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I. ANTECEDENTES 
 
La labor de la universidad como líder en la producción de conocimiento y desarrollo tecnológico la convierte en 
un actor clave para la transferencia de la tecnología que permita a las organizaciones sociales, económicas y 
gubernamentales alcanzar un crecimiento sustentable de sus actividades productivas en un marco de 
colaboración e interacción permanente. De esta forma, la universidad garantiza la pertinencia de sus actividades 
sustantivas y asegura la colocación de sus egresados en el mercado laboral. 
 
ANUIES (2008) señala que los principales retos para México se centran en el financiamiento, creatividad y 
voluntad política para poder construir ciudades educadoras y del conocimiento de manera permanente 
generando una cultura digital que favorezca la apropiación de las tecnologías en todos los habitantes de la 
ciudad. En este sentido, la Visión del Sistema de Educación Superior al año 2020, publicada en la obra: La 
Educación Superior en el Siglo XXI, caracteriza al sistema por la apertura al entorno estatal, regional, nacional e 
internacional. Ya que, el mejoramiento de la calidad se dará a través de un proceso constante gracias a las 
políticas orientadas al fortalecimiento, la diversificación, la integración y la apertura de las Instituciones de 
Educación Superior que lo integran, de tal forma, que les permitan alcanzar altos grados de pertinencia social. 
 
 
1.1 Situación actual 
 
Didriksson (2010) enfatiza que la universidad de innovación con pertinencia social está sustentada en la 
formación de trabajadores del conocimiento, con un alto nivel, compromiso y responsabilidad con el cambio 
social, la democracia, la paz y el  desarrollo sustentable. 
 
A nivel regional, el Estado de Sonora se ha ocupado en atender las características, vocaciones y recursos de las 
regiones que conforman el Estado, brindando apoyos integrales que posibiliten su desarrollo económico y por 
ende el arraigo e integración social, mediante la aplicación de estrategias de competitividad, efectividad 
organizacional, articulación y coordinación; así como el apoyo a la investigación y desarrollo tecnológico y la 
vinculación con los centros científicos y educativos del Estado para orientar las oportunidad y la solución de los 
problemas existentes. 
 
Es evidente que la construcción de competencias sociales podrá lograrse cuando las organizaciones mejoren su 
desempeño, tanto al interior de cada organización como el desempeño que deberán lograr de trabajar en 
conjunto. Ambos niveles de desempeño, el interior y el del conjunto, pueden lograrse solamente si se entienden 
y desarrollan aquellas competencias que son requeridas para cada uno de los puestos de trabajo. 
 
Ámbito internacional 
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) publicó en el 2005 
el documento  “Hacia las Sociedades del Conocimiento” del cual se referencian diversos aspectos con el fin de 
conocer la orientación respecto a la pertinencia social de la educación superior. En este documento la UNESCO 
admite que el conocimiento se ha convertido en objeto de inmensos desafíos económicos, políticos y culturales, 
hasta tal punto que las sociedades cuyos contornos empezamos a vislumbrar bien pueden calificarse de 
sociedades del conocimiento. 
 
Los cambios radicales, señala, provocados por la tercera revolución industrial (la de las nuevas tecnologías) han 
creado de hecho una nueva dinámica, porque desde mediados del siglo XX la formación de las personas y los 
grupos, así como los adelantos científicos y técnicos y las expresiones culturales, están en constante evolución, 
sobre todo hacia una interdependencia cada vez mayor.  
 
Manifiesta que la gran novedad del mundo contemporáneo es la valorización sin precedentes de todo lo que 
cambia y es novedoso. La innovación y la invención salen así del ámbito del culto mediático por la velocidad y lo 
insólito para convertirse en la condición del dominio del futuro de nuestras sociedades y de nuestra especie. 
 
Por lo tanto, comenta que las sociedades del aprendizaje no podrán prescindir de una reflexión sobre la índole 
de las distintas formas de conocimientos que distinga los conocimientos descriptivos (hechos e informaciones), 
los conocimientos en materia de procedimientos (referentes al “cómo”), los conocimientos explicativos 
(destinados a responder al “porqué”) y los conocimientos relativos a los comportamientos.  
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Enfatiza que con la rapidez de los progresos técnicos las competencias pierden rápidamente actualidad, es 
conveniente fomentar en los distintos ámbitos del conocimiento la adquisición de mecanismos de aprendizaje 
flexibles, en vez de imponer un conjunto de conocimientos muy definido. Aprender a aprender significa aprender 
a reflexionar, dudar, adaptarse con la mayor rapidez posible y saber cuestionar el legado cultural propio 
respetando los consensos. Estos son los pilares en los que deben descansar las sociedades del conocimiento. 
 
Recomienda abordar la ciencia y la tecnología de forma sistémica, esto es, en relación con la economía, la 
política y la sociedad, ya que este marco de análisis pragmático hace hincapié en la noción de adaptación y éxito 
en el plano local. No se trata, por consiguiente, de un modelo de producción científico destinado a reemplazar los 
ya existentes, sino de un marco de análisis destinado a poner de manifiesto las posibilidades de acción concreta. 
Este modelo permite, por lo tanto, pensar a escala global la creación de sociedades del conocimiento, 
respetando la diversidad de las opciones y las necesidades nacionales y locales. 
 
Reconoce que la envergadura del sistema de investigación e innovación –que suele coincidir con la de un 
mercado– es un factor clave, sobre todo porque la estrategia regional permite aprovechar de forma compartida 
los recursos y distribuirlos. Independientemente de que se trate de concentrar las financiaciones en proyectos 
comunes, de organizar equipos de investigadores internacionales o de beneficiarse de las experiencias de los 
demás, el nivel regional puede ofrecer soluciones que beneficien a las estrategias científicas de todos los países, 
ya sean industrializados o en desarrollo. En otras palabras, el desarrollo de las sociedades del conocimiento 
exige la aplicación de políticas del conocimiento científico. 
 
Propone que la cultura científica comprenda la formación para la interdisciplinariedad, porque hoy en día los 
conocimientos científicos de los investigadores deben trascender su ámbito estricto de especialización. 
Cualquiera que sea la cultura de los especialistas o no especialistas, la cultura científica está destinada a 
convertirse en una cultura común indispensable para captar la diversidad de las culturas y conocimientos 
humanos. Es la única que puede permitir la construcción de un ámbito público en el que cada cultura profesional, 
política, étnica o ética pueda dialogar con las demás. 
 
