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Resumen
La investigación en torno a los imaginarios y representaciones es un campo que viene tomando 
fuerza en las últimas décadas, especialmente en Iberoamérica, lo cual se ve reflejado en una serie 
de publicaciones científicas en torno a la materia. De esta forma, este trabajo se centra en la aplica-
ción de estas perspectivas teóricas en el ámbito policial en diferentes países, para lo cual en primer 
lugar se hace una acotación de conceptos para tenerlos de referencia en la discusión, en segundo 
lugar, se revisan 67 referencias bibliográficas en Iberoamérica y adicionalmente algunos textos 
de habla anglosajona. Los textos fueron obtenidos principalmente del catálogo público Ex Libris 
suministrado por la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, de la Policía 
Nacional de Colombia. Las conclusiones principales se relacionan con el uso superficial de las teo-
rías, en donde en múltiples ocasiones sólo se nombran los conceptos sin un mayor desarrollo, y 
las metodologías identificadas están relacionadas con la entrevista principalmente, lo cual puede 
llegar a limitar el discurso.
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Abstract
Research on imaginaries and representations is a field that has been gaining strength in recent deca-
des, especially in Ibero-America, which is reflected in a series of scientific publications on the subject. 
In this way, this work focuses on the application of these theoretical perspectives in the police field in 
different countries, for which, first of all, a delimitation of concepts is made to have them as a reference 
in the discussion, secondly, 67 bibliographical references in Ibero-America are reviewed and additiona-
lly some Anglo-Saxon texts. The texts were obtained mainly from the public catalog Ex Libris provided 
by the Graduate School of Police “Miguel Antonio Lleras Pizarro”, of the Colombian National Police. The 
main conclusions relate to the superficial use of theories, where on multiple occasions only the con-
cepts are named without further development, and the identified methodologies are mainly related to 
the interview, which can limit speech.

Keywords: Ibero-America, interview, autoethnographic, imaginaries, representations.

Introducción

Explicar o intentar entender el comportamiento de 
los uniformados de cualquier cuerpo de Policía que 
afecte negativamente su doctrina no es una tarea 
sencilla, menos cuando se trata de un país tan di-
verso como Colombia, para tal fin, es necesario em-
plear teorías que sirvan de herramientas para este 
cometido como los imaginarios y representaciones 
sociales, por lo tanto, se hace imperioso llevar a 
cabo una revisión bibliográfica minuciosa, ya que:

El estado del arte le sirve al investigador como refer-
encia para asumir una postura crítica frente a lo que 
se ha hecho y lo que falta por hacer en torno a una 
temática o problemática concreta, para evitar dupli-
car esfuerzos o repetir lo que ya se ha dicho y, además, 
para localizar errores que ya fueron superados. Lon-
doño, O., Maldonado, L., y Calderón, L. (2016, p.9)

Siendo así, es necesario destacar que desde el ám-
bito Iberoamericano Aliaga, F., Maric, M. y Uribe, 
C. (Eds.). (2018), en el libro IMAGINARIOS Y REP-
RESENTACIONES SOCIALES. Estado de la investi-
gación en Iberoamérica, hacen, con otros autores, 
un recorrido por países como Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, México y 
Venezuela, demostrando la relevancia y el auge que 
estas teorías han tomado en los últimos años para 
los estudios sociales, donde una institución como la 
Policía no podía quedar relegada ante dicha tenden-

cia, por tal motivo una revisión bibliográfica de la 
misma envergadura pero enfocado a estrictamente 
lo policial era pertinente según los intereses de los 
autores, sin embargo, producto de esta búsqueda, 
resulta desafiante académicamente encontrar que si 
bien hablamos de 2 teorías distintas estas aparezcan 
como sinónimos en el 31% de las referencias consul-
tas (67 en total) y que solo en 2 trabajos (3%) mues-
tren una presunta complementariedad, es decir, 
armonía o correlación entre el plano de lo fundante 
(imaginarios) y aparente (representaciones), suma-
do a otras cifras que se revelarán más adelante, dan-
do paso al siguiente interrogante: ¿Qué tan nece-
sario resulta incursionar en la conceptualización 
de estas dos teorías cuando se supone que deberían 
estar claramente definidas?

Metodología

De acuerdo a lo establecido, este trabajo es basado 
en un estado del arte, el cual a su vez “es una metod-
ología de investigación cualitativo-documental” Gó-
mez, M., Galeano, C., y Jaramillo, D. (2015, p. 435), 
y apoyado en las siguientes fuentes: OECD, BASE, 
la referencia, EBSCOhost, Google, Repositorio Edu-
cativo Institucional (Policía Nacional de Colombia), 
DOAJ (Directory of Open Access Journals), SCIELO 
y ProQuest, obtenidas desde el enlace denominado 
catálogo público ex Libris: https://mindefensa.primo.

https://mindefensa.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=57MDN_INST:MDN&lang=es
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exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=57MDN_IN-
ST:MDN&lang=es, suministrado por la Escuela 
de Postgrados de Policía “Miguel Antonio Lleras 
Pizarro”, de la Policía Nacional de Colombia.

Por la naturaleza de la investigación el criterio de 
búsqueda tuvo en cuenta 3 palabras claves: imag-
inarios, representaciones y Policía, y geográfica-
mente hablando se realizó un abordaje en el rango 
del 2004 hasta el 2020 en Iberoamérica (60) y algunos 
países de habla anglosajona (7) como EEUU, países 
bajos, Las Filipinas, Reino Unido y Rusia, para un 
total de 67 referencias.

Esto con el fin de establecer la existencia de estudios 
lo cuales hayan empleado las teorías de imaginarios y 
representaciones sociales en el cuerpo de Policía para 
analizar el comportamiento de los uniformados, y 
las definiciones de los autores sobre ambas teorías. 

Ámbitos de búsqueda

Iberoamérica

Según el criterio de búsqueda estipulado anterior-
mente, Corredor, N., González, C., y Trejos, J. (2017), 
a través de estudios de casos llevados a cabo en el 
2014 y 2015 en la Escuela de Policía Simón Bolívar, 
ubicada en el municipio de Tuluá, y basados en sus 
autobiografías, exponen la movilización de imagi-
narios sobre la Policía que experimentaron gracias 
a la observación y análisis del proceso de formación 
policial, ya que fungieron como docentes de dicho 
centro educativo. En el presente trabajo no emplean 
la teoría de las representaciones sociales, pero sí de-
finen la teoría de los imaginarios sociales en palabras 
de Castoriadis, C (2005, p.67), entendiéndose por:

Las normas, valores, lenguaje, herramientas, proced-
imientos y métodos de hacer frente a las cosas y de 
hacer cosas, y desde luego, el individuo mismo, tanto 
en general como en el tipo y la forma particular que le 
da la sociedad considerada.

Sin embargo, las docentes asocian los imaginarios 
sociales con sus conceptos y percepciones sobre los 
uniformados según sus vivencias.

De igual manera, Bolaños, E., y Paniagua, W. (2016), 
llevan a cabo un trabajo de campo en la Escuela de 
Policía Simón Bolívar, donde principalmente apli-
can 6 entrevistas en profundidad a estudiantes para 
evidenciar los imaginarios de autoridad que estos 
han construido durante su proceso de formación. 
Por otro lado, los autores traen a colación las defini-
ciones de imaginarios sociales de Castoriadis (1997), 
Agudelo (2011) y Randazzo F (2012), así mismo, 
hablan de construcción de representaciones socia-
les, pero no las definen, sin embargo, emplean esta 
teoría como sinónimo de los imaginarios sociales en 
los objetivos, pero posteriormente afirman que los 
imaginarios sociales pueden ser evidenciados desde 
lo simbólico. 

