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Generalidades

Las organizaciones operan en un 
entorno altamente dinámico, car-
acterizado por la presencia de pro-
ductos similares o sustitutos, lo que 
impulsa a cada una a desarrollar su 
ventaja competitiva por medio de 
componentes que les confieren un 
diferencial único. En este contexto, 
la identidad emerge como un 

elemento primordial que posibilita 
la diferenciación entre institucio-
nes y genera una característica sin-
gular que define su esencia.
Existen múltiples perspectivas que 
abordan el concepto de identidad, 
desde miradas diferenciales entre 
ellas:

- Perspectiva social: se centra en la visión que un 
individuo o grupo tiene de sí mismo en un contexto deter-
minado; es moldeada por interacciones que delimitan 
roles, normas y valores. Esto se traduce en “la capacidad 
que tienen las personas para asumir el nivel de pertenen-
cia con aquello que representa la organización, las mis-
mas que comprenden elementos intangibles, tangibles y 
valores organizacionales que guían y orientan los procesos 
al interior de la institución” (Chuchón, 2018, p. 31).

- Perspectiva comunitaria: aborda aspectos relacio-
nados con el sentido de pertenencia, arraigo y cohesión 
derivados de tradiciones, valores compartidos y objeti-
vos comunes. En el ámbito universitario tiene sus ante-
cedentes en “la universidad medieval, la cual encontraría 
su expresión en las nociones de cuerpo único y universal, 
corporación política, comunidad secularizada, asociación 
portadora de valores e identidad, y representante de una 
personalidad moral que le significa a sus miembros el bien 
común” (Cortés, 2011, p. 81).

- Perspectiva de marketing (identidad corporativa): 
hace referencia a la imagen que una marca, producto o 
entidad intenta proyectar hacia su audiencia objetivo por 
medio de estrategias de comunicación y marketing. Para 
ello, aborda componentes alusivos al logo, eslogan, valores 
de imagen y mensajes publicitarios [1] (Capriotti, 2010).

[1] Si bien el discurso y los símbolos son canales importantes para expresar la identidad institucional al 
proporcionar elementos de correlación en la definición de los intereses, objetivos y tareas universitarias, no son 
suficientes por sí mismos para comprenderla desde la institucionalidad.
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Esta diversidad de enfoques revela 
la naturaleza polisémica del con-
cepto de identidad, lo cual permite 
abordar diferentes dimensiones en 
su ámbito de aplicación. Por con-
siguiente, en el caso específico de la 
Universidad Militar Nueva Granada 
(UMNG), se define así:

La identidad institucional como el 
conjunto de normas, valores, obje-
tivos y prácticas que le confieren 
una esencia distintiva y coherente, 
orientando las decisiones y accio-
nes de sus grupos de valor y sirvi-
endo como guía para su desarrollo 
y posicionamiento en el contexto 
educativo y social.

En este escenario, el presente docu-
mento tiene como propósito iden-
tificar la identidad institucional de 
la UMNG mediante la aplicación de 
diversas herramientas participati-
vas y métodos de análisis, permi-
tiendo capturar y sintetizar el sen-
tir de la comunidad neogranadina. 
De esta manera, se definen los 
componentes que le confieren una 
identidad única y distintiva, impul-
sando la formulación de estrate-
gias, toma de decisiones, excelen-
cia académica y contribución al 
desarrollo nacional y regional.

Objetivos

Definir la identidad institucio-
nal con el fin de proporcionar 
una guía sólida para la toma 
de decisiones estratégicas, 
que le permitan a la orga-
nización enfocarse en obje-
tivos prioritarios y alinear las 
acciones con la visión a largo 
plazo.

01 02
Constituir los elementos que es-
tructuran la ventaja competitiva 
con el fin de resaltar los valores, 
principios y características únicas 
de la UMNG con los que se desta-
ca y diferencia en el ámbito edu-
cativo.

Promover el sentido de pertenencia, compromiso 
y cohesión de la comunidad neogranadina en to-
das las actividades, comunicaciones y relaciones 
de la organización.

03
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Alcance
La conceptualización de la identi-
dad institucional tiene un impacto 
significativo en el tejido social de 
la comunidad neogranadina. Cada 
miembro, desde su rol diferencial, 
se apropia de los elementos que 
nutren el sentido de pertenencia 
y la representatividad. Esta apro-
piación se manifiesta en accio-
nes, conductas y significados que 
moldean el carácter distintivo de 
la UMNG, aportando así un valor 
agregado y estableciendo un dife-
renciador que se traduce en una 
ventaja competitiva para la insti-
tución.

En este sentido, la definición de la 
identidad no se limita a un ámbito 
particular dentro de la universidad, 
sino que abarca todos sus niveles 
jerárquicos, áreas funcionales y gru-
pos de valor. Es por eso que cada 
individuo desempeña un papel 
fundamental en la construcción y 
cohesión de esta identidad con su 
participación y su compromiso con 
los valores y metas institucionales.

Metodología
De acuerdo con el documento Ori-
entaciones generales para la ac-
tualización del direccionamiento 
estratégico UMNG (2024) se em-
pleará una metodología mixta que 
integrará el análisis de aspectos 
cualitativos mediante una explor-
ación directa con la comunidad 
neogranadina y su entorno; tam-

bién se hará el análisis cuantitativo 
que facilitará la obtención de datos 
específicos y medibles.

Este proceso se estructura de 
manera planificada y organizada 
en fases, abordando la revisión, 
análisis y reestructuración de los 
documentos maestros y compo-
nentes en cada nivel (estratégico, 
táctico y operativo).
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Herramientas aplicadas
continuación, se presentan las 
herramientas que se utilizan para 
recolectar la información objeto de 
análisis:

Teniendo presente que la identidad 
tiene una raíz pluridisciplinaria 
donde convergen distintas áreas 
del conocimiento y enfoques, a 

1. Tarjeta de prueba
Figura 1. Tarjeta de prueba

Se utiliza para documentar las 
perspectivas iniciales y concep-
tos previos de los participantes 
sobre un tema específico, sin in-
fluencias externas o direcciones 
preconcebidas.