Destaca que, aunque sea importante velar por una divulgación coherente e innovadora de la ciencia, la escuela 
seguirá desempeñando su función indispensable de lugar de aprendizaje de la cultura y los conocimientos 
científicos. La iniciación a las ciencias tendrá que efectuarse tanto en el marco tradicional del aula como 
mediante la utilización de redes. En el espacio clásico del aula se puede impartir una enseñanza centrada en el 
espíritu científico que desemboque en la creación de un conocimiento autónomo y dominado individualmente. Se 
trata de concebir la ciencia como interrogante y cuestionamiento, y no como mera recepción de un conocimiento 
ya constituido. 
 
Ámbito nacional 
 
La Secretaría de Educación Pública y el CONACYT, con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, establecieron 
mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para apoyar conjuntamente la formación de recursos 
humanos de alto nivel a través de programas de posgrado, con énfasis en su calidad, y la conformación y 
consolidación de grupos académicos; por ello, desarrollan el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(CONACYT, 2013). 
 
En el documento de referencia del PNPC 2013 se señala que, el posgrado de alta calidad en México ha crecido 
notablemente en los últimos años: en 2006 se contaba con 680 programas y al cierre del 2012 había ascendido 
a 1,583 programas. La matrícula aumentó con la creación de nuevos tipos de programas y formas de 
desarrollarlos, por ello se afirma que, el doctorado mostró un crecimiento del 219%, al pasar de 226 a 495 
programas reconocidos por su calidad. Se reconoce además que, para las instituciones de educación superior el 
doctorado representa el principal motor de cambio y es percibido como una oportunidad, en términos de calidad 
y pertinencia, en el cumplimiento de su misión.  
 
Dicho marco de referencia establece que, la sociedad del conocimiento se caracteriza por el avance y el uso 
intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, así como por las innovaciones en la 
digitalización, la genética, la biotecnología, los nuevos materiales, la microelectrónica, la nanotecnología, por la 
emergencia de otros senderos del conocimiento y de la tecnología que presionarán hacia ajustes en la 
economía, la sociedad y la cultura.  
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En consecuencia los retos para México, de acuerdo al CONACYT, son:  
 

1) Capitalizar los esfuerzos y avances logrados por la comunidad científica, tecnológica y humanística en el 
posgrado para avanzar a enfoques centrados en problemas;  
2) Posicionar a México en materia de investigación y desarrollo, en el nivel que le corresponde entre los 
países emergentes más dinámicos;  
3) Lograr que el conocimiento y la innovación sean socialmente valorados y amplíen su contribución al 
desarrollo integral, al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento de la competitividad;  
4) Instituir políticas públicas y estrategias para participar en la revolución del conocimiento y la innovación, 
aprovechar sus ventajas, valorizar socialmente sus aportaciones y desempeñarse con criterios, referencias, 
niveles de calidad y colaboraciones internacionales, y  
5) Establecer criterios con objeto de impulsar un nuevo paradigma del posgrado nacional (la formación-
investigación-innovación), que favorezca el trabajo interdisciplinario y en equipo en las agendas de 
investigación y de transferencia del conocimiento, así como para diversificar las fuentes de financiamiento e 
incorporar la dimensión del usuario en la gestión del conocimiento.  

 
En este contexto, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, se propone fomentar el desarrollo del 
conocimiento, impulsar su transferencia social, favorecer su reconocimiento social y estimular la vinculación con 
los sectores de la sociedad. En este sentido, se plantean como políticas consolidar el posgrado nacional de 
buena calidad, profundizar en la calidad y pertinencia del posgrado nacional, promover la internacionalización del 
posgrado y la cooperación interinstitucional, intensificar la cooperación entre los diversos sectores de la 
sociedad, entre otras. 
 
El ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013 (Foro Consultivo Científico y Tecnológico, 2014), 
incorpora los factores o elementos considerados por los organismos internacionales que han estudiado la 
medición de la economía del conocimiento, así como los elementos característicos del sistema de CTI mexicano 
que apoyen el análisis y las propuestas para responder a los retos y oportunidades relacionadas con la 
redefinición de políticas públicas diferenciadas e inclusivas en el ámbito estatal y regional. El ranking contempla 
diez dimensiones. 
 
Dimensión 1. Infraestructura Académica y de Investigación. Esta dimensión tiene por objetivo medir la capacidad 
y cobertura de programas de formación de recursos humanos para la CTI. Igualmente caracteriza las 
capacidades en infraestructura que da soporte a las actividades de generación de conocimiento e innovación. 
Agrupa un total de cinco indicadores, que miden cobertura de los programas de posgrado y licenciatura; también 
cuantifica la infraestructura para el desarrollo de conocimiento, como Centros de Investigación, Instituciones de 
Educación Superior (IES) e Instituto Tecnológicos, todos ellos relativizados conforme al tamaño de la población 
de la entidad. 
 
Dimensión 2. Formación de Recursos Humanos. En esta dimensión se contabiliza el potencial en el capital 
humano calificado que cada entidad posee. Incluye indicadores como becas CONACYT, Población 
Económicamente Activa (PEA) con estudios de posgrado y licenciatura, matrículas de posgrado y licenciatura en 
áreas de CyT, así como en áreas de ciencias sociales y humanidades (CSH), entre otras. Agrupa un total nueve 
indicadores referidos a ciclos escolares. 
 
Dimensión 3. Personal Docente y de Investigación. Busca medir los recursos humanos para la formación de 
capital humano calificado, como investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 
personal docente de posgrado, licenciatura y educación tecnológica superior, y también investigadores del sector 
privado. En total concentra cinco indicadores relativizados a la población o a matrículas escolares de los distintos 
niveles educativos. 
 
Dimensión 4. Inversión en CTI. Su objetivo es medir el nivel de financiamiento público y privado de CTI que cada 
entidad federativa capta; así se consideran indicadores como, presupuesto del Gobierno estatal para la CTI, 
inversión privada para la CTI, gasto de las empresas en investigación y desarrollo tecnológico (IDT), gasto 
empresarial en innovación, y recursos del CONACYT para formación de recursos humanos. En total se 
consideran seis indicadores relativizados, los cuales abarcan el financiamiento público y privado para la CTI. 
 
Dimensión 5. Productividad Científica e Innovadora. Pretende cuantificar la capacidad de generación de 
conocimiento e innovación en cada una de las entidades federativas. Se consideran indicadores de: patentes, 
modelos de utilidad, diseños industriales; empresas con innovaciones de producto, proceso, organización y 
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comercialización; producción científica de los investigadores del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) e 
impacto de la productividad científica. Se consideran 10 indicadores igualmente relativizados respecto a la 
población total o al total de unidades económicas existentes en cada entidad. 
 
