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Resumen 

 

Objetivo: Analizar el Plan Sonora de Energías Sostenibles desde un enfoque de política 

industrial. Metodología: Se emplea una revisión sistematizada de la literatura basada en el 

marco SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis y Analysis) sobre estos temas. Resultados: Se 

destacan siete factores clave para convertir al Plan Sonora en Política Industria Sostenible: 

(1) Fortalecimiento institucional y gobernanza participativa, (2) Planeación estratégica, 

evaluación y alineación multiescalar, (3) Inserción estratégica en cadenas globales de valor, 

(4) Formación de talento y vinculación ciencia-industria, (5) Innovación, clústeres 

tecnológicos y digitalización industrial, (6) Infraestructura sostenible y plataformas 

tecnológicas, (7) Políticas adaptativas, sostenibilidad y colaboraciones público-privadas. 

Limitaciones: Dependencia de fuentes secundarias, la generalización de hallazgos de 

contextos internacionales y la falta de datos empíricos sobre los impactos socioeconómicos 

del Plan Sonora. Conclusiones: Para transformar el Plan Sonora en una política industrial 

sostenible, se requiere un enfoque en sostenibilidad, infraestructura e institucionalidad 

articulada.  

 

Palabras clave: desarrollo regional, política industrial, inversión extranjera, innovación 

sostenible, nearshoring, Plan Sonora 

 

 

 

 

Abstract 

 

Objective: To analyze the Sonora Sustainable Energy Plan from an industrial policy 

perspective. Methodology: A systematic literature review using the SALSA framework 

(Search, Appraisal, Synthesis, and Analysis) focused on relevant themes. 

Results: Seven key factors are identified for transforming the Sonora Plan into a sustainable 

industrial policy: (1) institutional strengthening and participatory governance, (2) strategic 

planning, evaluation, and multilevel alignment, (3) strategic integration into global value 

chains, (4) talent development and science-industry linkages, (5) innovation, technological 

clusters, and industrial digitalization, (6) sustainable infrastructure and technological 

platforms, and (7) adaptive policies, sustainability, and public-private collaboration. 

Limitations: The study is limited by its reliance on secondary sources, the generalization of 

findings from international contexts, and the lack of empirical data on the socioeconomic 

impacts of the Sonora Plan. Conclusions: Transforming the Sonora Plan into a sustainable 

industrial policy requires a strong focus on sustainability, infrastructure development, and 

coordinated institutional frameworks. 

 

Keywords: regional development, industrial policy, foreign investment, sustainable 

innovation, nearshoring, Sonora Plan. 
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Introducción  

El Plan Sonora de Energías Sostenibles busca posicionar al estado como un nodo clave en la 

transición energética de América del Norte. Según el Gobierno de Sonora (2023a; 2023b), se 

articula en cuatro ejes: (1) electromovilidad y semiconductores vinculando la extracción y 

procesamiento del litio con la manufactura de componentes para vehículos eléctricos; (2) 

energía solar, orientada a incrementar la generación de energía limpia, destacando la planta 

fotovoltaica de Puerto Peñasco; (3) formación de talento especializado mediante alianzas 

académicas educativos en sectores estratégicos como semiconductores y energías 

renovables; y (4) desarrollo de infraestructura logística, con inversiones en transporte, 

aduanas y redes eléctricas para mejorar la conectividad regional con Baja California, 

Chihuahua, Arizona y California. 

A través de esta estrategia, el gobierno de Sonora pretende aprovechar el fenómeno del 

nearshoring, que ha generado un reordenamiento de las Cadenas Globales de Valor (CGV) 

al favorecer la relocalización de inversiones en regiones con ventajas geográficas y 

económicas (Amendolagine et al., 2021; Elia et al., 2021; Schwellnus, C. et al., 2023 y 

Schwellnus. Haramboure y Samek, 2023; Cimoli et al., 2019). Sin embargo, para garantizar 

el éxito del Plan Sonora, es necesario fortalecer su base mediante el diseño de una Política 

Industrial (PI) que permita estructurar incentivos adecuados para la inversión extranjera 

directa (IED), promover la innovación tecnológica (Santiago, 2015; Weiss, 2015; Castillo, 

2017; Pike, 2018; Campos, Calegario y Da Silva 2021) y asegurar una inserción competitiva 

y resiliente en las CGV (López-Gómez et al., 2021; Carrillo y de los Santos, 2022; Agarwal, 

2023, Irwin, 2023 ; Schwellnus et al., 2023; OECD, 2024). 

La importancia de la PI en este contexto radica en su capacidad para orientar el 

desarrollo productivo, asegurando que la transición energética y el nearshoring no se limiten 
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a atraer inversiones, sino que también generen empleos de alto valor agregado y promuevan 

la diversificación productiva regional (Borges, Calegario y Campos, 2021; OECD, 2024; 

Millot y Rawdanowicz, 2024; Wang et al., 2021). Diversos estudios han demostrado que la 

implementación de PI en sectores estratégicos ha sido decisiva para que economías 

emergentes y avanzadas —como Alemania, Corea del Sur y Singapur— transiten hacia 

modelos de crecimiento más sostenibles y resilientes (Criscuolo et al., 2022b; Irwin, 2023; 

Schwellnus, Haramboure y Samek, 2023). En un escenario de tensiones geopolíticas, 

reconfiguración de cadenas de suministro y amenazas arancelarias recientes desde Estados 

Unidos, es urgente que el Plan Sonora se estructure como PI sostenible que facilite su 

inserción estratégica en sectores clave (Pike, 2018; ONUDI, 2024; OECD, 2024). 

