial, partiendo de las nociones básicas  
de seguridad, de la naturaleza de los cuerpos de 
policía y de la función del Estado de proveer 
protección y garantizar el bienestar de la pobla-
ción. Pero también se encuentran estudios que 
se enfocan en las relaciones de confianza que se 
construyen entre la población y los uniforma-
dos basados en los tipos o modelos de servicio 
de policía que se implementan en diferentes te-
rritorios. Y, además, se ha despertado un mayor 
interés por involucrar otras disciplinas dentro 
de este tipo de análisis, como lo son la econo-
mía del comportamiento, la racionalidad bajo 
la cual actúan los seres humanos, así como los 
resultados de la gestión pública, especialmente 
en servicios como la administración de justicia.
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Las variables identificadas en este docu-
mento representan un ejercicio riguroso de 
revisión sistemática de la literatura existente re-
lativa a la confianza policial. Es posible que aún 
haya una oportunidad de ampliar esa literatura 
y robustecer dichas variables, especialmente 
enfocándose en estudios de caso de diferentes 
regiones del mundo. En esta investigación se 
incluyeron algunos de esos estudios de caso, 
pero no se profundizó en los detalles puntuales 
de cada uno, sino que se buscó brindar una 
visión más general de los hallazgos encontra-
dos en cada pesquisa. Ahora bien, este estado 
del arte brinda herramientas importantes para 
avanzar en el estudio de la confianza policial en 
contextos como el colombiano, donde aún no 
existen estrategias contundentes de medición 
de esa confianza y donde, sin duda alguna, es 
muy pertinente fortalecer la imagen de la po-
licía, siendo el fortalecimiento de las relaciones 
de confianza entre ella y la población uno de 
los objetivos principales.
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