Así mismo, Salazar, M., Paniagua, W., Contreras, J., 
Mejía, S., y Restrepo, E. (2017), exploran el sistema 
de creencias y el imaginario social de autoridad de 
30 miembros de la Policía Metropolitana de Santia-
go de Cali, a través de la entrevista en profundidad, 
bajo el enfoque cualitativo. Los autores mencionan 
los imaginarios sociales y las representaciones so-
ciales, pero no las definen, no obstante, las relacio-
nan con un sistema de creencias que ha ido evolu-
cionando, generando patrones de comportamientos 
en la sociedad. 

En la ciudad de Bogotá, más exactamente en la escue-
la de Inteligencia y Contrainteligencia de la Policía 
Nacional, Reyes, K (2013), lidera una investigación 
cualitativa con uniformados para comprender las 
representaciones sociales que estos tienen sobre las 
faltas al servicio, empleando la técnica de grupo focal 
con 25 policías divididos en dos grupos. Igualmente, 
habla del imaginario social de rechazo a la Policía, 
pero no lo define, cosa que sí hace con las represent-
aciones sociales citando a Lozano 2006, quien afirma 
que “es una modalidad única de conocimiento, cuya 
función es la elaboración de los comportamientos y 
la comunicación entre los individuos”.

El artículo de Miranda, L., Urrego, I., y Vera, D. 
(2015), muestra las representaciones sociales que se 
tienen sobre la barra brava Barón Rojo Sur del equi-
po de fútbol América de Cali por parte de sus propios 
integrantes y algunos actores comunitarios entre 

https://mindefensa.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=57MDN_INST:MDN&lang=es
https://mindefensa.primo.exlibrisgroup.com/discovery/search?vid=57MDN_INST:MDN&lang=es
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los que encontramos a la Policía Metropolitana de 
Cali, construidas a través de la entrevista semie-
structurada, grupos focales y la técnica documental 
de seguimiento de prensa. Los autores mencionan 
las teorías de las representaciones e imaginarios so-
ciales, pero no suministran las definiciones.

La investigación llevada a cabo por la Dirección de 
Inteligencia Policial (DIPOL), Cortés, Y., Parra, R., 
y Durán, J. (2012), busca comprender las principales 
amenazas que afectan la convivencia en la ciudad de 
Pereira, entre las cuales enfatiza en la representación 
social del narcomenudeo, establecida a través de la 
observación directa, encuestas, entrevistas, grupos 
focales, consulta documental y el simposio aplicado a 
las autoridades político-administrativas, empleados 
de la justicia, ciudadanos y miembros de la Policía 
Nacional. Los autores abordan y definen la teoría de 
las representaciones sociales de forma amplia citan-
do varias fuentes como Perera, M. (1999) y Araya, S. 
(2002), sin embargo, dan su propia definición. Aun-
que mencionan los términos de imaginarios sociales 
e imaginarios colectivos no los definen, no siendo 
posible afirmar si son sinónimos o guardan relación 
de complementariedad con las representaciones. 

El artículo de Villa, E., y Rojas, N. (2020), quiénes 
son uniformados adscritos a la Escuela de Policía 
Provincia de Sumapaz “Intendente Maritza Bonilla 
Ruiz” - ESSUM, trata de una hoja de ruta para recu-
perar la esencia de la Policía Comunitaria y mejorar 
su acercamiento con los ciudadanos. Si bien en el 
resumen de dicho texto mencionan los imaginarios 
aplicados al servicio esto no se desarrolla o define, 
como tampoco ocurre con la teoría de las represent-
aciones sociales.

Los mayores de la Policía Nacional Rodríguez, C., 
y Sandoval, V. (2019), a través de una investigación 
para optar por el título de Especialistas en seguri-
dad de la Escuela de Posgrados de Policía Miguel An-
tonio Lleras Pizarro, plantean el tema de la estruc-
tura, rasgos sociodemográficos, comportamiento, 
y proyección de la familia policial. En dicho trabajo 
hacen mención de las representaciones familiares 
policiales, representaciones culturales, imaginar-
ios, e imaginario construido en la escuela de for-

mación sobre no mezclar los problemas familiares 
con los laborales, pero no hay definición de estas 
teorías. No obstante, al parecer las emplean cómo 
sinónimos según el contexto.

A través de una investigación bajo la metodología 
cualitativa basada en la aplicación de un cuestion-
ario enviado vía electrónica a 25 patrulleros recién 
egresados de las escuelas de Policía ubicadas en el 
Departamento de Antioquia y el Eje Cafetero, Galle-
go, M. (2020), busca identificar las representaciones 
que tienen estos uniformados acerca de las normas. 
La autora asegura que “las representaciones sociales 
son asumidas como guía de acción y marco de lectura 
de la realidad” Gallego, M. (2020, p.527), pero no de-
fine los imaginarios sociales aunque sí los menciona.

El artículo de Hering, M. (2020) se basa en el análi-
sis de un caso emblemático de hurto a una joyería 
en 1930 en la ciudad de Bogotá protagonizado por el 
francés Emilio Napoleón Ravalletty, donde si bien la 
Policía como ente investigador empleó técnicas de 
antropometría, detectivismo y de Policía Judicial, 
según el autor la sospecha policial, basada en imag-
inarios del enemigo extranjero y temas migratorios 
influyeron para resolver el caso en contra del acusa-
do sin tener pruebas concluyentes. De igual manera, 
es mencionado el imaginario del peligro comunista 
sin definir esta teoría, como tampoco menciona ni 
define las representaciones sociales.

Por medio de su tesis doctoral, Cardona, J. (2019) 
utilizando entrevistas, encuestas, grupos focales y 
revisión documental expone los imaginarios y rep-
resentaciones que tenían un grupo de oficiales del 
ejército colombiano entre 1995 y 1998, creados en la 
escuela militar de cadetes y con los cuales interpre-
taban las normas emanadas por los altos mandos 
de dicha institución en el campo de batalla, oca-
sionando aciertos y desaciertos. Según el texto, “el 
imaginario como conjunto de imágenes mentales 
permite reconstruir cómo se han significado las for-
mas de percibir un contexto específico”. Hering, M., 
y Pérez, A. (2012) citados por Cardona, J. (2019, p.47), 
así mismo, el autor define las representaciones so-
ciales desde la materialidad, la forma presente, o 
lo que se exhibe citando a Chartier, R. (1996). Sin 
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embargo, en el desarrollo del trabajo aparecen múl-
tiples ejemplos de estas dos teorías, infiriendo una 
presunta complementariedad.

Desde Argentina, Ohanian, B.I.y Paredes, M.L. 
(2008), hacen un análisis de algunos capítulos del 
reality titulado “Policías en Acción”, y “las prácti-
cas discursivas y extra discursivas” que según ellos 
remiten al plano del imaginario social. Aunque en 
el texto no hay una definición de los imaginarios 
o de las representaciones sociales, para el caso del 
reality, los autores afirman que “las decisiones edi-
toriales, los recursos de montaje y post producción 
tienen efectos en el imaginario social” del televi-
dente, que se nutre por el discurso del orden que 
legitima funciones represivas de la Policía, y su rol 
como actor fundamental de la defensa social.