El objetivo de este estudio es analizar el Plan Sonora de Energías Sostenibles desde un 

enfoque de política industrial, con el propósito de identificar sus principales limitaciones 

conceptuales y proponer recomendaciones sustentadas en mejores prácticas internacionales 

que permitan reorientarlo como una política industrial sostenible, capaz de responder a los 

desafíos del nearshoring, la transición energética y la competitividad regional en el contexto 

del T-MEC. A partir de una revisión sistematizada de la literatura, se analizan políticas 

exitosas de atracción de inversión, promoción de innovación sostenible e integración en 

CGV. A través de este análisis, se busca cerrar una brecha en la literatura existente, al abordar 

la aplicación de PI en regiones transfronterizas como Sonora, caracterizadas por su 

proximidad a mercados como Estados Unidos, su infraestructura logística y su potencial en 

energías renovables. 

El artículo se estructura de la siguiente manera. Posterior a esta introducción, se 

presenta la metodología empleada para la selección y análisis de literatura relevante, seguida 

de los resultados de la revisión bibliográfica, organizada en los siguientes bloques: a) 
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evolución de PI, b) PI y CGV, y, c) Modelos comparativos de PI. Posteriormente se realiza 

un análisis crítico del Plan Sonora y se discuten las mejores prácticas identificadas en la 

literatura para su reorientación en PI. En seguida, se abordan las limitaciones del estudio, 

enfatizando la necesidad de investigaciones empíricas adicionales para evaluar los impactos 

socioeconómicos del Plan Sonora. Finalmente, se presentan las reflexiones finales de las 

discusiones realizadas en el documento. 

 

Metodología 

La revisión sistematizada de la literatura permite identificar, evaluar e interpretar estudios 

científicos sobre un tema específico, revelando avances y vacíos en el conocimiento (García-

Peñalvo, 2022). En este artículo, la etapa inicial consistió en formular preguntas de 

investigación, organizadas en torno a tres bloques temáticos considerados clave para 

identificar buenas prácticas internacionales en PI y reorientar estratégicamente el Plan 

Sonora (Cuadro 1). Estas preguntas abordan la evolución de la PI en América Latina y el 

Caribe, su impacto en las CGV y casos exitosos con enfoque sostenible. 

 

Cuadro 1. 

Preguntas de investigación para realizar la revisión sistematizada de la literatura 

1. Evolución de las Políticas Industriales  

¿De qué manera las políticas industriales han evolucionado en América Latina y el Caribe? 

2. Relación de Políticas Industriales y CGV 

¿De qué manera las políticas industriales impactan la inserción de los países de América 

Latina y el Caribe en las CGV? 

¿Qué papel juega la PI en el nearshoring de sectores de tecnología avanzada y la manufactura 

sostenible? 

3. Modelos Comparativos de PI  

 ¿Cuáles son los aspectos críticos de las políticas industriales exitosas de Europa y Asia para 

la construcción de resiliencia económica de las CGV? 
 Fuente: elaboración de los autores 
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Diseño del estudio 

Para este artículo, se adopta el marco metodológico SALSA (Grant y Booth, 2009) cuyo 

nombre deriva del acrónimo Search, AppraisaL, Synthesis y Analysis (Búsqueda, Evaluación, 

Síntesis y Análisis). Este enfoque permite estructurar la revisión sistematizada de la literatura 

a través de dichas etapas, las cuales se describen en detalle a continuación y se sintetizan en 

el diagrama 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de los autores. 

 

Diagrama 1. Descripción de la metodología SALSA. Fuente: elaboración propia. 
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Estrategia de búsqueda y fuentes bibliográficas  

La fase de búsqueda se realizó del 25 de noviembre al 20 de diciembre de 2024 en las bases 

de datos Scopus, Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD) y la Organización de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNUDI). Se seleccionaron artículos, 

libros, capítulos y memorias de congresos de acceso abierto, en inglés o español, publicados 

entre 2018 y 2024 en áreas como ciencias ambientales, economía, energía, negocios e 

ingeniería. La revisión se organizó en torno a los bloques temáticos definidos en las preguntas 

de investigación (cuadro 1), aportando el marco conceptual para analizar iniciativas como el 

Plan Sonora en el contexto del nearshoring y la transición energética. 

El proceso inicia con la selección de palabras clave y su combinación mediante lógica 

booleana (Hart, 2001) para delimitar la búsqueda. La ecuación que se utiliza es la siguiente: 

Políticas Industriales y CGV (KEY (industry AND policy) AND TITLE-ABS-KEY (global 

AND chain AND value)) AND PUBYEAR > 2017 AND PUBYEAR < 2025.  Resultado: 

142 documentos. 

 

Evaluación de los datos 

De los 142 artículos obtenidos (2018-2024), se evaluó su relevancia teórica, rigor 

metodológico y aplicabilidad práctica. Se priorizaron estudios con enfoques innovadores o 

casos de éxito vinculados a la PI y su pertinencia para Sonora. Como resultado, 39 

documentos cumplieron con los criterios de elegibilidad. Posteriormente, tras revisar títulos 

y resúmenes, se excluyeron siete por no ajustarse a los criterios de inclusión previamente 

definidos, quedando una muestra final orientada al análisis de políticas industriales 

sostenibles. 
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Síntesis de los datos 

En esta etapa se seleccionaron 32 documentos. Los hallazgos se organizaron en tres bloques 

temáticos: 1. Evolución de la PI, 2. Relación de PI y CGV, y, 3. Modelos Comparativos de 

PI. 