Se emplean al inicio de un pro-
ceso de análisis para obtener 
una comprensión inicial y no 
influenciada de las opiniones, 
conocimientos o percepciones 
de los participantes sobre la 
identidad institucional.

Definición

Uso

TARJETA PRUEBA 1

PASO 1 Hipótesis

Creemos que la UMNG es...

PASO 2 Probar

Para verificar podemos afirmar que...

PASO 3 Medir

La situación actual se evidencia en...
(Integrar paso 1 y 2)

PASO 4 Criterio

Tenemos razón porque...
(Integrar paso 1 al 3)

Fuente: elaboración propia a partir de Osterwalder y 
Pigneur (2015).
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2. Análisis de contexto
Figura 2. Análisis de contexto

Fuente: Universidad Militar Nueva Granada (2024).
Tendencias y megatendencias

Consiste en examinar y docu-
mentar los avances y cambios 
que podrían ocurrir en el fu-
turo en áreas relevantes para el 
tema de interés, como políticas, 
economía, tecnología, sociedad, 
medioambiente y aspectos le-
gales.

Se utiliza para comprender y 
anticipar posibles cambios, de-
safíos o tendencias futuras que 
podrían influir en la toma de 
decisiones estratégicas o en la 
planificación a largo plazo, ha-
ciendo principal énfasis en los 
componentes que influyen en 
la identidad institucional.

Definición

Uso

1

3. Estudio comparativo

Implica analizar y contrastar las características, 
procesos o resultados de una entidad con los de 
otras similares, con el fin de identificar similitudes, 
diferencias y mejores prácticas.

Definición
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4. Matriz de análisis de identidad

Es una herramienta estructurada 
que organiza y presenta infor-
mación relacionada con la esen-
cia, historia y atributos distintivos 
de una entidad.

Definición

Se emplea para obtener una visión más amplia y contex-
tualizada de las instituciones de orden militar más rel-
evantes del mundo, identificar las ventajas diferenciales 
que han constituido su identidad y establecer puntos de 
referencia respecto a áreas de mejora o aprendizaje.

Uso

Fuente: elaboración propia.

Figura 3. Estudio comparativo

Se utiliza para clarificar y expre-
sar la esencia única que agrupa 
los valores fundamentales de la 
UMNG y para proporcionar una 
perspectiva integral de su evolu-
ción histórica y su posición actual.

Uso

Año de 
creación

Misión Oferta académica Factor diferencial

Colegio 
Interamericano 

de Defensa 
(CID)

1962 en 
EEUU

Preparar a funcionarios militares, de la 
policía nacional, y funcionarios civiles 
de los estados miembros de la OEA, 
para asumir altos cargos a nivel estra-
tégico en sus gobiernos, a través de 
programas académicos de posgrado y 
de nivel avanzado en defensa, seguri-
dad y disciplinas afines centradas en el 
hemisferio.

El Colegio ofrece dos programas 
académicos separados: una Maestría 
en Ciencias y un programa de Diplo-
matura Profesional Postsecundaria 
en Defensa y Seguridad Interameri-
cana

1.Énfasis en la seguridad del hemisferio.
2. Aborda el concepto de seguridad 
desde el enfoque multidimensional.
3. Incluye temas vanguardistas para la 
actualización continua de los planes de 
estudios.

United States 
Military 

Academy 
(USMA)  West 

Point

1802 en 
EEUU

Educar, entrenar e inspirar al cuerpo 
de cadetes para que cada graduado 
represente el compromiso de carácter 
con los valores de Servicio, Honor y Pa-
tria, y esté preparado para una carrera 
profesional de excelencia y servicio a la 
nación como oficial del ejército de los 
Estados Unidos

El programa académico consiste 
en un esquema de 41 materias 
humanistas y científicas. Se exige 
que todos los cadetes cursen por lo 
menos tres materias de ingeniería, 
y elijan su especialidad al final del 
segundo año. 

1. Legado histórico de influencia 
2. Aborda el estudio de las ciencias 
militares avanzadas.
3. Se caracteriza por su infraestructura 
comunitaria, tiene uno de los campus 
más grandes del mundo.

Virginia Militar 
Institute -VMI

1839 en 
EEUU

Producir hombres y mujeres educados 
y honorables, preparados para el varia-
do trabajo de la vida civil, imbuidos de 
amor por el aprendizaje, confiados en 
las funciones y actitudes de liderazgo, y 
que posean un alto sentido de servicio 
público., defensores de la democracia 
estadounidense

VMI ofrece 14 áreas de estudio prin-
cipales y 23 menores, agrupadas en 
ingeniería, artes liberales, humani-
dades y ciencias. El departamento 
de ingeniería se concentra en dife-
rentes áreas.

1. Énfasis en fortalecer las habilidades 
de liderazgo
2. Inclusión de un enfoque humanístic. 
Orientación al ámbito social 
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DESCRIPCIÓN

CONTEXTO INSTITUCIONAL

RAZÓN ESENCIA MOMENTO DE VERDAD

¿Qué es hoy la UMNG? ¿Qué hace diferente a la UMNG? Personalidad

¿Cuál es la ventaja diferencial?

¿Qué nos define?

Hitos históricos

¿Quiénes somos?

¿Qué puede llegar a ser la UMNG?

¿Qué ha sido la UMNG?

IDENTIDAD

P Político E Económico S Social T Tecnológico A Ambiental L Legal

Figura 4. Matriz de análisis de identidad

5. Mapa de empatía

Es una representación visual que 
ayuda a comprender las nece-
sidades, expectativas, deseos y 
puntos de vista de los diferentes 
grupos de valor o usuarios rela-
cionados con un producto, servi-
cio o situación.

Definición
Se emplea para desarrollar una 
comprensión más profunda de 
los grupos de valor seleccionados, 
lo que ayuda a alinear la identi-
dad institucional con sus expecta-
tivas y necesidades.

Uso

Fuente: elaboración propia a partir de Díaz, Drapkin y García (2020).
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MAPA DE EMPATÍA

ESFUERZOS RESULTADOS

¿Qué escucha? ¿Qué ve?