A través de una serie de entrevistas en profundi-
dad a 8 policías auxiliares adscritos a la Zona Met-
ropolitana de Guadalajara-México, Morquecho, 
A., y Vizcarra, L. (s.f.). Citados por Rodríguez, T. y 
García, M. (Coords.) (2007), buscan determinar las 
representaciones de los uniformados sobre su labor, 
a raíz de los discursos o motivaciones que tuvieron 
y tienen para ser policías. Cabe destacar que los au-
tores abordan ampliamente la teoría de las repre-
sentaciones sociales, mas no la teoría de los imag-
inarios sociales, como lo muestran Morquecho, 
A., y Vizcarra, L. (s.f.). Citados por Rodríguez, T. y 
García, M. (Coords.) (2007, p.258), afirmando que 
“la representación social es entendida aquí como 
una modalidad particular del conocimiento cuya 
función es la elaboración de acciones y de la comu-
nicación entre los individuos”, igualmente, para 
Moscovici, (1979, p.21) citado por Morquecho, A., y 
Vizcarra, L. (s.f, p.258):

La representación es un corpus organizado de cono-
cimientos y una actividad psíquica gracias a la cual 
los hombres hacen inteligibles la realidad física y so-
cial, se integran en un grupo o en la relación cotidi-
ana de intercambios, donde liberan los poderes de su 
imaginación.

Sin embargo, en el desarrollo del trabajo y basados 
en las entrevistas, relacionan a las representaciones 

sociales con diferentes términos tales como: ra-
zonamientos, categorías, opiniones, perspectivas, 
reduciéndose a respuestas, afirmaciones o ideas de 
los uniformados. 

A partir de 2009, Garriga, J. (2016a), realiza 30 en-
trevistas y 10 historias de vida con policías de la 
provincia de Buenos Aires, para establecer como la 
representación del trabajo policial que tiene como 
principal ingrediente el sacrificio. Aunque el au-
tor no expone las definiciones de los imaginarios y 
representaciones sociales, hace dos intervenciones 
interesantes, lo que podría interpretarse como una 
relación directa entre estas dos teorías, ya que en 
la primera manifiesta que “lo vocacional, entendi-
do como desinterés material, es una característica 
vinculada –en el imaginario de esta representación- 
con el desafío al peligro”. Garriga, J. (2016a, p.730), 
y en la segunda:

La valentía y la vocación son muestras de “desinterés” 
y “sacrificio”. Cemento ambas de fronteras internas 
que distinguen los que poseen particularidades posi-
tivas. Los que se hacen policías en busca de un salario 
–al igual que los que lucran con la fuerza- y los que se 
esconden lejos de las “calles” que es donde se encuen-
tran los delincuentes, son concebidos negativamente 
por este imaginario. Garriga, J. (2016a, p.730)

Siendo la figura del “verdadero policía” la repre-
sentación social que es cimentada por los imaginar-
ios de la valentía y la vocación.

Nuevamente desde Argentina, Ugolini, A. (2009), 
mediante entrevistas y observaciones a los unifor-
mados adscritos a la Policía de la Provincia de Bue-
nos Aires durante el año 2008, tiene como objetivo 
indagar las representaciones sobre el tiempo y sus 
usos ya que, según el autor, los policías estructuran 
su labor a raíz de este factor, configurando sus iden-
tidades. Por último, a pesar de que no hay una defin-
ición o relación entre las representaciones sociales e 
imaginarios sociales, Ugolini, A. (2009, p.10), man-
ifiesta que:

Desde una perspectiva etnográfica, rastrearemos en 
los modos de narrar y pensar, el tiempo, el espacio, el 
oficio, la vocación, entre otras categorías, intentan-



imagonautas94

Nº 16 I Vol 11. (noviembre 2022) 

do reconstruir concepciones, imaginarios, prácticas 
y sus sentidos, que operan como espacios sociales de 
representaciones compartidas, que a la vez que con-
striñen, establecen posibilidades para la acción en el 
mundo.

No obstante, en el transcurso del texto es evidente 
que hace alusión a la noción de representaciones 
colectivas, y su injerencia en todos los ámbitos del 
uniformado.

De igual manera, Bautista, J., y Garriga, J. (2013), 
reflexionan sobre las representaciones corporales 
y la masculinidad de los miembros de un equipo 
de rugby de la ciudad de La Plata y de policías de la 
provincia de Buenos Aires; pero, para efectos del 
presente estado del arte, el enfoque será en lo rela-
cionado con los uniformados. José Antonio Garri-
ga aplicó desde el 2009 alrededor de 30 entrevistas 
y 10 historias de vida a miembros de la institución 
policial en mención, estableciendo el ideal del “ver-
dadero policía”, quien encarna el coraje y valentía 
los cuales son ingredientes necesarios para enfren-
tar el crimen; representación asociada con lo mas-
culino, por consiguiente, lo femenino está asociado 
con lo débil o frágil. Por otro lado, el artículo da la 
impresión del empleo de los imaginarios y repre-
sentaciones sociales como sinónimos, y aunque 
menciona la representación del “verdadero policía” 
e imaginarios del cuerpo, no define ninguna de las 
dos teorías.

Basado en un enfoque cualitativo, Ortiz, Y. (s.f.), 
analiza las representaciones sociales de los policías 
de la Ciudad de San Luis, Argentina, sobre el Colecti-
vo Trans, para tal fin, aplica cuestionarios abiertos y 
entrevistas semiestructuradas a 123 miembros de esta 
institución. De esta manera la representación, según 
las respuestas, se asociaría con la acción o la práctica 
de la prostitución, pero no se brinda una definición 
de las representaciones, de igual manera, tampoco 
menciona la teoría de los imaginarios sociales.

Partiendo de entrevistas en profundidad, charlas, 
observaciones de clases, ceremonias y otras activ-
idades realizadas entre 2013 y 2015 Garriga, J., y 
Maglia, E. (2018), examinan las representaciones del 

trabajo policial de los miembros de la “Escuela de 
Cadetes Juan A. Pirker” de la Policía Federal Argen-
tina, los cuales dividen su labor en 3 dimensiones: el 
sacrificio, la vocación y el estado policial, llegando a 
la representación del “verdadero policía”. En cuan-
to a la teoría de los imaginarios y representaciones 
sociales no las definen, pero sí las muestran como 
sinónimos y también asociadas a prácticas o a la 
relación con la forma en que se entiende el trabajo 
policial.

Desde un enfoque cuantitativo, Tudela-Poblete, P. 
(2012) propone “estudiar el desempeño policial des-
de la perspectiva y percepción ciudadana” (p, 401), 
a través de un instrumento llamado índice de per-
cepción del desempeño policial que puede arrojar 
un resultado bajo, medio o alto, esto con el fin de 
mejorar el servicio de la Policía de Chile y su inter-
acción con los habitantes. El artículo trata de forma 
somera, y sin definir a los imaginarios y represent-
aciones sociales, del buen o mal desempeño de la 
Policía; emplea estas dos teorías como sinónimos, 
así como los conceptos de percepción e imaginarios 
sociales. 

La investigación llevada a cabo por Branca, M., 
Cuenca, A., y Sarmiento, J. (2013), tiene como po-
blación objeto a los jóvenes en situación de vulner-
abilidad de los barrios de La Plata y Florencio Varela 
y los policías adscritos al Ministerio de Justicia y Se-
guridad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina. 
Los autores emplean la observación participante, 
entrevistas estructurada y abierta, para establecer 
las representaciones sociales de los uniformados. 
Sin embargo, no mencionan la teoría de los imagi-
narios sociales, por lo contrario, sí hacen alusión 
a las representaciones sociales sin definirlas, pero 
parecen relacionarlas con la percepción, concepción 
o idea que se tiene de cierto grupo, cosa o aspecto.