Análisis de los datos 

Se aplicó un enfoque mixto —cualitativo descriptivo y cuantitativo— para analizar tres temas 

de interés. El análisis cuantitativo permitió identificar la estructura intelectual del campo y 

extraer buenas prácticas internacionales en PI sostenible aplicables al Plan Sonora. Se 

procesaron 32 documentos en formato BibTeX mediante el software R y la herramienta 

Bibliometrix, lo que permitió detectar patrones temáticos, conexiones entre publicaciones 

clave, así como generar mapas, redes conceptuales y tendencias que se describen en las 

siguientes secciones.  

Resultados  

Análisis de las nubes de palabras  

Evolución de la Política Industrial 

Entre 2018 y 2024, la PI se ha vinculado crecientemente con la transición energética y la 

sostenibilidad. La nube de palabras (figura 1) destaca términos como “policy”, “industrial”, 

“energy” y “technological”, reflejando el énfasis en modernización tecnológica y energías 

limpias. Conceptos como “manufacturing”, “resilience” e “infrastructure” asocian la PI con 

crecimiento económico y adaptabilidad industrial. En conjunto, se perfila una PI orientada a 

la innovación, la descarbonización y el desarrollo sostenible. 
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Figura 1. Nube de palabras clave de los documentos: Evolución de política  

industrial. Fuente: elaboración de los autores. 
 

Relación de Políticas Industriales y CGV 

La PI ha sido clave en la reconfiguración de las CGV ante disrupciones como la pandemia 

de Covid-19. La nube de palabras (figura 2) destaca términos como “chain”, “supply” y 

“policy” “global” y “value”, que reflejan la relación entre política pública y estructura de las 

CGV. Conceptos como “reshoring”, “nearshoring” y “digital” evidencian estrategias de 

relocalización y digitalización para fortalecer la resiliencia y optimizar la gestión industrial 

frente a contextos de crisis. 

 

 

Figura 2. Nube de palabras clave de los documentos: Relación de PI y CGV                               

Fuente: elaboración de los autores. 
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Modelos Comparativos de PI 

Los modelos exitosos de PI han articulado innovación, sostenibilidad y regulación estatal 

para impulsar el desarrollo industrial. La nube de palabras (figura 3) destaca términos como 

“policy”, “industrial”, “innovation”, “public” y “development”, que reflejan la colaboración 

entre gobierno e industria. Conceptos como “sustainability”, “energy” y “governance” 

evidencian el enfoque ambiental y el rol estatal. Finalmente, “entrepreneurship” y 

“capabilities” subrayan la importancia de desarrollar capacidades tecnológicas para una 

inserción global sostenible. 

 

Figura 3. Nube de palabras clave de los documentos: Modelos Comparativos de PI. 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Análisis de co-ocurrencia de palabras clave 

Evolución de las políticas industriales 

El análisis de co-ocurrencia (figura 4) muestra una evolución de la PI influida por 

sostenibilidad, resiliencia y transformación digital. Un clúster central vincula “industrial 

policy” con “Covid-19”, “sustainability” y “resilience”, reflejando respuestas adaptativas a 

crisis globales. Términos como “policy capacity” y “structural change” aluden a 

transformaciones institucionales. La intersección entre “renewable energy”, “energy 

efficiency” y “carbon emissions” evidencia estrategias de descarbonización, mientras que 
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“innovation policy”, “manufacturing” y “technological capabilities” destacan el papel de la 

innovación en la competitividad industrial. 

 

Figura 4. Mapa de co-ocurrencias de las palabras clave de los  

documentos: Evolución de las Políticas Industriales. Fuente:  

elaboración de los autores. 

 

Relación de políticas industriales y CGV 

El análisis de co-ocurrencias (figura 5) revela una fuerte interconectividad entre PI, CGV, 

resiliencia, nearshoring y digitalización. Términos como “reshoring”, “industrial policy” y 

“Covid-19” reflejan la reconfiguración de CGV ante crisis recientes. Conceptos como “trade 

dependencias”, “productivity”, “cognitive skills”, “big data analytics”, “AI-driven decision-

making” subrayan el papel del capital humano y la tecnología digital en la competitividad. 

Además, “Industry 4.0”, “risk management” e “innovation” evidencian la importancia de 

estrategias adaptativas para un desarrollo industrial sostenible, resiliente y orientado al 

crecimiento económico. 
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Figura 5. Mapa de co-ocurrencias de las palabras clave de los  

documentos: Relación de Políticas Industriales y CGV. Fuente:  

elaboración de los autores. 

 

Modelos comparativos de PI 

El análisis de co-ocurrencia (figura 6) revela que los modelos exitosos de PI integran 

sostenibilidad, digitalización y resiliencia. Términos como “industrial policy”, “carbon 

neutrality”, “sustainability” y “green transition” indican la incorporación de metas 

ambientales en PI. La conexión entre “Industry 4.0”, “smart specialization” e “innovation 

policy” destaca la digitalización como eje estratégico. Además, “skills development”, 

“circular economy” y “resilience” subrayan el énfasis en capacidades empresariales y 

sostenibilidad. En conjunto, la PI exitosa articula innovación tecnológica, regulación 

ambiental e inserción global competitiva. 
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Figura 6. Mapa de co-ocurrencias de las palabras clave de los documentos:  

Modelos Comparativos de PI. Fuente: elaboración de los autores. 
 

Análisis de las conexiones entre palabras clave 

 

Evolución de las políticas industriales 

El análisis temático (figura 7) muestra que la evolución de la PI ha estado marcada por la 

resiliencia, la digitalización y la transformación tecnológica. Temas como “Digital 

Technology and Industry 4.0” y “Global Value Chain Vulnerabilities” destacan como 

motores clave. La pandemia (“Covid-19 and Global Value Chains”) impulsó nuevas 

estrategias industriales. Asimismo, “Resilience and Risk Management” y “Supply Chain 

Contagion” evidencian preocupaciones crecientes ante crisis globales. Finalmente, “Big Data 

Analytics” aparece como herramienta crucial para optimizar resiliencia y eficiencia 

productiva. 
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Figura 7. Mapa de co-ocurrencias de las palabras clave de los documentos: Evolución de  

las PI. Fuente: elaboración de los autores. 
 