Dimensión 6. Infraestructura Empresarial. Aquí se examina la capacidad empresarial para el desarrollo y fomento 
de la CTI. Los indicadores para construir la dimensión son: empresas innovadoras, empresas en el Registro 
Nacional de Instituciones y Empresas 
Científicas y Tecnológicas (RENIECYT); agrupaciones empresariales, incubadoras de empresas, ventas totales 
de productos nuevos para la empresa y el mercado; personal de investigación y desarrollo tecnológico de nivel 
posgrado en las empresas innovadoras, y el índice de madurez tecnológica de las empresas. La dimensión 
agrupa ocho indicadores. 
 
Dimensión 7. Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En esta dimensión se ponderan indicadores de 
conectividad y desarrollo de tecnologías de la información, también mide la difusión y divulgación de la CTI en 
cada entidad federativa. Agrupa cinco indicadores: usuarios de computadora, usuarios de Internet, densidad de 
líneas telefónicas, suscriptores a teléfonos celulares y medios de comunicación para la CTI. Este último indicador 
es compuesto ya que agrupa variables como estaciones radiodifusoras y periódicos de las entidades federativas 
que reproducen noticias de CTI. 
 
Dimensión 8. Componente Institucional. Se centra en medir la capacidad de gestión, diseño e implementación de 
políticas públicas de CTI al interior de los estados. Este indicador agrupa dos variables: una de ellas es un 
indicador compuesto del marco normativo y de planeación de la CTI en las entidades; el otro es un indicador de 
gestión que captura la tasa del presupuesto del Gobierno para CTI en la entidad federativa, respecto a los 
recursos otorgados por el CONACYT. El primer indicador de esta dimensión es un indicador compuesto que 
agrupa distintos instrumentos o instancias con los que cuente la entidad, tales como la Ley de CTI, la Comisión 
Legislativa de CTI, Organismos de CTI –Consejos Estatales de CTI y/o Secretarías Estatales de CTI–, así como 
Programas Estatales de CTI. Cada una de estas características es ponderada respecto de otros elementos. Por 
otra parte, el segundo indicador mide la capacidad de gestión de recursos de las entidades federativas para 
obtener recursos que financien las actividades de CTI. Éste mide la autosuficiencia en la inversión de recursos 
para la CTI. 
 
Dimensión 9. Género en la CTI. Tiene por objetivo evaluar la participación por género femenino en la CTI, de 
manera tal que indique los niveles de equidad e igualdad existentes en cada sistema estatal de CTI. Se 
consideran cinco indicadores: becas CONACYT para el género femenino, matrícula del género femenino en los 
niveles de licenciatura y  posgrado; también se mide la participación de género en el SNI. Se pondera, además, 
el número de legisladoras mujeres en la Comisión de CyT en el Congreso Estatal de la legislatura en curso. 
 
Dimensión 10. Entorno económico y social. Explora una medición de las vocaciones y especializaciones de las 
entidades federativas mediante indicadores de especialización económica, y un indicador que mide la 
correspondencia entre la especialización de la producción científica por área de la ciencia y la especialización 
económica, considerando las ramas de actividad económica. De esta manera se pretende analizar si existe una 
alineación entre el desarrollo científico y tecnológico de las entidades federativas y sus vocaciones económicas. 
El indicador se basa en el planteamiento de las ventajas comparativas reveladas y ventajas tecnológicas. 
 
Como puede apreciarse en las siguientes figuras, el Estado de Sonora se coloca en el número seis a nivel 
nacional del Ranking y se ubica, de acuerdo al análisis de cluster realizado en el A; dentro del cual se identifican 
las entidades federativas más desarrolladas que cuentan a su vez con altas capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación; algunas de ellas son entidades fronterizas con Estados Unidos, pero también hay 
otras en la región centro del país. Entre las que se encuentran: Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, 
Coahuila, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro y Sonora. 
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Figura 1. Nivel obtenido por el Estado de Sonora 

 
Fuente: FCCyT, 2014 
 
A manera de conclusión se reafirma que, de acuerdo a los documentos revisados, la oportunidad de desarrollo 
de México radica en la disponibilidad de la fuerza laboral durante los próximos 20 años; por ello se pretende 
robustecer el capital humano nacional con una educación de calidad para que en un marco tecnológico y 
globalizado se formen jóvenes capaces de innovar. También se hace el compromiso de que la educación debe 
estar en estrecha vinculación con la investigación y con la vida productiva del país. En este sentido, el Plan 
estatal define la estrategia de educar para competir. 
 
De igual forma, se favorece el crecimiento de la oferta educativa para impulsar la educación y la investigación 
científica y tecnológica en apoyo al desarrollo de innovaciones necesarias para la transformación del país; 
recayendo esta responsabilidad en el posgrado. 
 
 
 
1.2 Situación ideal (visión) 
 
Dentro de los referentes más significativos que orientan la nueva oferta educativa se encuentran el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo  (México) 2016-2021, el Programa Sectorial de Educación 
2013-2018 y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad que administra el CONACyT, de los cuales se 
extrajeron de manera sucinta las directrices más relevantes. También se consideró el Ranking Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación.  
  
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 
 
El Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a todos los 
actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo, señala no es deber de un solo actor, ni 
siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento  y el desarrollo señala, surgen de abajo hacia 
arriba, esto se da cuando cada empresa y cada actor de la sociedad son capaces de lograr su mayor 
contribución.  
 
De esa forma, el Plan expone la ruta que el Gobierno de la República ha trazado para contribuir eficazmente, a 
que todos de manera conjunta, podamos lograr que México alcance su máximo potencial. 
 
Por ello se compromete con metas nacionales tales como:  

a) Un México en Paz;  
b) Un México Incluyente;  
c) Un México con Educación de Calidad;  
d) Un México Próspero, y 
e) Un México con Responsabilidad Global. 

 
Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un 
Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de 
la Administración Pública Federal. 
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Este Plan se sitúa, como lo refiere el mismo documento,  en un marco contextual dentro de una gran recesión a 
partir del 2008 y 2009 afectando a millones de familias en el mundo; por lo que la recuperación económica 
tomará varios años, señala. También se hace énfasis en las nuevas tecnologías de la información y la ola 
democrática a nivel internacional, que demanda mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los 
gobiernos hacia sus gobernados. 
 
Por lo que hace a México, el Plan también menciona como referente el periodo de 1954-1970 en el que la 
calidad de vida de la población experimentó la mejora más significativa al registrar el Producto Interno Bruto 
(PIB) un crecimiento promedio anual de 6.7%, la productividad de los factores fue de 4.0%; en general este 
periodo se caracterizó por una estabilidad macroeconómica. De 1970 a 1982 hubo cambios sustanciales en 
materia de educación, salud, infraestructura eléctrica, hidráulica y de transporte del país que hoy sustenta la vida 
económica de México; sin embargo, también se presentaron finanzas públicas deficitaria y alta inflación. En 
cuanto al periodo 1982-1994, la crisis de la deuda llevó a una caída en el PIB per cápita, en los salarios reales y 
en la productividad; no obstante, se dio paso a una política económica que contempló la desestatización de la 
economía y la apertura comercial, derivando el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio, así como 
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Es así como el Plan concluye que el crecimiento de la 
economía mexicana en las últimas décadas ha sido insuficiente para elevar las condiciones de vida de la 
población y para reducir de forma sostenida los niveles de pobreza. 
 