El libro titulado “El conflicto de roles en el sistema 
penal federal argentino”, de Rodríguez, J. (2005), en 
el capítulo uno “Las representaciones sociales de los 
actores del sistema”, trata de la problemática que 
exponen los jueces, fiscales y policías como actores 
principales de este sistema desde su propia perspec-
tiva, a través de discusiones en diferentes seminar-
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ios talleres, configurándose según el autor, rep-
resentaciones sociales, las cuales son producto de 
afirmaciones suscitadas en estos espacios. De igual 
manera, Rodríguez, J. (2005, p.22) define las repre-
sentaciones sociales como “esquemas de percepción 
que le permiten a los actores sociales interpretar 
(justificar) su propia acción e interpretar la acción 
de otros actores sociales”. Pero no utiliza el concep-
to de imaginario social a lo largo del capítulo.

Por medio de entrevistas a 27 uniformados de la 
Policía del Estado Yaracuy, Venezuela, sobre difer-
entes aspectos de la vida laboral y personal, Cabal-
lero, f. (s.f.) busca controvertir la representación 
social que los universitarios tienen de los policías 
en cuanto a su responsabilidad en la inseguridad, ya 
que, según él, los encargados de la seguridad osten-
tan dichos puestos por politiquería y no por mérito, 
lo que genera el problema. En dicho artículo no tra-
ta la teoría de los imaginarios sociales, y aunque si 
lo hace con las representaciones sociales, pasa por 
alto su definición.

El texto de Garriga, J. (2014b) titulado “Por el pancho 
y la coca”, analiza las representaciones del desin-
terés y el sacrificio de los policías de la provincia de 
Buenos Aires, Argentina, basado en entrevistas con 
los uniformados. A lo largo del artículo menciona 
los términos imaginarios y representaciones, pero 
no los define, dando la impresión de que los emplea 
como sinónimos.

El estudio llevado a cabo por Oblitas, B. (2014), tiene 
como objetivo establecer las representaciones socia-
les de las policías sobre la violencia familiar, con base 
en la experiencia como operadoras en la recepción 
de denuncias acerca de este delito en 3 comisarías de 
familia adscritas a La Dirección de Protección de la 
Familia y Personas Vulnerables de la Policía Nacio-
nal del Perú (PNP); esto a través de entrevistas no 
estructuradas y la técnica de asociación de palabras a 
24 uniformadas, bajo el enfoque cualitativo. En este 
texto refiere a Jodelet (1988, p.474) citado por Obli-
tas, B. (2014, p.230), las “representaciones sociales 
designan una forma de conocimiento específico, el 
saber de sentido común, una forma de pensamiento 
social y práctico, orientados hacia la comunicación, 

la comprensión y el dominio del entorno social, ma-
terial e ideal”. De igual forma, la autora menciona 
el término imaginarios, pero no lo define. Es de re-
saltar que utiliza los imaginarios y representaciones 
sociales directamente como sinónimos.

El objetivo de Sánchez, G. (2006, p.16), es “conoc-
er y caracterizar las representaciones sociales que 
tienen los estudiantes, docentes y directivos de la 
educación policial en los centros de estudios de nivel 
superior de la dirección general de educación poli-
cial”, de la Policía de Honduras, para lo cual, utiliza 
herramientas como: análisis de documentos, cues-
tionarios semiestructurados, grupos focales y en-
trevistas. No obstante, el autor manifiesta que debi-
do a las dimensiones que tienen las representaciones 
sociales es difícil dar un concepto claro de tal teoría, 
así como para los imaginarios sociales. Sin embar-
go, a lo largo del trabajo de grado hace referencia a 
múltiples definiciones de las mismas, situación que 
le sirve de soporte para plasmar su propia concep-
ción de las representaciones sociales como las “con-
strucciones productos de las prácticas sociales del 
ser humano como tal” Sánchez, G. (2006,p.13), y de 
los imaginarios sociales como “estructuras de senti-
do que gobiernan las acciones e interacciones de los 
jóvenes y que se construyen en medio de la vivencia 
de las realidades y los sueños en torno a ellas” Sán-
chez, G. (2006,p.34), no aclarando al detalle la difer-
encia entre la una y la otra, pareciendo con esto que 
emplea las dos teorías como sinónimos.

Si bien el artículo de Lynch, G (2009), se titula “las 
representaciones del ‘orden público’ en la norma-
tiva de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, entre 1955 y 2005”, este se basa en un 
exhaustivo análisis de la “Ley 5734/54, Decreto-Ley 
49/54, Decreto 1100/62, Ley 7917/72, Ley 8268/ 74, Ley 
8686/76, Ley 9551/80, Ley 13482/04”. Lynch, G (2009, 
p.2), haciendo un recuento histórico de la evolución 
de esta Policía, su inicio e injerencia militar, los 
cambios que tuvo por cada gobierno argentino a lo 
largo de la guerra fría, y principalmente ahonda en 
los significados que la normatividad antes expues-
ta dio al término de “orden público”, por lo tanto, 
no emplea otras herramientas que son comunes 
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para estudios relacionados con las representaciones 
como las entrevistas o encuestas. Igualmente, la au-
tora menciona frases tales como: imaginarios sobre 
seguridad, imaginarios policiales de orden, imagi-
narios institucionales y representaciones sociales, 
pero sin definir ninguna de las dos teorías, lo que 
no permite inferir si los reconoce como sinónimos 
o conceptos diferentes. 

A través del proyecto de investigación: “Derechos 
Humanos, Control Social y Sectores Vulnerables”, 
llevado a cabo por Loizo, J., Vuanello, G., Sosa, M., 
Valdebenito, E., Furgiuele, V., Recabarren, J., Cal-
vo, Y., Quiroga, B., Ortiz, Y. (2016), buscan indagar 
sobre las representaciones sociales que tienen 125 
policías adscritos a las comisarías de la ciudad de 
San Luis y lugares aledaños (Argentina), sobre la co-
munidad LGBTIQ (lesbianas, gays, bisexuales, trav-
estis, transexuales, transgénero, intersex, queer), 
por medio de entrevistas semiestructuradas. Los 
autores definen las representaciones sociales, así:

(…) constituyen sistemas cognitivos en los que es 
posible reconocer la presencia de estereotipos, opin-
iones, creencias, valores y normas que suelen tener 
una orientación actitudinal positiva o negativa. Se 
constituyen, a su vez, como sistemas de códigos, va-
lores, lógicas clasificatorias, principios interpretati-
vos y orientadores de las prácticas, que definen la lla-
mada conciencia colectiva, la cual se rige con fuerza 
normativa en tanto instituye los límites y las posibi-
lidades de la forma en que las mujeres y los hombres 
actúan en el mundo. Araya Umaña (2002, p.11) citado 
por Loizo et al. (2016, p.83-84)

Por otro lado, no definen a los imaginarios sociales 
ni hacen uso de esta teoría en el presente escrito. 

Llevando a cabo una minuciosa revisión documen-
tal, especialmente de la revista de Policía de inicios 
del siglo XX, Galvani, M. (2013), pretende exponer 
cómo la Policía Federal Argentina construye la figu-
ra de los “otros”, refiriéndose con este término a los 
anarquistas y lunfardos (gente del bajo fondo), los 
cuales desde la óptica positivista debían ser sanciona-
dos, encarcelados o muertos. Sin embargo, aunque 
Galvani, M. (2013, p.97), manifiesta en el texto que 
“nos interesa mostrar cómo la Policía Federal Argen-

tina (PFA) construye su identidad en sintonía con los 
imaginarios sociales de cada época”, en el desarrollo 
del mismo no explica a qué hace referencia con los 
imaginarios sociales, no los define, de igual manera, 
no trata el tema de las representaciones sociales. 