Relación de políticas industriales y CGV 

El mapa temático (figura 8) revela una estrecha relación entre PI y transformación de las 

CGV. “Digital Technology and Industry 4.0” destaca como eje central en su integración. La 

convergencia entre “Covid-19”, “Global Value Chains” e “Innovation” subraya la necesidad 

de fortalecer capacidades ante crisis. Temas como “Productivity”, “Trade Dependencies” y 

“Supply Chain Contagion” evidencian desafíos persistentes. Finalmente, “Resilience and 

Risk Management” resalta el papel de la PI en mitigar riesgos y estabilizar el comercio 

internacional. 
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Figura 8. Mapa temático de los documentos: Relación de Políticas Industriales y CGV.  

Fuente: elaboración de los autores. 

 

Modelos comparativos de PI 

El análisis comparativo (figura 9) destaca la convergencia entre sostenibilidad, innovación y 

digitalización como ejes de políticas industriales exitosas. “Industrial Policy and 

Sustainability” y “Resilience and Supply Chains” emergen como temas estratégicos. La 

interconexión de “Technological Innovation and RyD” subraya la importancia de la inversión 

en conocimiento. Asimismo, “Circular Economy”, “Carbon Neutrality” e “Inclusive 

Growth” evidencian enfoques sostenibles e inclusivos. Finalmente, “Industry 4.0 and Digital 

Transformation” confirma a la digitalización como pilar central de la modernización 

industrial. 
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Figura 9. Mapa temático de los documentos: Modelos comparativos de PI. 

Fuente: elaboración de los autores. 

 

 

Discusión  

Limitaciones institucionales y estratégicas del Plan Sonora: una revisión crítica   

 

A nivel nacional, México ha comenzado a responder al nuevo contexto del comercio 

internacional y la relocalización industrial mediante iniciativas orientadas a una política 

industrial activa. En 2022, la Secretaría de Economía presentó la estrategia Rumbo a una 

Política Industrial, centrada en cuatro pilares: la innovación tecnológica, la formación de 

capital humano, el fortalecimiento del contenido regional y el impulso a industrias sostenibles 

(Secretaría de Economía, 2022). En consonancia con esta directriz, el Gobierno del Estado 

de Sonora anunció en febrero de 2023 el Plan Sonora de Energías Sostenibles, cuyo objetivo 

principal es sentar las bases para un ecosistema industrial sostenible basado en la 

descarbonización productiva del estado en torno a cuatro ejes: energía limpia, infraestructura, 

minerales estratégicos y talento humano (Gobierno de Sonora, 2023a y 2023b). 

A pesar del potencial estratégico del Plan Sonora, su formulación y desarrollo 

presentan importantes limitaciones institucionales, programáticas y operativas que 

comprometen su eficacia como política industrial sostenible y su articulación con los marcos 
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de planeación multiescalar. Esta sección sistematiza las principales debilidades observadas, 

agrupándolas en cinco dimensiones críticas: articulación institucional, alineación 

programática, fundamentos técnicos, capacidades operativas y orientación estratégica. 

 Débil articulación institucional 

La información y promoción del Plan Sonora se encuentra a cargo del Consejo para el 

Desarrollo Sostenible del Estado de Sonora (Codeso), creado en 2021 como ente consultivo 

del Ejecutivo estatal y originalmente sectorizado a la Secretaría de Economía (Gobierno del 

Estado de Sonora, 2021). Su mandato incluye coordinar acciones de desarrollo económico, 

atraer inversión nacional y extranjera, impulsar la productividad y ejecutar proyectos 

estratégicos, en coordinación con entidades como ProSonora1, Impulsor2 y Fideson3.  

Sin embargo, una reforma en 2023 transformó al Codeso en un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, desvinculándolo de dicha 

secretaría (Gobierno del Estado de Sonora, 2023c). Esta reconfiguración, aunque incrementa 

su autonomía, debilita su integración con la política económica estatal, lo cual resulta 

contradictorio, considerando el carácter productivo del Plan Sonora. También, su 

desvinculación redujo su capacidad de alineación programática, acceso a recursos y 

articulación con los instrumentos de planeación, limitando su eficacia como eje de una 

política industrial sostenible. 

Falta de alineación con los marcos de planeación estatal y federal 

A esta configuración institucional se añade una desconexión sustantiva con los principales 

instrumentos de planeación a nivel federal y estatal. Los proyectos contenidos en el Plan 

Sonora no se articulan de manera explícita ni con el Plan Nacional de Desarrollo 2019–2024 

 
1 Organismo de promoción del Estado de Sonora para la atracción de inversiones nacionales y extranjeras. 
2 Operadora de Proyectos Estratégicos del Estado de Sonora 
3 Financiera para el Desarrollo Económico de Sonora 
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ni con el Plan Estatal de Desarrollo de Sonora 2021–2027, salvo por la inclusión aislada del 

proyecto denominado “Puerta Logística del Noroeste”. Esta excepción confirma, más que 

corrige, la falta de alineación programática y estratégica entre el Plan Sonora y los marcos 

formales de planificación gubernamental, debilitando su coherencia institucional y 

reduciendo su capacidad para integrarse en esquemas de coordinación presupuestal y de 

política pública de largo aliento. 