¿Qué dice y hace?

¿Qué piensa y siente?

6. Tarjeta de aprendizaje

Figura 6. Tarjeta de aprendizaje
TARJETA DE APRENDIZAJE

PASO 1 Hipótesis

Creíamos que...

PASO 2 Observación

Observamos que...

PASO 3 Aprendizaje y conclusiones

A partir de ahí aprendimos qué...
(Integrar paso 1 y 2)

PASO 4 Decisiones y acciones

Por lo tanto, haremos que...

Fuente: elaboración propia a partir de Fernández (2023).

Son herramientas que recopilan y 
sintetizan las ideas, conocimientos 
o reflexiones obtenidos durante un 
proceso de análisis o investigación.

Se emplearon al finalizar la activi-
dad para capturar las conclusiones, 
lecciones aprendidas, ideas clave o 
acciones recomendadas derivadas 
del proceso de identificación de la 
identidad institucional.

Definición

Uso

Fuente: elaboración propia a partir de Osterwalder y Pigneur (2015).

Figura 5. Mapa de empatía
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7. Matriz DOFA con análisis de vulnerabilidad

Es una herramienta de análisis 
estratégico que permite identi-
ficar las debilidades, oportuni-
dades, fortalezas y amenazas de 
una organización.

Definición
Se utiliza para evaluar los aspec-
tos internos y externos que in-
fluyen en la identidad de la insti-
tución.

Uso

Figura 7. Matriz DOFA

Positivos Negativos

Internos (factores 
de la empresa) FORTALEZAS DEBILIDADES

Externos (factores 
del ambiente) OPORTUNIDADES AMENAZAS

Fuente: Serna (2014).

8. Matriz perfil de capacidad interna (PCI)

Es una herramienta que se cen-
tra en identificar capacidades in-
ternas de la organización como 
recursos, habilidades y compe-
tencias distintivas.

Definición
Con ella se evalúan las capaci-
dades internas que pueden ser 
aprovechadas para consolidar la 
identidad y diferenciarse en el 
sistema educativo.

Uso
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Sistematización

Factores 
clave de 

éxito

Ponderación 
global 0-1,0

Ponderación 
por FCE 0-10

Capacidades 
distintivas 
requeridas

Fortalezas Debilidades Impacto

A  M  B A  M  B 0 - 1,0

Factores 
clave de 
éxito A

Factores 
clave de 
éxito B

Factores 
clave de 
éxito C

Factores 
clave de 
éxito D

Figura 8. Matriz perfil de capacidad interna

Fuente: Serna (2014).

Considerando que la siste-
matización, según la FAO (2004), se 
define como un proceso orientado 
a organizar los resultados de un 
proyecto con el fin de entender la 

dinámica que ha seguido el trabajo 
realizado, este capítulo presen-
ta los resultados derivados de la 
aplicación de diversas herramien-
tas y enfoques metodológicos.

Figura 9. Fases de la sistematización

Fuente: elaboración propia.
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Con el propósito de proporcionar 
una visión completa y estructura-
da que facilite la comprensión de 
cómo se construye y fortalece la 
identidad institucional, se adopta 
el esquema representado en la 
figura 9, que aborda las etapas de 
recopilación de información, la or-

ganización, el análisis crítico, la in-
terpretación de los datos obteni-
dos y la síntesis de las percepciones 
cotejadas.
 
La sistematización de la infor-
mación se aborda desde:

Componente de participación

Se enfoca en integrar a los grupos 
de valor en el proceso de toma de 
decisiones y desarrollo de acciones 
dentro del marco de definición de 
la identidad institucional. Su ob-
jetivo es fomentar la gobernanza 
participativa, que considere las vo-
ces y perspectivas de diversos ac-
tores para alcanzar resultados más 
inclusivos y efectivos que reflejen el 
sentir de toda la comunidad neo-
granadina.
 
En el contexto de la definición de 
la identidad institucional se efec-
tuaron talleres con la participación 

de directivos, personal administra-
tivo, estudiantes y docentes en las 
instalaciones de las sedes Calle 100 
y Campus Nueva Granada. Estos gru-
pos focales y talleres se diseñaron 
con el propósito de facilitar la in-
teracción, el intercambio de ideas 
y la colaboración entre los partici-
pantes, para promover que las de-
cisiones adoptadas sean pragmáti-
cas, realistas y aceptadas por toda 
la comunidad.
 
Las herramientas utilizadas en es-
tos talleres son:
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1. Tarjeta de prueba
Representan el método instrumen-
tal que permite obtener la visión 
inicial de los participantes en cuan-
to a la identidad institucional. Para 
ello, se parte de una hipótesis so-
bre la concepción de la identidad 
en la UMNG y se procede a exponer 
argumentos sobre cómo verificarla 
y evaluarla mediante criterios espe-
cíficos.

Figura 10. Tarjeta de prueba 
seleccionada del taller dirigido a 
estudiantes

Hipótesis

Las distintas perspectivas de los 
grupos de valor se congregaron en 
las siguientes hipótesis que englo-
ban la percepción de estudiantes, 
docentes, directivos y personal ad-
ministrativo:

1. La UMNG se define como una 
institución pública de educación 
superior, orientada al apoyo del 
sector defensa, acreditada en alta 
calidad, dedicada a la formación 
integral de profesionales social-
mente responsables en diversas 
disciplinas para servir a la socie-
dad. Se caracteriza por una estruc-
tura jerárquica tipo castrense, que 
ofrece programas de alto impacto 
para la formación de ciudadanos 
productivos e innovadores.

2. Es una entidad autónoma de 
educación superior que cumple con 
las funciones misionales; se centra en 
el desarrollo personal y profesional de 
sus miembros. Busca ser un referente 
regional en liderazgo estratégico, 
aprovechando su ADN militar y 
manteniendo una cultura patriar-
cal. Se encuentra en un proceso de 
transformación continuo, orienta-
do hacia el bienestar, la estabili-
dad y el desarrollo personal, con 
un enfoque en la transferencia 
de conocimiento y el liderazgo 
educativo.