El concepto de proximidad que Kaminsky, G. (2014) 
expone, tiene que ver con la relación entre la violen-
cia y el derecho, y sus modalidades de intercambio 
las cuales son la asociación, interacción e indifer-
enciación, que utiliza la Policía de Argentina para 
afrontar los nuevos fenómenos psicosociales. Por 
consiguiente, el autor trae a colación un componen-
te policial distinto al material y jurídico, denomi-
nado componente imaginario. En dicho texto no se 
definen los conceptos de imaginarios y representa-
ciones sociales.

Encontramos a Suárez-De Garay, M.E. (2016), qui-
en por medio de entrevistas a 25 uniformados de 
la Policía de Guadalajara-México durante 8 meses 
aproximadamente, da cuenta de una cultura policial 
que orienta y da sentido a ciertas acciones irregu-
lares por parte de los uniformados que reproducen 
en su diario vivir de forma paralela con lo que dicta 
la normatividad. En cuanto a la teoría de los imagi-
narios y representaciones sociales, son mencionadas 
en diferentes ámbitos, pero no las definen, sin em-
bargo, puede inferirse su empleo como sinónimos.

En la investigación llevada a cabo por Garriga, J. 
(2016b) se analizan las representaciones del trabajo 
policial de los uniformados de la provincia de Bue-
nos Aires por medio 30 entrevistas abiertas y 10 his-
torias de vida, específicamente la representación 
del verdadero policía consistente en la lucha con-
tra la delincuencia y el sacrificio mostrado en este 
proceso, la cual legitima ciertas formas de violencia 
denominada correctivos. El autor no define el con-
cepto de las representaciones y tampoco menciona 
la teoría de los imaginarios sociales.

En el artículo titulado Barriletes, cachivaches e irre-
spetuosos. La alteridad y la lógica de la violencia entre 
los miembros de la Policía de la provincia de Buenos Ai-
res, Garriga, J. (2014b) habla de las representaciones 
sobre el ciudadano y el delincuente según los resul-
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tados de 30 entrevistas y 10 historias de vida a uni-
formados adscritos a esta dependencia, situación 
que genera prácticas violentas y justificadas duran-
te los procedimientos. El autor no define el concepto 
de las representaciones y tampoco menciona la te-
oría de los imaginarios sociales.

El libro de Kahan, E. (2009) en el capítulo III analiza 
las representaciones e imaginarios que los policías 
adscritos a la dirección de inteligencia de la Policía 
de Buenos Aires tenían sobre la comunidad judía de 
la ciudad de La Plata en la época de la dictadura mil-
itar en Argentina, según unos archivos desclasifica-
dos que contenían información producto de labores 
de vigilancia y seguimiento a esta población. El 
autor menciona de forma reiterada las dos teorías. 
pero no las define, de igual manera, las emplea 
como sinónimos.

En el artículo titulado “El Día del policía en México: 
una celebración para olvidar” de Pulido, D. (2020), 
se propone, entre otras cosas, hacer una revisión 
de las representaciones para entender el proceso 
de cohesión de los grupos policiales en México lid-
erado por diferentes revistas durante el siglo XX en 
torno al día del gendarme y posteriormente día del 
policía. El autor menciona la teoría de los imaginar-
ios y representaciones sociales, pero no las define.

El artículo de Garriga, J. (2017) analiza las repre-
sentaciones sociales en la Escuela de Cadetes de la 
Policía Federal Argentina (PFA), a través de conver-
saciones con los estudiantes y docentes durante el 
2013. El autor no define la teoría de las representa-
ciones e imaginarios sociales, pero las emplea como 
sinónimos.

En el presente artículo Lorenz, M. (2018a), inda-
ga las representaciones de los uniformados de la 
Policía Federal Argentina (PFA) sobre su quehac-
er profesional, resaltando componentes como la 
muerte, el riesgo y la vocación. La metodología se 
basó en la aplicación de entrevistas en profundidad 
y semiestructuradas, observación participante y re-
visión documental. La autora no define la teoría de 
las representaciones sociales, y aunque hace refer-
encia a un imaginario policial omite la definición.

En su artículo, Lorenz, M. (2018b), relata su expe-
riencia en el estudio de las representaciones de los 
uniformados de la Policía Federal Argentina (PFA) 
sobre su profesión, donde da mayor relevancia a las 
entrevistas semiestructuradas a profundidad para 
tal fin. No obstante, la autora no define las repre-
sentaciones sociales y tampoco menciona los imag-
inarios sociales.

En el artículo de Giménez, S. (2018) se relata la pub-
licación de una galería de fotos de 198 sospechosos 
y delincuentes por parte de la Policía de Buenos 
Aires-Argentina en 1887, con el fin de facilitar el 
control y verificación de estos individuos. La auto-
ra menciona las representaciones racializadas, de 
peligrosidad urbana y de lo oscuro, pero no define 
esta teoría, tampoco relaciona la teoría de los imag-
inarios sociales.

El autor Abiuso, L. (2016) estudia las representa-
ciones consignadas en la Revista de Policía y Crim-
inalística de la Policía Federal Argentina sobre la 
inmigración sudamericana y la delincuencia, expli-
cando un proceso de formación del otro y el posible 
actuar policial en contra de los individuos previa-
mente señalados cómo sospechosos a través de un 
sistema de clasificación. De igual manera, en el tex-
to no se halla la definición de la teoría de las repre-
sentaciones sociales, ni menciona los imaginarios 
sociales.

El artículo de Sedeillán, G, y Berardi, P. (2015) narra 
especialmente la problemática que existía entre el 
poder ejecutivo y legislativo para autorizar los re-
cursos económicos para la Policía de Buenos Aires 
en la década de 1890.

Si bien en la introducción hablan de las represent-
aciones de los agentes, en el transcurso del texto no 
se evidencia el desarrollo o definición de las mis-
mas, de igual manera no mencionan los imaginar-
ios sociales.

En el artículo de Sedran, P. (2014) se analizan 3 docu-
mentos que dan cuenta de ciertas problemáticas ev-
idenciadas en la Policía Santafesina de Argentina a 
mediados del siglo XIX sobre insubordinación, em-
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briaguez e indisciplina, lo que contrariaba el com-
portamiento ideal o adecuado según sus superiores 
jerárquicos.

El autor habla de unas representaciones de los secto-
res dominantes, pero sin más explicación, de igual 
forma, concluye que el comportamiento anóma-
lo de los uniformados podría ser producto de unas 
representaciones de los sectores populares de donde 
son originarios. Es de anotar que en el texto no está 
la definición de las representaciones sociales y tam-
poco hace mención de la teoría de los imaginarios 
sociales.

En el artículo de Bruno, A., y Grossi, M. (2019), 
se analizan las representaciones sociales de los 
Policías, Fiscales y Jueces sobre las investigaciones 
por el aumento de los homicidios en el Área Metro-
politana de Brasilia, a través de grupos focales. Los 
autores no definen la teoría de las representaciones 
sociales, tampoco los imaginarios sociales, pero 
según el contexto puede inferirse que son emplea-
dos como sinónimos.