Déficits técnicos y ausencia de un marco normativo completo 

Pese a contar con un andamiaje institucional formal, el desarrollo del Plan Sonora ha estado 

marcado por una narrativa limitada y por la ausencia de un documento técnico que 

sistematice sus contenidos de manera clara y pública. En los primeros meses del 2023, el 

Plan fue difundido principalmente a través de presentaciones en formato PowerPoint por 

parte del Gobierno de Sonora (2023a; 2023b), sin cumplir con los elementos mínimos que 

exige la Ley de Planeación Estatal: diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, tiempos de 

ejecución e indicadores de evaluación de resultados y, sobre todo, sin haberse sometido a un 

proceso de consulta con actores sociales clave como el sector  académico, el empresarial y la 

sociedad civil organizada (Congreso del Estado de Sonora, 1984, art. 3).  

Es hasta mediados del 2023 que el Gobierno de Sonora publica en el portal institucional 

del CODESO una primera versión formal del documento ejecutivo que describe los 

componentes centrales del Plan Sonora (Gobierno de Sonora, 2023d). Una segunda versión, 

más amplia, es difundida a fines del 2024 bajo el título Plan Sonora de Energías Sostenibles 

y la Prosperidad Compartida: Economía (Gobierno de Sonora, 2024), en la que se integran 

referencias explícitas al T-MEC como marco estratégico para fortalecer la articulación 

regional, al tiempo que se abren nuevas líneas hacia sectores como la manufactura avanzada, 

los dispositivos médicos, el turismo y la economía digital.  
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Ambos documentos, sin embargo, presentan una opacidad significativa en cuanto a su 

construcción técnica: no se proporciona información sobre los organismos o actores 

involucrados en su elaboración, ni se incluye referencia alguna a fuentes bibliográficas. Esta 

ausencia debilita la transparencia del proceso, limita su legitimidad técnica y restringe la 

posibilidad de contrastar sus propuestas con la literatura especializada o con experiencias 

comparadas en materia de política industrial. 

Opacidad, retrasos y debilidad en la implementación 

En general, la implementación del Plan Sonora ha estado marcado por omisiones sustantivas. 

El gobierno del estado ha fallado en la difusión oportuna de un documento oficial del Plan 

Sonora; su publicación ha sido tardía y sin acompañamiento institucional adecuado. Hasta el 

momento, la única fuente de consulta disponible del plan sigue siendo la página web de 

Codeso, en la cual ya no aparece el documento original (Gobierno de Sonora, 2023d), ni 

existe una versión plenamente validada y públicamente difundida del plan. Además, no se ha 

presentado un mapa de ruta claro para su implementación, lo que debilita su operatividad y 

reduce su potencial de articulación con otros instrumentos de política pública. 

El documento publicado a finales del 2024 (Gobierno de Sonora, 2024a) mantiene 

limitaciones similares a las observadas en las primeras versiones difundidas en formato 

PowerPoint (Gobierno de Sonora, 2023a y 2023b). Sigue sin cumplir con los elementos 

mínimos establecidos en la Ley de Planeación del Estado de Sonora, al carecer de metas 

cuantificables, indicadores de desempeño, mecanismos de evaluación y, sobre todo, de un 

proceso de consulta amplio con los sectores clave de la sociedad sonorense. Esta persistencia 

en las deficiencias formales refuerza la percepción de que el Plan Sonora, en su estado actual, 

carece de los fundamentos técnicos, programáticos y participativos necesarios para 

consolidarse como una política industrial sostenible. 
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Enfoque limitado y debilidad estratégica frente a escenarios globales 

En la nueva versión publicada en Gobierno de Sonora (2024a), el enfoque del Plan continúa 

anclado en la extracción de recursos y en el despliegue de infraestructura física que, si bien 

resulta necesario, no garantiza por sí solo una inserción estratégica en cadenas globales de 

valor con alto contenido tecnológico. La estrategia reproducida mantiene una lógica 

funcional del desarrollo económico, sin articular una visión sistémica que conecte 

capacidades locales, procesos de innovación y trayectorias de transformación productiva 

sostenida.  

A ello se suma un conjunto de limitaciones estructurales que atraviesan el documento: 

su carácter discursivo es acotado y carece de criterios claros frente a los nuevos escenarios 

de la competitividad internacional. Esta debilidad no solo revela vacíos en su formulación 

específica, sino que pone de relieve los déficits más amplios de la planificación regional en 

contextos de alta complejidad, como el de Sonora, cuyo margen de acción está condicionado 

por las reglas y restricciones de un tratado comercial trilateral como el T-MEC. 

Frente a este panorama, resulta indispensable transitar hacia un modelo de política 

industrial que contenga lineamientos estratégicos para la competitividad regional en la era 

del nearshoring y el neoproteccionismo comercial. Ello implica superar la lógica de ejes 

temáticos dispersos para construir una estrategia con capacidades institucionales de 

coordinación, mecanismos de aprendizaje y flexibilidad adaptativa ante los cambios del 

entorno global.  

El reto no es menor: Sonora debe concebir una política industrial que no se limite a 

responder a sus vocaciones productivas tradicionales, sino que tenga la capacidad de 

proyectarlas en el marco de una nueva matriz de desarrollo, sustentada en el conocimiento, 

la innovación tecnológica y la transición energética. Bajo esta lógica, los elementos que se 
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presentan a continuación —resultado del análisis de palabras clave, co-ocurrencia y revisión 

comparativa del diseño del Plan Sonora— permiten identificar buenas prácticas y 

lineamientos estratégicos que pueden reorientarlo hacia una política industrial sostenible, con 

mayor capacidad de adaptación y proyección en el contexto regional y global. 