Probar

Los elementos probatorios hacen 
referencia a los factores tangibles 
e intangibles que permiten 
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corroborar la hipótesis. En este 
apartado se destaca la trayectoria 
de la institución y la diversidad de 
programas académicos. Específica-
mente, se enfoca en las siguientes 
variables:

1. La UMNG cuenta con 43 años de 
experiencia y 12 facultades en di-
versas áreas del conocimiento, con 
especial énfasis en medicina. Po-
see características de una univer-
sidad pública combinadas con es-
trategias y estatutos privados, que 
le otorgan autonomía académica, 
financiera y administrativa, con un 
enfoque en el apoyo al sector de-
fensa.

2. Ofrece una amplia gama de pro-
gramas académicos, tiene más de 
65.000 egresados y ofrece benefi-
cios para su personal administra-
tivo, docente y estudiantil.

3. Se distingue por su propia nor-
matividad, proceso de transfor-
mación individual y reconocimien-
tos en calidad y acreditación. Su 
impacto se refleja en el liderazgo 
de sus egresados y resultados en 
ciencia, tecnología e investigación.

Medir

Se destacan los logros y fortalezas 
tangibles que permiten cuantificar 
el nivel de avance y desarrollo de 
la UMNG, validando así la hipótesis. 
Las variables de medición incluyen:

1. Infraestructura militar, acuerdos y 
normativas internas, con procesos 
de autoevaluación y acreditación 

institucional. Ofrece más de 130 
programas académicos, con grupos 
de investigación y publicaciones 
reconocidas.

2. Contribuye al tejido social con un 
alto impacto que se refleja en estu-
diantes y graduados que aportan al 
desarrollo profesional y familiar.

Figura 11. Tarjetas de prueba 
seleccionada del taller dirigido a 
docentes
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Criterio

Incorpora todas las variables nece-
sarias para determinar la viabi-
lidad y verificación de la hipótesis. 
Los grupos de valor señalan que 
se evidencia en el cumplimiento 
de las disposiciones del Ministerio 
de Educación Nacional, recono-
cimientos por programas y gestión 
institucional, prestigio nacional 
e internacional y crecimiento en 
infraestructura, oferta académica y 
recursos humanos.
 
Después del análisis, se concluye 
que aún no existe claridad sobre 
la identidad institucional, ya que 
las hipótesis se centran en elemen-
tos de la naturaleza jurídica y de la 
misión. Se resalta la necesidad de 
clarificar y fortalecer los aspectos 
diferenciales que hacen única a 
la UMNG, para que la comunidad 
neogranadina pueda apropiar-
los y vincularlos a su cultura orga-
nizacional.

2. Análisis de 
contexto

La determinación de cursos de 
acción basados en una sólida 
base para la toma de decisiones 
requiere un extenso conjunto de 
información y conocimientos que 
respalden percepciones y visiones, 
con el fin de diseñar futuros viables 
y acciones de anticipación estraté-
gica para alcanzar objetivos de 
largo plazo.

En este contexto, los procesos de 
vigilancia tecnológica e inteligen-
cia competitiva juegan un papel 
fundamental al recopilar e interpre-
tar información relacionada con las 
megatendencias y tendencias, con 
un enfoque particular en el campo 
de la educación superior. Para 
hacer el análisis se ha adoptado el 
PESTAL (político, económico, social, 
tecnológico, ambiental y legal) para 
destacar los factores que pueden 
influir en la identidad y el propósito 
institucional.

En la revisión documental de las 
megatendencias se identifican 
áreas comunes de análisis que abor-
dan variables como la población 
humana, la alimentación, la agri-
cultura, la diversidad biológica, los 
recursos naturales, la energía, las 
tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC), entre otros. 
Estos ejes estructurales de análisis 
son fundamentales para compren-
der cómo la variable tecnológica 
puede incidir en la transformación 
y reducción de brechas en socie-
dades y comunidades vulnerables.
 
Por otro lado, en el ámbito de la 
educación superior, los desafíos 
planteados por la revolución y con-
vergencia tecnológica NBIC (nano-
bio-info-cogno ciencias), junto con 
las tecnologías emergentes como 
la inteligencia artificial, el big data, 
el blockchain, las redes neuronales 
y la computación cuántica, repre-
sentan un paradigma sin prece-
dentes. La necesidad de compren-
der y adoptar modelos de gestión 
más dinámicos y pertinentes está 
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redefiniendo el futuro de la edu-
cación superior, porque la abun-
dante información derivada de la 
investigación y su aplicación prác-
tica está impulsando cambios sig-
nificativos en las estructuras, avan-
zando hacia una nueva era en los 
modelos de gestión educativa.

3. Estudio 
comparativo

Considerando la importancia de 
establecer puntos de compara-
ción internacionales para mapear 
la construcción y desarrollo con-
ceptual de la identidad como un 
componente estructurador del 
Direccionamiento Estratégico Insti-
tucional, se hizo un estudio com-
parativo con las principales insti-
tuciones de educación de élite a 
escala mundial. La tabla 1 contem-
pla la descripción de institucio-
nes como la United States Military 
Academy (USMA) West Point, el 
Colegio Interamericano de Defensa 
(CID), el Virginia Military Institute 
(VMI), el Royal Military College of 
Canada, la University of the Minis-
try of Defense of Russia, la Univer-
sity of North Georgia, la Royal Mili-
tary Academy Brussels, la National 
Defense Academy of Japan y la 
Universidad de las Fuerzas Arma-
das Federales de Alemania.

Tabla 1. Estudio comparativo insti-
tuciones de educación militar
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Para este análisis comparativo se han 
considerado criterios específicos que in-
cluyen el país de ubicación, año de cre-
ación, la misión y visión institucionales, 
la identidad visual, la implicación social, 
el plan estratégico, la oferta académi-
ca, el componente de investigación, 
las alianzas y los factores diferenciales. 
Al analizar estas variables se observa 
que cada institución ha desarrollado 
elementos distintivos a lo largo de su 
historia y legado, los cuales han perdu-
rado en el tiempo y han contribuido a 
su posicionamiento a partir de sus car-
acterísticas más relevantes.