El artículo de Galinkin, A., Almeida, A., y Anchieta, 
V. (2012) tiene como objetivo identificar las repre-
sentaciones sociales de 16 policías y 15 profesores del 
Distrito Federal de Brasil sobre la violencia juvenil. 
Para tal fin, utilizan la técnica de grupos focales (seis 
grupos), donde las recurrencias en los discursos son 
interpretadas como representaciones, sin embargo, 
también se apoyan en Moscovici, S. (1976); Jodelet, 
D. (1988); Doise, W. (1990); Abric, J. (1994); Sá, C. 
(1998); Trindade, Z., Santos, M., y Almeida, A.(2011), 
para definir esta teoría. Finalmente, en el trabajo no 
hacen mención de los imaginarios sociales.

El trabajo de Sousa, A. (2017), busca establecer la ex-
istencia del racismo en la Policía Militar de Minas 
Gerais en la ciudad de Uberlândia por medio de da-
tos cuantitativos sobre el mapeo de su desempeño, 
reincidencia de delitos cometidos por los uniforma-
dos y acciones llevadas a cabo en la periferia contra 
comunidades Afro. Si bien la autora menciona los 
términos de representaciones e imaginarios colecti-
vos de la raza, no los define, sin embargo, los emplea 
como sinónimos a lo largo del texto.

A través del análisis a un periódico local, Guim-
arães, A., y Dos Santos, L. (2020), hablan de la ex-
clusión social en el Barrio Jesús de Nazaret ubicado 
en el estado de Espírito Santo, Brasil basada en el 
imaginario sobre la periferia de la ciudad de Victo-
ria y la representación social del barrio de Jesús de 
Nazaret los cuales dan lugar a acciones policiales de 
violencia en este territorio. Los autores definen am-
pliamente la teoría de los imaginarios sociales de ac-
uerdo al libro La institución imaginaria de la sociedad 
de Castoriadis, C. (1982), pero no definen la teoría de 
las representaciones sociales, sin embargo, esta es 
mencionada de forma reiterada, no estableciendo 
diferencias entre las dos.

A través de distintas fuentes documentales, Freitas, 
A. (2019) explora las representaciones e imaginarios 
anticomunista evidenciados en militares y policías 
sobre la juventud, la moral y la sexualidad duran-
te la dictadura en Brasil, los cuales legitimaban la 
violencia u opresión hacia ciertas prácticas ejer-
cidas por los jóvenes. Es de anotar que, aunque el 
autor menciona de forma reiterada los imaginarios 
y representaciones anticomunista, no define estas 
teorías, pero según el contexto parece emplearlas 
como sinónimos.

El artículo de De Oliveira, E., Zackseski, C., y Da 
Silva, F. (2019), trata de las representaciones socia-
les que tienen los policías que laboran en asuntos 
internos de la Policía Militar y Civil de los estados 
de la región Nordeste de Brasil sobre su propio cargo 
o misionalidad, para tal fin, en dicha investigación 
utilizaron las herramientas de grupos focales, en-
trevistas y análisis de discurso. Si bien los autores 
referencian a Moscovici, S. (2003), para definir la te-
oría de las representaciones sociales, también men-
cionan el potencial que tienen para materializar las 
acciones de las personas y comprender el trabajo de 
control interno. No obstante, no exponen o definen 
la teoría de los imaginarios sociales.

En el artículo de Da Gama, L., y De Souza, S. (2009) se 
pueden encontrar las representaciones de género de 
los policías adscritos a cuatro comisarías de policía 
del estado de Río de Janeiro, quienes atienden casos 
relacionados con violencia contra la mujer reflejan-
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do algunas veces falta de profesionalismo y tacto 
para prestar un adecuado servicio. En dicha inves-
tigación fueron implementadas la revisión docu-
mental en publicaciones periódicas y documentos 
oficiales, entrevistas semiestructuradas y obser-
vación etnográfica. Los autores según Chartier, R. 
(1990), manifiestan que las representaciones no son 
simples discursos, ya que producen prácticas que 
son útiles para entender los comportamientos, sin 
embargo, no mencionan ni definen la teoría de los 
imaginarios sociales.

El artículo de Carvalho, M. (2015) busca compren-
der las representaciones sociales de la Compañía de 
Policía de Protección Ambiental (COPPA) del Esta-
do de Bahía-Brasil sobre la educación ambiental y 
cómo la perciben en cuanto a la actividad policial 
ambiental que realizan, para tal fin, fue empleado 
un cuestionario a 50 policías y el apoyo de la inves-
tigación documental, registro de archivos y obser-
vación directa. El autor cita a Moscovici, S. (2007) y 
Jodelet, D. (1989) para definir las representaciones 
sociales, pero no utiliza la teoría de los imaginarios 
sociales en la investigación.

Por medio de un cuestionario de 16 preguntas a 44 
uniformados de la Policía civil en Río Grande do 
Sul-Brasil, Schabbach, L. (2015) analiza sus rep-
resentaciones sociales sobre derechos humanos y 
cómo implementan estas directrices durante el ser-
vicio según la edad, formación, género y tiempo en 
la institución. El autor da su propio concepto de las 
representaciones sociales, donde asegura que estas 
se componen de creencias morales, refranes, opin-
iones y sentimientos. Además, lo cataloga como 
un mecanismo de mediación entre la realidad y el 
individuo, y su conocimiento permite captar el sig-
nificado de las prácticas policiales. En el artículo 
menciona los derechos humanos en el imaginario 
social e imaginario social brasileño, pero no define 
esta teoría.

El artículo de Anchieta, V., y Galinkin, A. (2005) 
aborda las representaciones sociales de la Policía 
civil del distrito federal-Brasil sobre la violencia en 
su ámbito laboral, por medio de la técnica de gru-
pos focales con participación de 27 uniformados, los 

cuales conversaron al respecto teniendo en cuenta 
sus opiniones y experiencia del tema. Los autores se 
basan en Moscovici, S. (1986); Moscovici, S. (1994); 
Abric, J.(1998); Wagner, W. (1998); Jodelet, D.(2001); 
Jodelet, D.(2003), para definir las representaciones 
sociales como una forma de conocimiento elab-
orado y su importancia en la rutina, prácticas, 
construcción de la realidad y relaciones entre las 
personas. Sin embargo, en el texto mencionan el 
imaginario popular, pero no lo definen.

En el artículo de Garmany, J. (2014) se expone un 
trabajo de campo desde el 2005 hasta el 2010 en la 
favela Pirambu, ciudad de Fortaleza-Brasil, sobre 
gobernanza y presencia estatal, haciendo énfasis en 
la Policía con la aplicación de 6 entrevistas a unifor-
mados para entender sus roles en relación a la segu-
ridad pública y sus limitaciones. Por último, no se 
define la teoría de los imaginarios sociales y aunque 
menciona el término representaciones tampoco lo 
define.

Por medio de once entrevistas en profundidad, cu-
atro grupos focales y el análisis del himno de esta 
unidad, Pinheiro, F. (2017), extrae representaciones 
sociales del “enemigo” en la Policía Militar del Dis-
trito Federal (Brasil), las cuales orientan las deci-
siones y prácticas diarias de los uniformados, sin 
embargo, la palabra enemigo no es mencionada en 
los testimonios, sino inferida por la autora. La au-
tora afirma que las representaciones sociales son 
mucho más que la mera organización de imágenes 
y símbolos, son un sistema de valores, nociones y 
prácticas que proporcionan a los individuos los me-
dios para orientarse en el contexto social y materi-
al, y aunque menciona el término “imaginario” no 
lo define, pero según el contexto del trabajo puede 
inferirse que lo emplea como sinónimo de las rep-
resentaciones.