 

Propuestas para reorientar el Plan Sonora hacia una política industrial sostenible  

 Fortalecimiento institucional y gobernanza participativa 

Atendiendo a las deficiencias identificadas en el diseño institucional del Plan Sonora, resulta 

imprescindible avanzar en tres frentes estratégicos. En primer lugar, es necesario establecer 

una coordinación interinstitucional efectiva que articule al sector productivo, académico y 

social, e incorpore de manera formal a la Secretaría de Economía del Estado, cuya exclusión 

del Codeso resulta paradójica, considerando que se trata de un proyecto orientado al 

crecimiento económico. En segundo término, se deben habilitar mecanismos de consulta y 

retroalimentación con actores clave del territorio, a fin de dotar al plan de legitimidad social, 

pertinencia técnica y anclaje institucional. 

Desde esta perspectiva, la propuesta de la CEPAL sobre desarrollo productivo en 

México ofrece una guía útil para reorientar el Plan Sonora hacia una política industrial 

sostenible (Cabrera et al., 2024). Destaca el rol central del Estado en su diseño e 

implementación, así como la necesidad de coordinar actores públicos y privados mediante 

un Consejo de Desarrollo Productivo Sostenible. También subraya la importancia de 

priorizar sectores estratégicos y adoptar enfoques territoriales. En este marco, el Codeso debe 

asumir un papel más activo en la convocatoria y consulta de los principales actores 

económicos, sociales, académicos y gubernamentales del estado, a fin de garantizar 

legitimidad, coherencia institucional y efectividad de la política industrial.  
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Planeación estratégica, evaluación y alineación multiescalar 

El Plan Sonora debe incorporar un sistema claro de indicadores que permita monitorear 

objetivos, transparentar recursos y evaluar su impacto en la atracción de inversiones. 

Asimismo, es crucial su plena integración al Plan Estatal de Desarrollo para asegurar su 

alineación con los instrumentos de planeación gubernamental y facilitar el acceso a recursos 

presupuestales federales y estatales, creando condiciones institucionales y financieras que 

permitan una ejecución coordinada y sostenible a mediano y largo plazo. 

El Informe de Desarrollo Industrial de la ONUDI (2023) subraya la importancia de 

alinear las políticas industriales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), no solo 

como metas complementarias, sino como ejes articuladores del desarrollo productivo. 

Aunque el Plan Sonora afirma en su versión original (Gobierno de Sonora, 2023d) adoptar 

plenamente la Agenda 2030 e incidir en 14 de los 17 ODS, un documento posterior reduce 

esa contribución a siete objetivos y 49 indicadores vinculados a 35 metas (Gobierno de 

Sonora, 2024b). Sin embargo, el informe estatal sobre el avance en la Agenda 2030 

presentado en 2024 se limita a reportar el cumplimiento administrativo de los indicadores, 

sin evaluar su calidad ni evidenciar procesos participativos amplios (Gobierno de Sonora, 

2024c). Además, omite información sobre el grado de avance en las metas e indicadores 

asociados al Plan Sonora, dificultando el monitoreo efectivo de su contribución real a los 

ODS. 

Inserción estratégica en cadenas globales de valor 

La reorientación del Plan Sonora hacia una política industrial ocurre en un contexto 

geopolítico complejo, marcado por tensiones entre China y Estados Unidos, 

reconfiguraciones en las cadenas de suministro y amenazas arancelarias hacia México (Baqui 

et al., 2025). Estos factores presionan a la economía sonorense y elevan las exigencias en 
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contenido regional, trazabilidad y estándares ambientales. En este escenario, el Plan debe 

priorizar su inserción en CGV de manufactura avanzada —particularmente en sectores como 

baterías de litio, semiconductores y electromovilidad— y no depender exclusivamente de la 

exportación de materias primas (Matsumoto et al., 2023; OECD, 2023; Criscuolo et al., 

2022a). 

Por otra parte, el nearshoring verde, como estrategia de reubicación de cadenas de 

suministro con enfoque sostenible, representa una oportunidad clave para Sonora en este 

proceso (OECD, 2023; Criscuolo et al., 2022a). Para lograrlo, es necesario transformar la 

industria mediante la digitalización, la automatización y el uso de energías renovables en la 

producción, asegurando el cumplimiento de estándares ambientales exigidos por los 

mercados internacionales (Ouyang et al., 2020; Amendolagine et al., 2021).  

Formación de talento y vinculación ciencia-industria 

Uno de los factores clave en este proceso es la formación de talento especializado, que 

asegure la disponibilidad de personas calificadas en sectores estratégicos como energías 

renovables, inteligencia artificial aplicada a manufactura y producción de semiconductores 

(Wang et al., 2021; UNUDI, 2024). La experiencia de Corea del Sur y Alemania sugiere que 

la inversión en educación técnica y capacitación especializada facilita la integración de las 

economías en CGV, promoviendo la innovación y el desarrollo de sectores de alto valor 

agregado (Criscuolo et al., 2022; Marcolin, L. y Squicciarini, M.  2017, Grundke. et. al 2017, 

Gal, y Witheridge, 2019, OECD, 2024).  

Para ello, el Plan Sonora debe fortalecer la vinculación entre universidades, centros de 

investigación y el sector privado, asegurando la alineación de los programas educativos con 

las demandas del mercado internacional y la transformación digital de la industria (Irwin, 

2023; Castillo y de Vries, 2016: UNUDI, 2024; Schwellnus et al., 2023; Amendolagine et 
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al., 2021). La creación de programas de capacitación en energías renovables, inteligencia 

artificial y manufactura 4.0 permitirá reducir la dependencia de talento externo y fortalecer 

la capacidad innovadora local (Schwellnus, Haramboure, y Samek, 2023 y Schwellnus, et. al 

2023; Criscuolo et al., 2022a). 