Se hace énfasis en que, actualmente México está experimentando la mejor etapa en cuanto a la disponibilidad 
de la fuerza laboral, ya que es un país joven en donde la mitad de la población se encontrará en edad de trabajar 
durante los próximos 20 años, lo que constituye una oportunidad única de desarrollo para el país. Sin embargo, 
se tiene un gran reto en materia de productividad ya que se ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa 
promedio anual de 0.7% y las barreras identificadas son: fortaleza institucional, desarrollo social, capital humano, 
igualdad de oportunidades y proyección internacional. 
 
Por ello, cabe destacar la meta nacional de capital humano para un México con Educación de Calidad, con  la 
cual se pretende robustecer a este capital y formar mujeres y hombres comprometidos con una sociedad más 
justa y próspera. El Plan considera que la falta de educación es una barrera para el desarrollo productivo del 
país, pues limita la capacidad de la población para comunicarse de una manera eficiente, trabajar en equipo, 
resolver problemas, usar efectivamente las tecnologías de la información para adoptar procesos y tecnologías 
superiores, así como para comprender el entorno en el que vivimos y poder innovar. 
 
Se insiste que la falta de capital humano no es solo un reflejo de un sistema de educación deficiente, también es 
el resultado de una vinculación inadecuada entre los sectores educativo, empresarial y social. Se sabe que los 
trabajadores mexicanos en el extranjero alcanzan niveles de productividad sobresalientes; por ello en México se 
debe proveer a nuestra población con la más alta plataforma para el desarrollo de sus habilidades. 
 
Por lo tanto, postula que los mexicanos de hoy deben responder a un nuevo paradigma donde las oportunidades 
de trabajo no solo se buscan sino que en ocasiones se inventan. Destaca que el avance tecnológico y la 
globalización demandan jóvenes capaces de innovar; en consecuencia, la educación deberá estar en estrecha 
vinculación con la investigación y con la vida productiva del país; invertir en actividades y servicios que generen 
valor agregado de una forma sostenible por ello se debe invertir en ciencia y tecnología. El reto es pues hacer de 
México una dinámica y fortalecida Sociedad del Conocimiento. 
 
Hace hincapié el Plan de la importancia de la productividad, señalando que esta ha sido la constante en el 
desarrollo de los países; ya que quienes han establecido las condiciones para que su productividad crezca de 
manera sostenida han podido generar mayor riqueza y establecer una plataforma en la que su población tiene la 
oportunidad de desarrollarse plenamente. 
 
Luego entonces, el incremento de la productividad de la economía se produce cuando la innovación y el 
desarrollo tecnológico se traducen en una mayor capacidad de las empresas para producir más con menos, o si 
los trabajadores que en ellas laboran se encuentran mejor capacitados. De igual forma, se incrementa la 
productividad si los factores de producción se dirigen a empresas más eficientes en las cuáles los trabajadores 
se encuentran incentivados. De esta manera, el Plan propone como estrategia democratizar a la productividad; 
entendiendo como tal, que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a 
todos los grupos de la población. 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA 2016 – 2021  
 
El Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2016-2021 correspondiente a Sonora engloba en sus cuatro ejes 
estratégicos y dos ejes transversales la alineación con el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, los cuales 
proponen hacer de México una sociedad en la cual todas las personas tengan acceso efectivo a los derechos 
que otorga la Constitución. Se establecen en las metas nacionales así como, en los grandes retos del estado las 
políticas públicas y las acciones específicas que se realizarán para alcanzarlos. 
Ambos son el resultado de un esfuerzo de planeación democrática y presentan un plan realista, viable y claro. 
Este documento se encuentra integrado por cuatro ejes estratégicos y dos ejes transversales, los cuales se 
mencionan a continuación: 
Ejes estratégicos: 

a) Eje estratégico 1.- Sonora en paz y en tranquilidad: “Gobierno garante del Estado de derecho, la 
seguridad y la paz social”. 

b) Eje estratégico 2.- Sonora y ciudades con calidad de vida: “Gobierno generador de la infraestructura para 
la calidad de vida y la competitividad sostenible y sustentable”. 

c) Eje estratégico 3.- Economía con futuro: “Gobierno impulsor de las potencialidades regionales y sectores 
emergentes”. 

d) Eje estratégico 4.- Todos los sonorenses todas las oportunidades: “Gobierno promotor del desarrollo y 
equilibrio social”. 

Ejes transversales: 
a) Eje transversal I: “Gobierno eficiente, innovador, transparente y con sensibilidad social”. 
b) Eje transversal II: “Gobierno promotor de los derechos humanos y la igualdad de género”. 

El Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 incluye entre sus ejes estratégicos algunos retos con sus respectivas 
líneas de acción con la intención de beneficiar a los sonorenses mediante la educación que reciben, el fomento 
de capital humano así como apoyo a la investigación e infraestructura para los alumnos.  
En el PED se presenta  el eje estratégico 3 Economía con futuro: “Gobierno impulsor de las potencialidades 
regionales y los sectores emergentes” establece que la prosperidad es una tarea constante; por ello, el principio 
de este eje  busca crear una cultura  competitiva mediante el acceso de la información  y el impulso al proceso 
de innovación; dichos atributos deberán acompañarse  de un adecuado equilibrio social y ambiental.  Se trata de 
impulsar una cultura  emprendedora que genere oportunidades de negocios de forma continua. Existen dos retos 
que abarcan esta vertiente, el reto 3 y el número 8. 
 