En el trabajo de Grossi, M. (2004), se extraen las rep-
resentaciones que los policías y militares del área 
de seguridad pública del Distrito Federal (Brasil) 
tienen sobre la violencia a través de entrevistas, 
donde según lo concluido, estas guían y justifican 
la conducta de los uniformados ante la sociedad. 
La autora define las representaciones sociales como 



imagonautas100

Nº 16 I Vol 11. (noviembre 2022) 

pautas máximas de conductas, las cuales expresan 
visiones del mundo con el objetivo de explicar y dar 
sentido a los fenómenos o eventos, sin embargo, 
aunque menciona los imaginarios sociales, no los 
define.

El artículo de Ferreira, L., y De Souza, M. (2013), bus-
ca comprender las representaciones de violencia ur-
bana entre policías civiles en Recife (Brasil) y su rel-
ación con las prácticas profesionales, por medio de 
un cuestionario a 108 uniformados y 12 entrevistas 
individuales utilizando el software Alceste. Los au-
tores definen las representaciones sociales como te-
orías del sentido común, elaboradas colectivamente 
por grupos sociales específicos, igualmente citan 
a Moscovici (2007), quien afirma que estas se con-
struyen para facilitar la comunicación entre las per-
sonas y actuar para orientar y justificar la conducta, 
construyendo identidades grupales. Sin embargo, 
no mencionan o definen los imaginarios sociales.

En un estudio basado en entrevistas a unos unifor-
mados de la Policía Militar de São Paulo-Brasil, Ran-
gel, S. (2017), busca reflexionar sobre las prácticas 
discursivas que posibilitan un análisis de la legitim-
idad de la violencia policial. El autor define las rep-
resentaciones sociales como una práctica discursiva 
que busca explicar creencias, ideas y sistemas de va-
lores, que constituyen la dinámica del conocimien-
to común difundido en la sociedad, sin embargo, 
aunque menciona los imaginarios sociales, no los 
define, pero según el contexto puede inferirse que 
los utiliza como sinónimos. 

Aunque el artículo de Cunha, E., y Da Silva, A. (2013), 
se titula Policía Militar del estado de Goiás (154 años): 
historia, memoria y representaciones, las representa-
ciones sociales no son mencionadas, mucho menos 
los imaginarios sociales, por lo tanto, no existe rel-
ación en ese aspecto entre el título y el contenido. 

El artículo de De Oliveira, K., y Dos Santos, L. (2010), 
busca reflexionar sobre la percepción que tienen 
ciertos miembros de la Policía Militar del Estado de 
São Paulo-Brasil de su propia salud mental a través 
de una encuesta exploratoria, y de las posibles prác-
ticas que se reproducen y relacionan a raíz de esto. 

Los autores mencionan las representaciones socia-
les de la Policía Civil sobre la profesionalización, 
pero no definen esta teoría, tampoco mencionan o 
definen la teoría de los imaginarios sociales.

Para Machado, H., y Costa, S. (2012), existe un imag-
inario forense entre los integrantes del aparato ju-
dicial en Portugal, del cual hace parte la Policía Ju-
dicial, y reproduce las prácticas de investigación, 
según entrevistas a los mismos. Si bien se emplea el 
término imaginario, este no es definido, lo mismo 
acontece con las representaciones, pudiendo inferir 
que para los autores estas teorías son sinónimas.

Las tesis doctorales de Guillèn, F. (2015) y Vallès, M. 
(2019) hablan de los modelos policiales a nivel mun-
dial y el cambio de identidad que sufren las personas 
cuando ingresan a la Policía de Catalunya respectiv-
amente. No obstante, ambos trabajos mencionan es-
casamente los imaginarios sociales sin definirlos, de 
igual forma, tampoco hacen referencia a la teoría de 
las representaciones sociales.

Anglosajón

Para iniciar, Wilson, D. 2019 en el artículo titulado 
“Platform Policing and the Real-Time Cop”, hace 
un recuento sobre la incorporación de la tecnología 
en la Policía durante el siglo XX, especialmente en 
los Estados Unidos, para ejercer control y super-
visión sobre los uniformados mediante la trans-
misión de información en tiempo real empleando 
cámaras en los vehículos, cámaras en los policías, 
radios más livianos, GPS, lentes con cámaras, entre 
otros accesorios; y el uso de la vigilancia o Policía 
predictiva conocida como la aplicación de técnicas 
cuantitativas para identificar objetivos que amerit-
en la intervención policial, para prevenir el delito 
o resolver crímenes. Lo anterior, se sintetiza en el 
imaginario de la vigilancia en tiempo real, consis-
tente en el monitoreo constante del uniformado 
con las herramientas mencionadas. Es de anotar 
que el autor no da definición del término imagi-
nario social, y tampoco menciona la teoría de las 
representaciones sociales. 
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En la disertación titulada Ciudadanía vigilante: 
Imaginarios legales y subjetividad política en Miami, 
Jeursen, T. J. (2019) por medio de un trabajo de tipo 
etnográfico con 6 individuos (uno de ellos funge 
como oficial de policía) residentes en diferentes bar-
rios de Miami-Estados Unidos, a los cuales acom-
pañó a sus hogares, vecindad y lugares de trabajo, 
desarrolla el concepto de imaginarios legales, que 
consiste en la comprensión compartida y articu-
lación de la ley en la vida diaria de quien denomina 
el ciudadano vigilante. Es de anotar que el concepto 
de imaginario no tiene definición teórica y sólo está 
asociado al término de la legalidad.

En el artículo académico elaborado por Mutsaers, 
P. (2013), quien por medio de 5 años de interacción 
con oficiales de policía de los países bajos, 82 entrev-
istas a los uniformados y otras entidades, al igual 
que relatos de migrantes somalíes residentes en la 
ciudad de Tilburg, se concentra en la construcción 
de las fronteras étnicas, y la violencia estructural, 
es decir, una especie de función social, la cual puede 
ser producto del imaginario cultural en la política 
y medios de los países bajos. Por último, en el pre-
sente escrito no hay definición de los imaginarios 
sociales, y tampoco es visible la utilización de la te-
oría de las representaciones sociales. 

Por medio del análisis comparativo de las narrativas 
de 70 entrevistas grabadas, en cintas, de policías de 
Argentina, Uruguay, las Filipinas, el Reino Unido, y 
los Estados Unidos durante el 2003, Seri, G. (2005) 
busca historias sobre el mantenimiento del orden, 
sociedad y el poder de policía que inspira el uso de 
la discreción policial. Por otro lado, para Taylor, 
C. (2002), citado por Seri, G. (2005, p. 239-240), los 
imaginarios sociales son las imágenes transmitidas 
a través de narrativas, o las formas en las cuales la 
gente del común imagina su entorno social. No ob-
stante, el presente trabajo no muestra definición 
de las representaciones sociales. Sin embargo, son 
múltiples los empleos de estas dos teorías en ejem-
plos y funciones. Por lo anterior, es posible inferir 
que ambas teorías se presentan como sinónimas.

Para Jackson, J and Bradford, B. (2009), el apoyo pú-
blico es vital para que la Policía y otras agencias de 

justicia penal funcionen efectivamente y de acuer-
do a las normas democráticas. Por lo tanto, basán-
dose en datos de una encuesta británica sobre delin-
cuencia entre el 2003 y 2004, y la encuesta de los 
barrios más seguros de la Policía Metropolitana de 
Londres, muestran qué piensan las personas acerca 
de su Policía local. Es de anotar que durante el pre-
sente trabajo no se mencionan las representaciones 
sociales, pero sí el imaginario que el público tiene 
de la Policía, como aquella institución multifacéti-
ca, contradictoria y abierta a diferentes interpreta-
ciones. No obstante, no define qué son los imaginar-
ios sociales. 