En síntesis, este análisis evidencia que 
la formación para el liderazgo estratégi-
co, el ámbito político-militar, la asesoría 
de seguridad hemisférica y regional, la 
investigación científico-militar para el 
gobierno, el desarrollo tecnológico para 
la toma de decisiones, el papel como 
agentes de transformación para el Es-
tado, la orientación al ámbito social y la 
investigación multidisciplinar son los el-
ementos direccionadores más notorios. 
Se destaca que el énfasis otorgado por 
cada institución militar a estos elemen-
tos diferenciadores se basa en la clari-
dad de los factores que constituyen su 
identidad institucional y los convierten 
en una ventaja competitiva significativa.

4. Matriz de identidad
Esta matriz tiene un fin multipropósito 
en la actualización del componente es-
tratégico, para la identidad institucional 
se sustraen los siguientes elementos:
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Personalidad
La personalidad de la UMNG se 
define como una organización 
autónoma, ordenada, disciplinada, 
basada en el respeto por su esencia 
militar y alto sentido de pertenen-
cia, lo que le ha otorgado su posicio-
namiento institucional en el corto 
plazo, pese a su reciente trayectoria 
en el escenario de las Instituciones 
de Educación Superior.

Su estructura académico- admin-
istrativa es altamente jerarquizada 
y formalista y en ocasiones intro-
vertida; sin embargo, la búsqueda 
hacia la excelencia le ha dado un 
carácter innovador; responsable 
socialmente, amigable con el me-
dioambiente; ante los cambios de 
contexto interno y del entorno es 
altamente resiliente y reconoce las 
oportunidades de mejora.

¿Qué nos 
define?
La UMNG se define como una 
institución que recoge la heren-
cia militar desde los postulados 
Ciencia, Patria, Familia y acata el 
cumplimiento de las normas. Es 
una universidad que forma líderes, 
es diversa e incluyente y ofrece 
diferentes formas de pensamien-
to; es sostenible financieramente, 
con alto posicionamiento estra-
tégico en las sedes Bogotá y en la 
Región Sabana Centro; es recono-
cida en el campo de la medicina 
por sus programas de formación y 
de impacto académico gracias a la 
acreditación institucional de alta 
calidad.
 

Figura 12. Matriz de identidad seleccionada 
del taller dirigido a directivos
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Esencia  
(factor diferencial)
La UMNG se distingue por una se-
rie de características únicas que la 
diferencian significativamente de 
otras Instituciones de Educación 
Superior. A partir del análisis y con-
vergencia de diversas opiniones se 
ha identificado que su origen cas-
trense [2] constituye el principal 
factor distintivo. Esta característica, 
combinada con su naturaleza ju-
rídica y su autonomía en los ám-
bitos académico, administrativo y 
financiero, la sitúa como un actor 
relevante con estrechos vínculos 
con el sector defensa.

Este carácter identitario ha impul-
sado acciones específicas dirigi-
das a fortalecer este sector, como 
la creación de programas de 
medicina ligados a lo militar, con 
especial énfasis en la atención de 
las necesidades médicas surgidas 
del conflicto y la rehabilitación de 
veteranos. Este enfoque integral 
agrupa la tríada que refleja una 
integración entre el conocimiento 
académico, la investigación y el 
liderazgo castrense.

Además, la UMNG sobresale por su 
sólida producción académica, evi-
denciada en investigaciones, pat-
entes, proyectos y publicaciones de 
alto impacto tanto nacional e inter-

[2] Si bien la UMNG tiene una orientación de base castrense en sus fundamentos y principios derivados de 
los valores militar, los grupos de valor hacen referencia a que se debe fortalecer este componente dentro de la 
institución, dándole mayor realce tanto al componente académico como administrativo.
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La aplicación de las tarjetas de 
aprendizaje comprende la síntesis 
final de los participantes después 
del proceso de análisis de la 
información, debate y consenso. 
Los grupos de valor involucra-
dos en este proceso son reitera-
tivos al señalar que la UMNG 
necesita un escenario de cambio 
y transformación, que conlleve a la 
actualización de su plan de estudios 
y a la promoción de un enfoque 
orientado al impacto social. Se 
destaca la capacidad histórica de 
adaptación de la institución, donde 
los logros, aspiraciones y superación 
de desafíos reflejan su resiliencia 
y su potencial de desarrollo para 
impulsar mejoras en los ámbitos 
académico y administrativo.

5. Tarjetas de aprendizaje

nacional. Su infraestructura, espe-
cialmente el Campus Nueva Grana-
da, es un ejemplo de innovación y 
desarrollo regional, en razón a que 
proporciona espacios únicos que 

contribuyen a su posicionamiento 
como una institución de excelencia 
académica. A partir de estos com-
ponentes ha logrado mantenerse 
vigente en el tiempo.

Figura 13. Tarjetas de prueba 
seleccionadas del taller dirigido 
a estudiantes (Campus Nueva 
Granada)
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En el análisis de la identidad de 
la UMNG se observa que cada in-
dividuo dentro de la comunidad 
neogranadina se identifica con los 
valores fundamentales de Ciencia, 
Patria y Familia, derivados de su 
origen militar, lo que confiere a la 
institución una identidad propia. 
En consecuencia, cada miembro 
internaliza y manifiesta comporta-
mientos que reflejan disciplina y 
orden. Se subraya la importancia 
de generar espacios que faciliten 
la comprensión y apropiación de 
esta identidad, para fomentar la 
cohesión y el sentido de pertenen-
cia y para que cada miembro se 
reconozca e identifique en el entra-
mado social de la UMNG a partir de 
su rol diferencial.

Por último, se enfatiza la necesi-
dad de incorporar las perspectivas 
y opiniones de la comunidad Neo-
granadina en los procesos de toma 
de decisiones, ya que en estos es-
pacios se pueden lograr resultados 

pertinentes y ajustados a la reali-
dad institucional. Esto contribuirá 
a consolidar un proceso de gober-
nanza efectivo que permita la in-
teracción entre diversos actores y 
enfoques. Desde la perspectiva del 
grupo de análisis, se evidencia una 
convergencia de opiniones entre 
los participantes de los talleres que 
no incluye perspectivas divergen-
tes, lo que resalta el consenso y de-
muestra un sentimiento compar-
tido de pertenencia y compromiso 
con la institución.
 