Innovación, clústeres tecnológicos y digitalización industrial 

La creación de clústeres tecnológicos especializados en sectores estratégicos como baterías 

de litio, semiconductores, energías renovables y electromovilidad puede fortalecer el 

ecosistema de innovación en Sonora (OECD, 2023; Criscuolo et al., 2022a). Experiencias 

como Silicon Valley y Shenzhen en China muestran que entornos altamente especializados 

facilitan la transferencia de conocimiento, la incubación de startups y la atracción de 

inversiones de alto impacto (Amendolagine et al., 2021; OECD, 2024). Para ello, Sonora 

debe implementar incentivos fiscales y esquemas de financiamiento que promuevan 

tecnologías limpias y digitalización industrial (Pike, 2018; Irwin, 2023). De acuerdo con 

Criscuolo et al. (2022a) y OECD (2023), los países que han integrado la digitalización en sus 

políticas industriales han mejorado su competitividad y resiliencia.  

Infraestructura sostenible y plataformas tecnológicas 

El desarrollo de infraestructura industrial sostenible es otro factor determinante para el éxito 

del Plan Sonora. Esta debe alinearse con la transición energética y la eficiencia logística 

mediante tecnologías digitales (Montalbano y Nenci, 2019; Wang et al., 2021). La inversión 

en redes eléctricas inteligentes y almacenamiento energético es clave para garantizar 

estabilidad en la demanda industrial creciente (OECD, 2023; Pike, 2018). Asimismo, debe 

fortalecerse la infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera con enfoque de eficiencia 

energética y bajas emisiones de contaminantes (Castillo et al., 2017), facilitando la 

integración en CGV (Amendolagine et al., 2021). El caso de Alemania muestra que la 
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modernización de la infraestructura logística puede mejorar la competitividad de las 

industrias locales y reducir costos de transporte (Castillo y de Vries, 2016; Criscuolo et al., 

2022). 

La infraestructura digital también es crucial para incorporar tecnologías avanzadas a la 

producción (Arunachalam et al., 2018; Ivanov et al., 2018). Redes 5G, Big Data Analytics y 

automatización mejoran eficiencia, reducen desperdicios y optimizan la toma de decisiones 

en tiempo real (Wang et al., 2021; Criscuolo et al., 2022; OECD, 2024; ONUDI, 2024). De 

acuerdo con Criscuolo et al. (2022a) y OECD (2023), los países que han integrado la 

digitalización en sus políticas industriales han logrado mejorar su competitividad y fomentar 

la resiliencia de sus economías, asegurando una mejor inserción en CGV. En este contexto, 

Sonora puede beneficiarse de un marco de política industrial digital (Kamble et al., 2018; 

Pike, 2018;), que no solo incentive la adopción de tecnologías emergentes, sino que también 

promueva la capacitación de talento especializado en inteligencia artificial, automatización 

y manufactura inteligente para maximizar el impacto de la transformación industrial (Wang 

et al., 2021; ONUDI, 2024)  

Políticas adaptativas, sostenibilidad y colaboraciones público-privadas 

La formulación de políticas industriales debe ser flexible y adaptativa. Rodrik, (2019), 

Criscuolo et al., (2022a) y Schwellnus et al., (2023) destacan que el diseño debe responder a 

cambios tecnológicos y disrupciones globales. El caso de Singapur ilustra cómo la adaptación 

a tendencias emergentes permite mantener competitividad global (Irwin, 2023). Esta 

flexibilidad es clave para enfrentar crisis como las provocadas por la pandemia en las CGV 

o la crisis emergente que provocarán las recientes medidas neoproteccionistas de Estados 

Unidos (UNUDI, 2024; Amendolagine et al., 2021). 
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Otro aspecto esencial es la colaboración público-privada (CPP). El Gobierno de Sonora 

debe facilitar alianzas estratégicas para acelerar la adopción de tecnologías limpias 

(Criscuolo et al., 2022a; OECD, 2024), incluyendo incentivos fiscales y financieros 

(Amendolagine et al., 2021; ONUDI, 2024). Modelos de CPP como los de Corea del Sur y 

Singapur pueden adaptarse a Sonora (Liu et al., 2020; Selim y Soliman, 2020; Borges, 

Calegario y Campos, 2021). Finalmente, la PI debe alinearse con las metas de sostenibilidad 

y reducción de emisiones de contaminantes. Economías que han apostado por la industria 

verde, la economía circular y la transición energética —como lo muestran Borges, Calegario 

y Campos (2021), Wang et al. (2021), Irwin (2023), ONUDI, 2024 y Cimoli et al. (2019)— 

han logrado mayor inserción internacional, incluso en contextos de regulación ambiental más 

estricta. 

En conclusión, la reorientación del Plan Sonora hacia una política industrial (PI) 

sostenible y de alto valor agregado exige un enfoque integral que combine innovación 

tecnológica, digitalización de procesos, formación de capital humano e inserción estratégica 

en CGV (OECD, 2024; ONUDI, 2024). Este enfoque debe sustentarse en una gobernanza 

institucional coherente y articulada, infraestructura tecnológica avanzada y mecanismos 

adaptativos que respondan a los desafíos de la competencia global y la transición energética. 

La implementación de una PI con estas características no solo fortalecería la base productiva 

regional, sino que también generaría impactos económicos y sociales significativos, 

incluyendo empleos calificados, mayor resiliencia industrial y una inserción más competitiva 

y sostenible de Sonora en la economía global. 

En el plano económico, se podría fomentar una diversificación productiva más allá de 

la extracción de recursos, con la incorporación de sectores estratégicos como la manufactura 

de baterías de litio, semiconductores y tecnologías para la electromovilidad, lo que 
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contribuiría a aumentar la competitividad regional, generar empleos calificados y atraer 

inversión extranjera directa vinculada al nearshoring verde. Esta transformación permitiría a 

Sonora insertarse en CGV con productos de mayor contenido tecnológico, reduciendo la 

dependencia de exportaciones primarias y elevando su perfil industrial.  