El reto 3 es fomentar la profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las necesidades de las 
empresas, así como disponer de las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan a impulsar la 
competitividad. Lo anterior conlleva a la presentación de la estrategia 3.1 revisar la pertinencia de los programas 
de estudios en cuanto a su contenido científico y tecnológico desde el nivel medio superior hasta el posgrado. 
Resultado de lo anterior, es la línea de investigación 3.1.2 que pretende fomentar la vinculación entre las 
instituciones académicas y los sectores productivos, para impulsar el desarrollo de investigaciones y programas 
tendientes, y la formación de egresados certificados, que requiere el mercado laboral. Posteriormente se 
encuentra la estrategia 3.2 la cual se  plantea de la siguiente manera: promover el arribo de centros de 
investigación que favorezcan el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas y científicas, lo anterior se 
pretende cumplir con tres líneas de acción: la primera es la 3.2.1 realizar un estudio de oferta y demanda por 
servicios tecnológicos y recursos humanos especializados entre los centros de investigación y universidades con 
respecto a los sectores estratégicos. La línea de acción 3.2.2 fortalecer la relación institucional con centros de 
ciencia y tecnología para atraer inversión en procesos de alta tecnología y por último, se encuentra el impulso a 
la creación de las villas del conocimiento, que bajo un enfoque integral se explote el concepto de innovación a 
partir de la interacción de la investigación aplicada, la vinculación y el desarrollo empresarial, lo anterior, 
planteado en la línea de acción 3.2.3. 
 
Posteriormente se encuentra la estrategia 3.3, la cual sigue haciendo referencia al enfoque en la investigación 
científica y tecnológica, buscando fortalecer el sistema estatal de investigación científica, tecnológica e 
innovación. En ella se presentan líneas de acción que permitirán abrir camino para la realización de lo planteado. 
La primera línea es numerada como 3.1 y busca recopilar, sistematizar y difundir las normas, criterios, 
procedimientos e información relacionada, desarrollo y apoyo a la investigación científica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación. Como segunda línea de acción se pretende definir un conjunto de indicadores y 
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parámetros relativos a la producción científica e inversión destinada a ciencia, tecnología e innovación en la 
entidad. Por último, como 3.3.3 se establece el desarrollar un portal de internet dinámico que dé a conocer 
estadística básica de la actividad científica y tecnológica, catálogos de capacidades institucionales y de capital 
humano. 
 
Adicionalmente se observa la estrategia 3.4 perteneciente al reto 3 del eje estratégico 3, ésta hace énfasis en 
fomentar la aprobación social de la ciencia, resaltando la importancia que tienen la tecnología y la innovación en 
la agenda económica y social de la entidad. Donde el incrementar los recursos destinados a los programas y 
fondos que impulsen a proyectos de investigación aplicada de alto impacto pertenece a la primera línea de 
acción de la estrategia.  También se encuentra la línea de acción 3.4.2 que  promueve el establecimiento de 
comités científicos colegiados que establezcan criterios y prioridades de investigación. Por último, se encuentra 
la línea que propicia la investigación aplicada a partir del aprovechamiento de fondos internacionales que 
propician la investigación transfronteriza. 
 
Como última estrategia del reto 3 se encuentra la número 3.5: fortalecer los programas de estudio de contenido 
científico y tecnológico desde el nivel medio superior hasta el posgradual. Para lo anterior se definen cinco líneas 
de acción. La primera de ellas busca formar  recursos altamente especializados en sectores considerados como 
prioritarios. Como segunda línea se encuentra el fomento de la incorporación de tecnólogos (as) y profesionistas 
al sector productivo. En tercer lugar se presenta el implementar un programa especial de formación de docentes 
en la enseñanza práctica de las ciencias exactas, naturales y aplicadas, en todos los niveles. Posteriormente se 
menciona la línea 3.5.4 que plantea implementar un programa de cátedras de industriales y profesionistas 
exitosos en el aula y la incorporación de prácticas y residencias de docentes en la industria, por último y como 
línea de acción con alta importancia se encuentra el 3.5.5, la cual busca el fomento de la calidad de los 
posgrados que se ofrecen en la entidad para incorporarlos al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 
 
El reto 8 presentado en el PED 2016-2021 está definido de la siguiente manera: promover la cooperación 
internacional para el desarrollo social y económico.  En él se encuentra planteada una estrategia que se refiere a 
la importancia de la calidad de preparación de la población, misma que se define como 8.1, estableciendo que se 
desea fortalecer la capacidad productiva del estado a través del establecimiento de alianzas internacionales que 
contribuyan a incrementar los niveles de calidad de vida y los estándares de competitividad. Entre las líneas de 
acción mencionadas destaca la 8.1.2 que busca identificar fondos internacionales para fortalecer la investigación 
científica y el desarrollo tecnológico. 
 
En el eje estratégico 4. Todos los sonorenses todas las oportunidades: “Gobierno promotor del desarrollo y 
equilibrio social”, el cual menciona que el crecimiento y desarrollo social depende de la preparación de las 
personas. En este sentido, el eje está relacionado con el compromiso de mejorar las condiciones de salud y 
educación de la población. Se dice que la calidad de la población depende del acceso que se tiene para los 
servicios de salud y educación ya que de esto depende reducir el nivel de pobreza y grupos vulnerables, lo 
anterior se puede propiciar mediante asignación de becas y estímulos que permitan a la sociedad culminar sus 
estudios profesionales para una mejor oportunidad laboral donde debido a la preparación de las personas se 
generen empleos y que permita atraer empresas e inversiones.  
 
Se presentan dos retos destacados en el eje anteriormente mencionado,  el número 3 y 10. El reto 3: mejorar la 
infraestructura y equipo del sector educativo para fortalecer y ampliar los servicios formativos con un enfoque 
equitativo, incluyente, sustentable y congruente con las necesidades específicas del sector. Donde la estrategia 
3.2 es integrar planes y programas de estudios acordes a las necesidades y expectativas del desarrollo 
socioeconómico y social del estado de Sonora, contribuyendo con esto al crecimiento de la entidad. Donde como  
línea de acción destaca la 3.2.4 que hace énfasis en  diversificar y promover la oferta educativa de posgrados. 
Por último se encuentra el reto 10, mismo que señala operar un modelo de vinculación y transferencia de 
conocimientos permanentes con el sector educativo, productivo, social y de servicios. En este reto se encuentra 
la estrategia 10.1 que menciona el establecer un modelo de vinculación y transferencia de conocimientos en el 
sistema educativo estatal. Para lo cual destaca la línea de acción 10.1.4 que menciona promover la difusión de la 
ciencia y la tecnología en toda la geografía estatal, incorporando la participación de las instituciones de 
educación superior y centros de investigación. 
 
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013-2018 
 
El programa sectorial de educación enfatiza que la educación superior debe estar orientada al logro de las 
competencias que se requieren para el desarrollo democrático, social y económico del país. Puntualiza que, el 
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Gobierno Federal apoyará a las instituciones de educación superior del país para fortalecer el trabajo académico 
y la investigación, así como para favorecer el crecimiento de la oferta en áreas prioritarias para el desarrollo 
regional y nacional.  
 