El componente técnico
Engloba un conjunto de herramien-
tas y metodologías específicas 
utilizadas para recopilar, analizar 
y procesar los datos con el fin de 
nutrir desde aspectos especializa-
dos la identificación de la identi-
dad institucional.
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1.  Matriz DOFA
A partir del análisis del documento 
titulado Informe de medición so-
bre el análisis de contexto institu-
cional 2023 FODA bajo el enfoque 
de los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible [3] se procedió a docu-
mentar las variables y consolidar 
los datos que se decantan en los 
siguientes aspectos específicos 
para la orientación y definición de 
la identidad institucional:

1.1. Definición de un modelo 
de gestión institucional basado 
en principios de sostenibilidad

En primer lugar, se destaca la im-
portancia de otorgar un significado 
concreto al carácter público de la 
institución, valorándola como un 
bien social y, por tanto, compartido 
por la comunidad. Sin embargo, 
el modelo de operación actual, 
centrado en la autosostenibilidad, 
presenta vulnerabilidades, espe-
cialmente en términos de la ca-
pacidad para garantizar recursos 
suficientes tanto para el funcio-
namiento cotidiano como para la 
inversión a largo plazo. Esto repre-
senta un riesgo de déficit estruc-
tural que compromete los recur-
sos proyectados.

Urge la implementación de nue-
vas formas de gestión, en particu-
lar aquellas basadas en sistemas 
de información que permitan re-

[3] Contiene la recopilación de una matriz DOFA individual para cada uno de los 31 procesos en el que se 
identificaron y registraron fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas en el contexto organizacional.

ducir tiempos y costos y mejorar la 
toma de decisiones operativas. En 
este sentido, es crucial destacar el 
desarrollo de tres conceptos funda-
mentales:

Sostenibilidad 
financiera
Este aspecto implica la diversifi-
cación de ingresos, la generación 
de recursos propios y la gestión 
eficaz de proyectos nacionales e in-
ternacionales.

Sostenibilidad 
ambiental
Se requiere adoptar prácticas que 
promuevan la conservación del 
entorno natural y potencien la 
capacidad que tiene el Campus 
Nueva Granada como actor que 
contribuye a minimizar el impacto 
ambiental en la Región Sabana 
Centro.

Sostenibilidad 
social
La creación y puesta en marcha 
del hub de innovación social de 
la UMNG se vislumbra como una 
oportunidad para promover la re-
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gionalización desde el desarrollo 
social y comunitario.

Es crucial resaltar la necesidad de 
mantener un equilibrio adecuado 
entre la construcción de nuevas 
infraestructuras y las capacidades 
disponibles de la planta física exis-
tente. Esto cobra especial rele-
vancia debido a los altos costos 
asociados con la actualización 
y mantenimiento de las instala-
ciones, así como al corto ciclo de 
reemplazo necesario derivado 
de la obsolescencia tecnológica. 
Esta situación impacta de manera 
significativa el presupuesto anual a 
mediano plazo en la institución.

Dado este panorama se deben 
definir estrategias para abordar 
eficientemente la variable 
tecnológica, ya sea mediante la 
implementación de laboratorios 
virtuales o por medio del desarrollo 
de mecanismos de colaboración 
con otras instituciones de 
educación superior. Esto permitirá 
gestionar de manera más eficaz 
este tipo de recursos educativos y 
optimizar su uso.

En este contexto, en busca de un 
equilibrio entre el crecimiento 
institucional y una gestión eficaz es 
indispensable dotar a la institución 
de una planta docente y adminis-
trativa que sea capaz de satisfacer 
las necesidades de gestión, asegu-
rando criterios de eficiencia y cali-
dad en su desempeño.

1.2. Revisión de la política 
curricular

La revisión de la política curricu-
lar implica la construcción de lin-
eamientos y orientaciones que 
garanticen la pertinencia de los 
programas académicos, con el ob-
jetivo de abordar las bajas tasas 
de matriculación, especialmente 
en posgrados. Es necesario definir 
una estrategia para la renovación 
curricular y la creación de nuevos 
programas que se alineen con las 
necesidades cambiantes de la so-
ciedad, lo que implica una resignifi-
cación de las prácticas educativas.

Además, urge explorar la gestión 
de programas basados en el Mar-
co Nacional de Cualificaciones, 
con el fin de completar la cadena 
de formación, especialmente en 
el contexto del proceso de regio-
nalización de la UMNG. Esto podría 
generar escenarios de fomento de 
un mayor acceso, permanencia y 
graduación en el sistema educa-
tivo.

En el campo de la incorporación de 
nuevas formas de reconocimien-
to de saberes, se requiere revisar 
la certificación de competencias 
como alternativa a los programas 
de larga duración, lo que impli-
caría también la revisión de las 
metodologías de enseñanza en un 
contexto de apertura institucional 
hacia nuevos actores y enfoques de 
formación, como las oportunidades 
identificadas en el posacuerdo.
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Por otro lado, se propone apostar 
por el desarrollo de modelos de 
aprendizaje mixtos, incluyendo 
la virtualización del currículo y la 
implementación de tecnologías 
emergentes. Además, se busca 
fomentar la consolidación y par-
ticipación de comunidades educa-
tivas, sociales y culturales que con-
tribuyan a la gestión de soluciones 
enfocadas en la innovación social.

1.3. Transversalización 
tecnológica

Los procesos de transformación 
tecnológica y digital no deben 
desligarse de los cambios en el 
entorno, estos elementos son 
definitivos para una adopción efec-
tiva de prácticas en el la gestión y 
administración educativa.

Dentro de las acciones prioritarias 
destacan:

Reorientación 
del modelo de 
educación a 
distancia
Considerando el bajo indicador de 
absorción en la matrícula, moti-
vada por la disponibilidad de pro-
gramas comunes en el mercado y 
por la misma oferta presencial de 
la UMNG, es esencial migrar del 
esquema actual de educación a 
distancia hacia un enfoque más 

contemporáneo centrado en la 
educación virtual o digital, que in-
cluya el metaverso.