Un estudio similar realiza Khitrov, A. (2015), en el 
entendido que a través del análisis de los conteni-
dos de las opiniones que los usuarios de la internet 
postean sobre un programa policial de la televisión 
rusa llamado Glukhar, emitido desde el 2008 hasta 
el 2011, expone cómo las representaciones sobre la 
Policía y el mantenimiento del orden son produci-
das por los medios y recibidas por el público, asimis-
mo los significados sociales creados en dicho proce-
so. En este escrito no se menciona la teoría de los 
imaginarios sociales, de igual forma, no es definido 
el término representaciones.

El artículo de Piquet, A.(2017), se enfoca en la rel-
ación de la EUROPOL o La Oficina Europea de Policía 
con otras entidades de dicho continente, así como 
en su transformación y evolución. La palabra rep-
resentaciones es mencionada varias veces en el es-
crito, pero no tiene definición, lo que dificulta saber 
bajo qué contexto es empleada. De igual manera, la 
teoría de los imaginarios sociales tampoco aparece.

Conclusiones

Después de analizadas las 67 referencias encontra-
mos que en cuanto a herramientas de investigación 
33 de ellas utilizaron la entrevista, 22 revisión doc-
umental, 10 grupos focales, 7 encuestas, 6 cuestion-
arios, 6 etnografía u observación, 4 historias de vida 
y 1 el análisis de un reality “Policías en Acción”, au-
tobiografía, simposio, estudio de caso, seminario 
taller, y estadística. Datos que llevan la discusión 
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al campo de la Sociología al no encontrar una di-
rectriz, como tampoco fue evidente en el manejo de 
ambas teorías, puesto que:

De 46 trabajos que mencionan los imaginarios solo 7 
los definen, de igual forma 56 mencionan las repre-
sentaciones y 20 las definen, 35 referencias mencio-
nan al tiempo ambas teorías, de las cuales 2 mues-
tran una presunta complementariedad y 21 como 
sinónimos.

Para garantizar la imparcialidad de los discursos en 
el campo de los estudios de la policía, la entrevista 
puede no ser la metodología más adecuada, ya que 
Salazar et al., 2017, p.111, y Suárez-De Garay, M.E. 
2016.p, 112, coinciden en la prevención, falta de es-
pontaneidad, y la preocupación de los policías por 
no tocar temas sensibles como corrupción y abuso 
de autoridad, por el temor de perder su trabajo, al 
momento de ser entrevistados, actitud que es en-
tendible debido a la connotación especial por per-
tenecer a una institución regida por innumerables 
protocolos que demandan reserva, aunado a la jer-
arquía. 

Teniendo en cuenta el empleo hegemónico de la en-
trevista en estos estudios policiales, se puede pre-
sumir, que es una herramienta de fácil aplicación 
para los investigadores, que como en el caso de las 
67 referencias, una mínima parte son integrantes 
de la Policía de los respectivos países, dejando este 
espacio a terceros o personas ajenas a estos organ-
ismos de seguridad, que sin ser parte del día a día 
o vivencias propias de los uniformados, tales como 
extensas jornadas laborales, condiciones climáticas 
adversas, ataques terroristas y sicariales por par-
te de grupos armados al margen de la ley, o por la 
delincuencia común, sacan conclusiones basados 
en discursos o percepciones de los entrevistados. 

La definición de los imaginarios y representaciones, 
como teorías distintas y complementarias desde 
el plano de lo fundante y aparente, es parte funda-
mental para evitar ambigüedades, puesto que “la 
construcción de los imaginarios no es una cuestión 
caprichosa. Obedece al seguimiento de reglas, rep-
resentaciones, formaciones discursivas y sociales 

profundas, de honda manifestación cultural”. Sil-
va, A. (2014, p.42), por lo tanto, es cuestionable re-
ducir su construcción a la opinión sesgada o no del 
entrevistado, sin recurrir a otros recursos como la 
autoetnografía, estadísticas, videos, grupo de dis-
cusión, estudio de caso y entrevistas a especialistas 
en materia disciplinaria y no a la población objeto 
de estudio, todo enfocado y basado en el mundo 
policial. De igual manera, es inquietante el bajo por-
centaje de las definiciones de estas teorías, y el uso 
curioso de ambas como sinónimos mostrando que:

En ese sentido, se observa que la decisión sobre el uso 
de los conceptos de imaginario o de representaciones 
está ligado a la formación disciplinar del investigador 
o a las escuelas de pensamiento en las que han estado 
vinculados, más que a la efectividad de los términos 
en sí mismo. Aliaga, F., Maric, M. y Uribe, C. (Eds.). 
(2018, p.237)

No obstante, aunque los siguientes autores no hic-
ieron parte del estado del arte, si pueden mencio-
narse como referentes porque dejan claro las defin-
iciones de estas teorías como entes autónomos pero 
a la vez complementarios, así: 

Aliaga, F. (2008); Aliaga, F., Basulto, O., y Cabrera, 
J. (2012); Aliaga, F., Contreras, C., y Uribe, C. (2016); 
Aliaga, F. y Escobar, G. (2006); Aliaga, F., Maric, 
M. y Uribe, C. (Eds.). (2018); Aliaga, F., y Pintos, J. 
(2012); Baeza. (2003); Bassok. (2012); De la Garza, E. 
y Leyva, G. (Coords.). (2010); Carretero, E. (2010); 
Carretero, A. y Coca, J. (2009); D’Agostino, Agusti-
na M. E. (2014); Girola, L. (2018); Hurtado, D. (2004); 
Pérez, S. (2017); Pintos, J. (2001); Pintos, J. (2004); 
Pintos, J. (2015), Raiter, A. (Comp.). (2001); Randa-
zzo, F. (2012); Segovia, P., Basulto, O., y Zambra-
no, P. (2018); Silva, A. (2014), Velázquez, O. (2013); 
Vera, P. (2018); Villa, M. (2009), resumiéndose es-
tos aportes en el siguiente cuadro, y aunque no es 
el eje central de este artículo podría servir a futuro 
como tema de análisis y discusión en el campo de 
la Sociología para pretender estandarizar los con-
ceptos, importancia, uso y complementariedad de 
ambas teorías:
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Figura 1. Definición de realidad, imaginario y representación. Elaboración propia 

Por último, las siguientes referencias no tienen 
relación directa con policías, pero se exponen con 
el fin de saber si la dinámica observada difiere o es 
similar al ámbito de interés del presente estado del 
arte, por consiguiente, las obras de Jackson, J and 
Bradford, B (2009) y Khitrov, A. (2015) consisten en 
la percepción del público hacia la Policía y no de las 
representaciones o imaginarios de los uniformados, 
sin embargo, presentan las mismas características 
de los otros trabajos sobre la aplicación y falta de 
definición de ambas teorías, de igual manera, Car-
dona, J. (2019) utiliza como objeto de análisis a un 
grupo de oficiales del Ejército de Colombia, y aplica 
las mismas herramientas (entrevistas, encuestas, 
grupos focales) para establecer los imaginarios y 
representaciones, encontrando en estos tres traba-
jos que sin importar la población estudiada cuando 

se trata de los imaginarios y representaciones socia-
les los autores van a coincidir en el desarrollo de las 
investigaciones.
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