Destaca el programa que, la diversificación del sistema de educación superior y su amplia presencia en las 
distintas regiones son condiciones que favorecen la pertinencia de la educación superior, para hacer una 
contribución creciente al mejoramiento social y el aumento en la productividad necesario para mejorar la 
competitividad de la economía mexicana. También se pretende que, para el 2018 el número de estudiantes en la 
educación superior, en todas las modalidades, sea equivalente a 40 por ciento del grupo de edad de entre 18 y 
22 años. 
 
El país requiere profesionales especializados que impulsen el desarrollo económico y social. Reclama asimismo, 
tener capacidad para ofrecer alternativas a los jóvenes que egresan de la educación media superior. Por ello, 
este Programa propone aumentar tanto la oferta como la pertinencia de la educación superior: la meta será 
elevar la cobertura hasta llegar a 40 por ciento en el 2018. Para mejorar los resultados, se impulsarán los 
mecanismos de aseguramiento de calidad, se fortalecerá la formación del personal académico y se propiciará 
una mayor vinculación con el sistema productivo. Se buscará desarrollar en los estudiantes una cultura de 
emprendedores y mejorar la oferta de posgrados.  
 
Agrega el programa que, las instituciones de educación superior fortalecerán la formación de profesionistas 
capaces de generar, aplicar e innovar conocimientos de la ciencia y la tecnología, académicamente pertinentes y 
socialmente relevantes con el propósito de consolidar un sistema nacional de educación superior con proyección 
y competitividad internacional, que permita a los egresados dar respuesta a las necesidades cambiantes del 
entorno regional y nacional. Además, con la colaboración del CONACYT, se propone impulsar la educación y la 
investigación científica y tecnológica en las instituciones de educación superior y centro públicos de 
investigación, y propiciar la generación y aplicación del conocimiento para desarrollar las innovaciones 
necesarias para la transformación del país. 
 
En este sentido, el programa establece seis objetivos: 1) Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación 
básica y la formación  integral de todos los grupos de la población; 2) Fortalecer la calidad y pertinencia de la 
educación media superior, superior y  formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de México; 
3) Asegurar mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los  grupos de la población para la 
construcción de una sociedad más justa; 4) Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un 
componente  de la educación integral; 5) Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos 
privilegiados  para impulsar la educación integral, y 6) Impulsar la educación científica y tecnológica como 
elemento indispensable  para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. De forma 
particular se destacan los objetivos segundo y sexto para efectos de este estudio de pertinencia. 
 
En cuanto al fortalecimiento de la calidad y pertinencia de la educación superior se señala que la pertinencia de 
los estudios implica preparar a hombres y mujeres para desempeñarse en empleos más productivos y mejor 
remunerados, o bien como emprendedores, en contextos social, laboral y tecnológicamente cambiantes. Hace 
énfasis el programa que, en los estudios de posgrado recae la responsabilidad de formar a quienes hagan una 
contribución directa para el avance del conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico. 
También se destaca que, las instituciones de educación superior deben atender los requerimientos de educación 
y capacitación a lo largo de la vida de las personas. 
 
Para el fomento a la investigación científica y tecnológica y promover la generación y divulgación de 
conocimiento de impacto para el desarrollo del país, el programa promueve, entre otros, apoyar el crecimiento de 
la oferta de posgrado para la formación de personas altamente calificadas en las áreas que el país requiere, 
aunado a esto, trabajar coordinadamente con el CONACYT para incrementar la oferta en el Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad, fortalecer las capacidades de investigación en las instituciones de educación superior 
en áreas prioritarias del país. 
 
Así el programa impulsa la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la 
transformación de México en una sociedad del conocimiento y reconoce que, una nación puede progresar 
cuando es capaz de comprender su situación y su entorno, y a partir de ello crear conocimiento y aprovecharlo 
para su desarrollo económico y social de manera sostenible. De ahí la importancia señala el programa, de 
ampliar, con visión regional, la oferta de posgrados de alta calidad y pertinencia a través del Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC). 
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PROGRAMA NACIONAL DE POSGRADOS DE CALIDAD 
 
La Secretaría de Educación Pública y el CONACYT, con base en la Ley de Ciencia y Tecnología, establecieron 
mecanismos de coordinación y colaboración necesarios para apoyar conjuntamente la formación de recursos 
humanos de alto nivel a través de programas de posgrado, con énfasis en su calidad, y la conformación y 
consolidación de grupos académicos; por ello, desarrollan el Programa Nacional de Posgrados de Calidad. 
 
En el documento de referencia del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 2013 se señala que, el 
posgrado de alta calidad en México ha crecido notablemente en los últimos años: en 2006 se contaba con 680 
programas y al cierre del 2012 había ascendido a 1,583 programas. La matrícula aumentó con la creación de 
nuevos tipos de programas y formas de desarrollarlos, por ello se afirma que, el doctorado mostró un crecimiento 
del 219%, al pasar de 226 a 495 programas reconocidos por su calidad. Se reconoce además que, para las 
instituciones de educación superior el doctorado representa el principal motor de cambio y es percibido como 
una oportunidad, en términos de calidad y pertinencia, en el cumplimiento de su misión.  
 
El programa reconoce que, la sociedad del conocimiento se caracteriza por el avance y el uso intensivo de las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como por las innovaciones en la digitalización, la genética, 
la biotecnología, los nuevos materiales, la microelectrónica, la nanotecnología, por la emergencia de otros 
senderos del conocimiento y de la tecnología que presionarán hacia ajustes en la economía, la sociedad y la 
cultura.  
 
En consecuencia los retos para México son: 1) Capitalizar los esfuerzos y avances logrados por la comunidad 
científica, tecnológica y humanística en el posgrado para avanzar a enfoques centrados en problemas; 2) 
Posicionar a México en materia de investigación y desarrollo, en el nivel que le corresponde entre los países 
emergentes más dinámicos; 3) Lograr que el conocimiento y la innovación sean socialmente valorados y amplíen 
su contribución al desarrollo integral, al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento de la 
competitividad; 4) Instituir políticas públicas y estrategias para participar en la revolución del conocimiento y la 
innovación, aprovechar sus ventajas, valorizar socialmente sus aportaciones y desempeñarse con criterios, 
referencias, niveles de calidad y colaboraciones internacionales, y 5) Establecer criterios con objeto de impulsar 
un nuevo paradigma del posgrado nacional (la formación-investigación-innovación), que favorezca el trabajo 
interdisciplinario y en equipo en las agendas de investigación y de transferencia del conocimiento, así como para 
diversificar las fuentes de financiamiento e incorporar la dimensión del usuario en la gestión del conocimiento.  
 
En este contexto, el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, se propone fomentar el desarrollo del 
conocimiento, impulsar su transferencia social, favorecer su reconocimiento social y estimular la vinculación con 
los sectores de la sociedad. En este sentido, se plantean como políticas consolidar el posgrado nacional de 
buena calidad, profundizar en la calidad y pertinencia del posgrado nacional, promover la internacionalización del 
posgrado y la cooperación interinstitucional, intensificar la cooperación entre los diversos sectores de la 
sociedad, entre otras. 
 