En el ámbito social, el impulso a la formación de talento especializado y la articulación 

entre universidades, centros de investigación y empresas generaría oportunidades educativas 

y laborales para la población local, promoviendo inclusión productiva y movilidad social. 

Asimismo, la transición hacia procesos productivos basados en energías limpias, 

digitalización y sostenibilidad favorecería la creación de entornos urbanos e industriales más 

resilientes y ambientalmente responsables, alineados con los compromisos internacionales 

de reducción de emisiones y economía circular. 

 

Limitaciones 

Una de las principales limitaciones de este estudio radica en la dependencia de fuentes 

secundarias para identificar mejores prácticas en PI. Aunque se aplicó una revisión 

sistematizada con base en el enfoque SALSA, la literatura académica no siempre refleja las 

dinámicas recientes de implementación. Además, la falta de datos empíricos específicos 

sobre el Plan Sonora limita la capacidad de evaluar su efectividad en atracción de inversión 

y transformación productiva. También es relevante considerar que varios hallazgos 

provienen de contextos económicos distintos al de Sonora, lo que dificulta su transferencia 

directa. La exclusión de bases como Web of Science o fuentes gubernamentales puede haber 

reducido el alcance del análisis, especialmente en documentos técnicos recientes. 

Finalmente, el estudio no aborda en profundidad los efectos socioeconómicos del Plan, como 

el impacto en empleo, salarios o equidad regional, lo cual representa un vacío relevante para 

avanzar hacia una política industrial inclusiva y sostenible. 
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Conclusiones 

El análisis sobre la reorientación del Plan Sonora hacia una política industrial sostenible 

muestra que su éxito dependerá de integrar digitalización, formación de talento, nearshoring 

verde, infraestructura sostenible e inserción en cadenas globales de valor de manufactura 

avanzada. Este enfoque requiere una institucionalidad articulada, infraestructura tecnológica 

avanzada y mecanismos adaptativos frente a la transición energética y la competencia global. 

Además, la discusión resalta que el desarrollo de infraestructura energética, digital y logística 

exige colaboración público-privada para posicionar a Sonora como actor estratégico en la 

transición energética de América del Norte. 

La implementación de una PI con este enfoque permitiría trascender el modelo vigente 

del Plan Sonora, centrado en la extracción de recursos y en el despliegue de infraestructura 

física —acciones necesarias pero insuficientes— para avanzar hacia una estrategia de 

inserción en eslabones de CGV con mayor densidad tecnológica e innovadora. Este cambio 

de orientación es fundamental para lograr una integración productiva más sofisticada, menos 

dependiente de bienes primarios y más alineada con las exigencias del nuevo orden 

internacional. 

 A lo largo de la discusión, se ha destacado que la reconfiguración de las CGV tras la 

pandemia y el crecimiento de la industria tecnológica (semiconductores y energía sostenible) 

han generado oportunidades únicas para Sonora, pero su aprovechamiento requiere una 

visión de largo plazo basada en innovación y sostenibilidad. Para lograrlo, es fundamental 

que las estrategias del Plan Sonora incluyan mecanismos de monitoreo y evaluación, 

asegurando que las políticas implementadas generen un impacto positivo en el desarrollo 

regional y en la competitividad de la industria local. 
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Una de las limitaciones del estudio es la falta de datos empíricos sobre los efectos 

específicos del Plan Sonora, lo que impide evaluar con precisión su impacto en términos de 

creación de empleo especializado, transferencia de tecnología e integración en mercados 

internacionales (García-Peñalvo, 2017; USAID-FUMEC, 2024). Si bien la revisión de 

literatura ha permitido identificar mejores prácticas internacionales, futuras investigaciones 

deberán enfocarse en la implementación concreta del Plan Sonora y sus resultados en el corto 

y mediano plazo. 

Una línea futura de investigación es el análisis de modelos de financiamiento para 

industria sostenible, incluyendo CPP e incentivos a la innovación en manufactura avanzada. 

Evaluar cómo países como Corea del Sur y Alemania han articulado ecosistemas de 

innovación público-privados puede ofrecer aprendizajes clave para adaptar estas estrategias 

al contexto sonorense y consolidar sectores tecnológicos como la producción sostenible de 

baterías de litio y semiconductores. 

Asimismo, la dimensión social del desarrollo industrial debe ser abordada en 

investigaciones futuras. La discusión ha evidenciado la importancia de la formación de 

talento especializado, pero aún quedan dudas sobre cómo garantizar que el crecimiento del 

sector manufacturero beneficie de manera equitativa a la población local. Es necesario 

analizar los efectos del Plan Sonora en la distribución del empleo, los salarios y las 

condiciones laborales, asegurando que la industrialización del estado no genere 

desigualdades y que los beneficios del crecimiento económico sean accesibles para todos los 

sectores de la sociedad. 

En conclusión, la reorientación del Plan Sonora hacia una política industrial sostenible 

requiere de un enfoque integral que combine innovación, infraestructura y estrategias de 

financiamiento con una visión de desarrollo inclusivo. Las líneas de investigación futura 
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deben centrarse en la evaluación empírica de los impactos del Plan, la adaptación de modelos 

exitosos de PI y la identificación de mecanismos para fortalecer la equidad social en la 

transición industrial de la región. Si se implementan estas estrategias, Sonora podría 

consolidarse como un referente en manufactura avanzada y energías renovables, alineándose 

con las tendencias globales de descarbonización y nearshoring sostenible.  
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