Implementación 
de un sistema 
integrado de 
información
Es fundamental avanzar en la 
adopción de un sistema integrado 
de información en la UMNG, res-
paldado por una estrategia que 
fomente la innovación mediante 
la incorporación de las TIC en los 
procesos operativos. Esto facilitará 
una experiencia de servicio óptima 
y reducirá de manera significativa 
los costos de producción a escala 
institucional.

Promoción de 
la alfabetización 
tecnológica
Se debe desarrollar un proceso de 
alfabetización tecnológica dirigido 
al personal administrativo y docen-
te, que les suministre nuevas her-
ramientas basadas en tecnologías 
emergentes específicas, para que 
el personal se integre mejor a la 
gestión institucional, se facilite la 
toma de decisiones y se promueva 
el avance curricular.



30

1.4. Gestión de la innovación 
en las áreas misionales

Para establecer una gestión efec-
tiva de la identidad institucional es 
ineludible promover programas de 
formación y desarrollo desde las 
áreas misionales como medio para 
abordar necesidades específicas, es-
pecialmente aquellas relacionadas 
con los factores social y ambiental.

Como parte del proceso de apro-
piación social del conocimiento se 
pretende aumentar la visibilidad y 
posicionamiento de los resultados 
producidos por la gestión de la in-
vestigación y la productividad aca-
démica. Actualmente, el nivel de 
visibilidad es inferior a lo deseado, 
debido al énfasis dado a la publi-
cación de artículos científicos, lo 
cual resalta la necesidad de mejo-
rar la calidad de los grupos de in-
vestigación, especialmente en la 
Facultad de Ingeniería.

En cuanto a la gestión de la 
internacionalización es necesario 
conocer las limitaciones relacio-
nadas con factores financieros y el 
dominio de una segunda lengua 
en un contexto intercultural. 
Además, se requiere una visión a 
largo plazo que vaya más allá de la 
mera formalización de convenios y 
que se avance significativamente 
en un plan de internacionalización 
sistémico e integrador que contem-
ple todas las áreas misionales de la 
institución.

2. Matriz perfil 
de capacidades 
institucionales 

El perfil de capacidades institucio-
nales (PCI) de la UMNG se estructu-
ra en cinco criterios clave: directivo, 
competitivo, financiero, tecnológi-
co y de talento humano como se 
evidencia en la tabla 2. Dentro de 
cada uno se priorizan en niveles alto 
y medio los factores más significati-
vos para la gestión institucional.

En lo que respecta a la 
gestión de la extensión 
y la proyección social, 
se requiere diseñar y 
ejecutar directrices 
que conduzcan a una 

adaptación más ágil a los cambios 
del entorno, incorporando trans-
formaciones identificadas en las 
megatendencias y las tecnologías 
emergentes.
 
Con este fin, se enfatiza en la pro-
moción de una cultura de gestión 
del cambio desde el nivel directi-
vo, buscando una mayor cohesión 
y conexión con el sector real para 
potenciar las oportunidades de 
interacción y, por tanto, la gestión 
de estrategias clave para el creci-
miento y el desarrollo institucional.

Desde el Sistema de Ciencia, 
Tecnología, Investigación e 
Innovación (SCTII), se busca incre-
mentar la inversión de recursos a 
través de agencias gubernamen-
tales y no gubernamentales, con 
el objetivo de modificar el actual 
enfoque en el que la UMNG finan-
cia más del 90 % del sistema de 
investigación con recursos propios.
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Capacidad 
directiva
En concordancia con el análisis de 
la matriz DOFA se identifican como 
fortalezas el uso y análisis de planes 
en el direccionamiento estratégico, 
así como la capacidad de respu-
esta para la mejora continua me-
diante el enfoque de calidad. Sin 
embargo, se requiere fortalecer el 
sistema de gobernanza, especial-
mente desde los sistemas de con-
trol, para optimizar el proceso de 
toma de decisiones. Por otro lado, 
se detecta como debilidad la rigi-
dez en la estructura organizacional, 
lo cual limita la gestión efectiva de 
procesos institucionales.

Capacidad 
competitiva
La acreditación institucional de 
alta calidad constituye un referente 
fundamental cultural y académi-
co. De esta forma, el concepto de 
gestión de la calidad se integra 
a la oferta académica, apoya la 
renovación de registros califica-
dos y facilitan la identificación de 
las mejores prácticas. Así, se logra 
vincular el concepto de innovación 
a la gestión institucional de mane-
ra efectiva.

Capacidad 
financiera
El modelo financiero de la UMNG, 
basado en principios de sostenibi-
lidad (93 % recursos propios y 7 % 
recursos de base presupuestal), se 
basa en una gestión eficiente del 
portafolio financiero. Esto incluye 
criterios claros de inversión, gestión 
eficiente de recursos y la disponibi-
lidad de recursos para apoyar el 
financiamiento de proyectos de 
inversión en el corto y largo plazos, 
que contribuyen al desarrollo de 
capacidades institucionales.

Capacidad 
tecnológica
La definición adecuada del es-
quema de infraestructura tec-
nológica respalda el crecimiento 
y desarrollo en este ámbito. Con-
ceptos como gobierno en línea 
y el desarrollo de nuevos pro-
gramas ofrecen oportunidades 
para la generación de tecnologías 
innovadoras en plataformas basa-
das en nano-bio-info-cogno cien-
cias (NBIC).
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Capacidad 
del talento 
humano
En los últimos años el desempeño 
institucional se ha visto afectado 
por un deterioro en el clima laboral. 
Para mejorar esta situación, la cul-
tura organizacional debe avanzar 
en la redefinición de competencias 
profesionales, la provisión de car-
gos en interinidad, la reactivación 
de procesos de formación avanzada 
y el fortalecimiento del trabajo en 
equipo, condiciones esenciales para 
alcanzar los objetivos instituciona-
les.