1.3 Necesidades, productos y su impacto 
 
Dentro del documento del Ranking Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013, se hace un comparativo 
entre los resultados obtenidos con tres aspectos: Desarrollo Humano, Pobreza y rezago social, y también 
ubicación geográfica, destacando que, de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas (PNUD México, 
2012 citado en Ranking CTI 2013), el concepto de desarrollo humano prioriza la capacidad de las personas para 
elegir entre formas alternativas de vida que se consideran valiosas. Este indicador ha servido generalmente 
como un índice que mide el progreso de las sociedades, dando prioridad a la libertad de las personas y no a la 
mera acumulación de recursos. Dada esta importante medida de progreso, es relevante contrastar las relaciones 
con los indicadores de CTI de cada una de las entidades federativas. 
 
En lo referente a la medición del desarrollo humano en las entidades federativas, se puede identificar que las 
entidades de Distrito Federal, Nuevo León y Baja California, presentan las primeras posiciones en el IDH 201016 
(IDH) y, al mismo tiempo, las posiciones alcanzadas en el Ranking de CTI son de las más altas: 1a, 2a y 8ª 
posiciones, respectivamente. Mientras tanto, entidades con bajas capacidades de CTI presentan bajos grados de 
desarrollo humano, como es el caso de Guerrero, Oaxaca y Chiapas que guardan las tres últimas posiciones de 
dicho indicador de desarrollo humano y presentan igualmente los últimos lugares del Ranking de CTI 2013 (las 
posiciones respectivas para cada entidad son 31, 30 y 29 respectivamente).  
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En cuanto a Pobreza y rezago social frente a capacidades científicas y tecnológicas en las entidades federativas, 
se tiene que, de acuerdo con la definición de pobreza en nuestro país, en su medición se considera a las 
condiciones de vida de la población a partir de tres espacios: el del bienestar económico, el de los derechos 
sociales y el del contexto territorial. Es así como resulta importante explorar las relaciones entre pobreza y las 
capacidades de CTI en las entidades federativas. 
 
Las entidades con los mayores porcentajes de población en pobreza en 2012, según la CONEVAL, son Chiapas 
74.7%, Guerrero 69.7% y Puebla 64.5%; éstas a su vez presentan importantes desventajas en los indicadores 
que miden capacidades científicas y tecnológicas. Como ya se mencionó, Chiapas y Guerrero se posicionan en 
el Ranking CTI en los lugares 29 y 31 respectivamente. Resalta Puebla, que si bien en el Ranking CTI se 
posiciona en el lugar 17, en el indicador de pobreza 2012 ocupa el tercer lugar con mayor pobreza.  
 
Por otra parte, en función del indicador de Rezago Social para las entidades federativas y el Ranking de CTI, se 
identifica que las entidades con menor rezago social como Nuevo León, Distrito Federal y Coahuila ocupan las 
más altas posiciones del Ranking de CTI (1º, 2º y 10º lugar respectivamente). Mientras tanto, las entidades con 
mayores rezagos sociales como Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se posicionan en los lugares más bajos del 
Ranking de CTI, como se ha señalado anteriormente. 
 
Cabe destacar que también se observa un comportamiento direccionado por la ubicación geográfica de las 
entidades del país. Si bien se puede identificar que las entidades del norte y algunas del centro del país son las 
mejor posicionadas  en el Ranking de CTI 2013, las del sur del país se posicionan en las últimas posiciones de 
las capacidades de CTI, lo cual se corresponde con las características económicas y sociales que diferencian los 
estados del norte y del sur.  
 
Se comenta también en el documento que, si bien sólo se presentan correlaciones con estas variables y no 
medidas de causalidad, es muy probable que estas capacidades, registradas en el Ranking CTI 2013, estén 
explicando en gran medida el desarrollo económico y social de las entidades federativas de México, de ahí la 
importancia de generar políticas diferenciadas, conforme al contexto particular de cada entidad, que fomenten el 
desarrollo de la sociedad del conocimiento en nuestro país. 
 
Por otra parte, de acuerdo a planes de desarrollo y programa de educación revisados puede afirmarse que, la 
oportunidad de desarrollo de México radica en la disponibilidad de la fuerza laboral durante los próximos 20 
años; por ello se pretende robustecer el capital humano nacional con una educación de calidad para que en un 
marco tecnológico y globalizado se formen jóvenes capaces de innovar. También se hace el compromiso de que 
la educación debe estar en estrecha vinculación con la investigación y con la vida productiva del país. En este 
sentido, el Plan estatal define la estrategia de educar para competir. 
 
De igual forma, se favorece el crecimiento de la oferta educativa para impulsar la educación y la investigación 
científica y tecnológica en apoyo al desarrollo de innovaciones necesarias para la transformación del país; 
recayendo esta responsabilidad en el posgrado. 

 
Necesidad 

 
Producto o solución 

 
Impacto 

Mejorar las dimensiones 
de Personal docente y de 
investigación, así como la 
Productividad científica e 
innovadora 

Formar investigadores que 
generen soluciones 
innovadoras e 
interdisciplinarias. 

Los estados del país que presentan mayor nivel 
de CTI aparecen en las primeras posiciones del 
indicador de desarrollo humano. En cambio las 
de menor nivel en el ranking de CTI tienen bajo 
desarrollo humano. Lo mismo sucede para los 
niveles de pobreza y rezago social. 

Disponibilidad de fuerza 
laboral durante los 
próximos 20 años 

Robustecer el capital 
humano nacional con una 
educación de calidad para 
que en un marco tecnológico 
y globalizado se formen 
jóvenes capaces de innovar 

Oportunidad de desarrollo de México y el 
Estado de Sonora 

Educación con pertinencia 
social 

Vincular la investigación con 
la vida productiva 

Educar para competir 

Desarrollo de innovaciones Oferta educativa de 
posgrado 

Transformación del país y del Estado de Sonora 
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1.4 Planteamiento del problema 
 
De acuerdo al Observatorio Laboral (2014),  las tendencias laborales constantemente están cambiando a medida 
de que la economía se vuelve variable; expertos apuntan a que el mercado laboral será muy distinto a como lo 
conocemos hoy en día. Para ofrecer un panorama general sobre el mercado laboral, es necesario tomar en 
cuenta tres aspectos que, de acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, serán los que 
marcarán las nuevas tendencias del trabajo a nivel global: cambios en los patrones demográficos, el cambio 
tecnológico, y el camino de la globalización económica. 
 