Resultados
La identidad institucional se carac-
teriza por ser múltiple, heterogénea 
y compleja debido a su naturaleza 
intrínsecamente diversa, la cual se 
manifiesta en la interrelación de 
sus diversos componentes. La con-
junción de estos elementos dife-
renciadores le confiere una esen-
cia única a cada organización. En 
el caso específico de UMNG, tras la 
aplicación de varias herramientas 
de percepción y análisis, se ha con-
cluido que la identidad de la insti-
tución se manifiesta a partir de las 
siguientes variables:

1. Antropológico [4]

El ethos de la UMNG se manifiesta 
en los tres pilares fundamentales 
de la institución: Ciencia, Patria y 
Familia, junto con los valores de or-
den y disciplina. En el ámbito del 
capital cultural, este ethos se refleja 
en el arraigado compromiso con 
los principios y valores transmitidos 
a lo largo del tiempo, enfocados en 
el respeto a la historia y la cultura 
militar.

A partir de la Cátedra Neograna-
dina (2012), la Ciencia refleja el 
compromiso de la institución con 
la búsqueda del conocimiento y el 
avance del saber en diversas áreas 
de estudio. La Patria se reconoce 
como un crisol que une a los miem-
bros de la comunidad universitaria 
en torno a un pasado común, un 
presente compartido y un futuro 
conjunto y la Familia se considera 
la célula fundamental de la socie-
dad y la base de la educación.

 

[4] Representan las fuerzas impulsoras que moldean la identidad y guían las acciones de la organización, 
y se manifiestan mediante el ethos, la cultura organizacional, la comunicación interna y las relaciones dentro y 
fuera de la institución. En contraste con los elementos corporativos de la identidad, que son visibles y tangibles, 
los vectores antropológicos son más sensoriales, sensibles y emocionales, y están estrechamente ligados a la 
experiencia de los individuos.
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2. Corporativo [5]

Este componente se articula por 
medio de varios elementos que re-
flejan sus valores, principios y sím-
bolos distintivos. El manual de ima-
gen corporativa es un documento 
que establece los lineamientos 
para la representación visual de la 
institución, incluyendo los colores 
institucionales. El azul simboliza 
serenidad, paciencia y servicio, y el 
cantón de oro representa fortaleza, 
fe, pureza y constancia. Estos son 
elementos clave en la identidad vi-
sual de la UMNG.

El escudo de la institución es otro 
elemento importante, caracteriza-
do por la presencia de una granada, 
símbolo de abundancia y riqueza. 
Además, la bandera y el himno de 
la UMNG son elementos que refle-
jan y consolidan su identidad cor-
porativa. Estos distintivos visuales y 
auditivos son fundamentales para 
promover el sentido de pertenencia 
y la cohesión dentro de la comuni-
dad neogranadina y para proyectar 
una imagen unificada y distintiva 
ante el público externo.
 
 

3. Elementos tangibles 
e intangibles [6]

Los elementos tangibles incluyen 
la infraestructura física de la univer-
sidad, que abarca tanto el concep-
to de diseño de sus campus, como 
las edificaciones de Campus Nueva 
Granada, Calle 100 y Medicina. Estos 
espacios físicos no solo son lugares 
de enseñanza y aprendizaje, sino 
que representan la presencia física 
y la imagen de la institución ante la 
comunidad académica y el públi-
co en general. El diseño de estos 
campus refleja los valores y prin-
cipios de la UMNG, su compromiso 
con la excelencia académica y la 
innovación.

Por otro lado, los elementos intan-
gibles de la identidad de la UMNG 
incluyen conceptos como patentes, 
ideas de negocio y programas 
académicos especializados en 
medicina. Representan el cono-
cimiento, la creatividad y la inno-
vación que caracterizan a la insti-
tución y le dan un sello distintivo 
con respecto a las demás Institu-
ciones de Educación Superior.

[5] Se compone de elementos visuales y tangibles que tienen como objetivo principal representar a 
la organización de manera distintiva y memorable ante su público objetivo. Estos contribuyen a construir y 
fortalecer la imagen de la organización en el mercado (posicionamiento, visibilidad y marca) y a generar una 
conexión emocional con sus grupos de valor. Dentro de ellos se encuentran el nombre de la empresa, las marcas 
comerciales y los signos gráficos como el logotipo y los colores corporativos.
[6] Los elementos tangibles comprenden todos los aspectos físicos y materiales que representan de 
forma concreta la identidad de la organización, como las instalaciones físicas y los productos concretos de 
investigación científica. Por otro lado, los elementos intangibles son aquellos aspectos más abstractos y con-
ceptuales, como el conocimiento experto y las buenas prácticas, que también contribuyen significativamente a 
la identidad de la institución.
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La identidad de la UMNG se carac-
teriza por su arraigada tradición 
militar, que se fundamenta en 
tres pilares: Scientiae, Patriea 
y Familiae. En este contexto, el 
orden y la disciplina se consideran 
elementos indispensables para el 
cumplimiento de sus funciones 
misionales. Además, la UMNG goza 
de un alto grado de autonomía 
gracias a su naturaleza jurídica, lo 
que le permite operar de manera 
independiente y eficiente.

La institución se destaca por su 
compromiso en la formación de 
líderes capacitados para impulsar 
el cambio, la transformación y la 
innovación social, con un enfoque 
diferencial en la colaboración con 
el sector defensa. De cara a los 
desafíos y cambios del entorno, la 
UMNG se reconoce como una en-
tidad resiliente y sostenible, gra-
cias a su capacidad para utilizar 
de manera eficiente sus recursos 
físicos y su continua inversión en in-
vestigación y desarrollo. 
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Taller dirigido a los 
directivos
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Taller dirigido a los administrativos
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Taller dirigido a los docentes
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Taller dirigido a los estudiantes
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Taller realizado en el Campus Nueva Granada
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“Siempre que quieras atacar a un ejército, 
asediar una ciudad o atacar a una persona, 

has de conocer previamente la identidad de 
los generales que la defienden”.

El arte de la guerra, Sun Tzu

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

Liderazgo estratégico con visión neogranadina