En América del Norte, las tendencias demográficas suponen grandes retos económicos en las próximas 
décadas. En México, a pesar de que la población envejecerá hasta el 2030, se tendrán que aprovechar los 
recursos que se tienen para crecer y desarrollarse económicamente. 
 
De acuerdo con el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, nuestro país aún tiene mucho trabajo qué 
hacer en cuanto al desarrollo del capital humano y la productividad de la mano de obra antes de que la población 
actual comience a envejecer. 
 
En el caso de Canadá y Estados Unidos, ambos enfrentarán el envejecimiento de los llamados “baby boomers”, 
término utilizado para referirse a las personas nacidas entre 1946 y 1964, después de la Segunda Guerra 
Mundial, y quienes alcanzarán, en poco tiempo, el promedio de 65 años de vida. Debido a su jubilación, el 
crecimiento de la fuerza laboral disminuirá. 
 
El acelerado ritmo en la incursión de la tecnología propiciará un nuevo ambiente laboral basado en una era 
digital, lo que implicará cambios en los modelos de contratación y en las relaciones de trabajo. La incursión de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) generarán avances en los microprocesadores, en la 
robótica, en la aplicación de máquinas, etcétera, por lo que la demanda laboral crecerá y con ello, la 
productividad. Las empresas necesitarán personal altamente calificado para la ejecución de estas tareas, por ello 
surgirán nuevas profesiones y nuevos campos de exploración basadas en las nuevas tecnologías. 
 
La globalización ha propiciado cambios en las estrategias de competencia, ya que se pasa de un modelo de 
ventaja competitiva, a un modelo basado en la reducción de los costos de producción. La accesibilidad de los 
mercados de trabajo de bajo costo permitirá superar las barreras en los sistemas de producción de los países 
más desarrollados, los cuales estaban imposibilitados para reducir el valor de su producción. Asimismo, permitirá 
la creación de un mercado mundial eliminando las limitaciones geográficas, ya que permitirá la conexión entre 
los centros de producción y consumo de manera rápida y eficaz, aumentando así el rendimiento. 
 
En este sentido, la combinación de estos tres aspectos nos lleva a pensar en la nueva formulación del mercado 
laboral y en las nuevas profesiones que tendrán un futuro laboral prometedor. De acuerdo con la Organización 
de Cooperación de Desarrollo Económico (OCDE), los nuevos empleos en los países desarrollados estarán 
basados en el conocimiento, es decir, en aquéllos  profesionales con capacidades técnicas, formación práctica, 
habilidades directivas y espíritu emprendedor. 
 
La OCDE también señala que las nuevas profesiones que tendrán rentabilidad serán las relacionadas con las 
ciencias ambientales, con la biotecnología, el cambio climático, la investigación médica y biológica, el cuidado de 
la salud, el estudio de la función de los genes, el conocimiento de la secuencia del genoma humano, etcétera. 
Hoy en día, las empresas buscan que su personal sea competitivo, creativo, innovador y que tengan las 
habilidades para lograr un buen posicionamiento de la compañía. 
 
CARRERAS DEL FUTURO 
 
Diversas fuentes hacen destacar carreras del futuro, como la muestra que se presenta a continuación.  
 
Universia  
1. Data crunching.- Se trata del trabajo de recolección de datos acerca de los consumidores y los competidores 
para poder diseñar estrategias que se traduzcan en ventajas competitivas. 
2. Biología, química, matemáticas e ingeniería.- Todas estas ramas de la ciencia irán de la mano en el futuro y 
serán muy requeridas en las áreas de biotecnología, biomedicina, nanotecnología y robótica. 
3. Ingeniería computacional.- La tecnología seguirá en auge por lo que habrá gran necesidad de profesionales 
dedicados al desarrollo de software con características específicas y de avanzada. 
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4. Veterinaria.- En un mundo donde las mascotas adquieren mayor protagonismo en el núcleo familiar y, en 
algunos casos, incluso sustituyen a los hijos, se gasta más dinero en el cuidado y servicios relacionados a los 
animales que habitan los hogares. 
5. Ingeniería en desarrollo sustentable y del medio ambiente.- Cada vez hay mayor conciencia social sobre el 
medio ambiente y se exige a las empresas prácticas sustentables. 
6. Salud.- Se espera que, en seis años, el mundo cuente con la mayor cantidad de ancianos de la historia y que 
por tanto crezcan especialidades como enfermería, optometría, audiología, odontología y fisioterapia.  
7. Administración.- Los administradores del futuro deberán desarrollar habilidades como el know how de los 
negocios que administran, manejar tecnologías y prever tendencias a corto, mediano y largo plazo. 
8. Finanzas.- Un área que seguirá siendo tan compleja como necesaria. 
9. Emprendedores.- Si bien nadie lo considera aún una profesión ni se imparte en ninguna universidad, cada día 
se impone más la necesidad de un curso que permite potenciar a las mentes brillantes. 
10. Terapia y coaching.- La ayuda terapéutica para resolver cuestiones que aquejan nuestra vida y el coaching 
para manejar situaciones tanto de la vida diaria como del mundo laboral y profesional, cada vez se harán más 
indispensables para las personas en un mundo en el que pocos tienen tiempo para parar un minuto a reflexionar. 
 
Excelsior   

a) Piloto comercial 
b) Ingeniería en informática 
c) Gestor de comunidades (medios digitales) 
d) Responsabilidad social 
e) Medicina genómica 
f) Gerente de bienestar 
g) Técnico en eficiencia energética 

 
 
El financiero  
Este medio informativo, publicó un artículo en el cual plantea un escenario hacia el año 2034 en el que los 
jóvenes de la Generación millennials y los nativos digitales o Net Generation saturan las carreras de ingeniería 
aeroespacial, mecatrónica, biotecnología, nanotecnología, ciencias ambientales, telemática y social media.  
También señala que, los hospitales y clínicas demandan especialistas en bienestar de los adultos mayores, 
fabricantes de partes del cuerpo, cirujanos de aumento de la memoria y nanomédicos. Destaca que, los 
problemas medioambientales son evidentes, los huracanes se han intensificado, hay escasez de agua y 
deterioro de la salud por la contaminación; por ello, oficinas del gobierno e instituciones buscan con urgencia 
licenciados en sustentabilidad, especialistas en reversión del cambio climático y enfermeras de salud ambiental. 
 
En la actualidad, se señala en el artículo, esas profesiones son en su mayoría megatendencias profesionales 
que avanzarán con la globalización económica, la innovación y el conocimiento, pues aún no hay una importante 
demanda por parte de las organizaciones, aunque las universidades ya ponen manos a la obra en la creación de 
las carreras que serán el motor económico en los próximos 20 años. Refiere al presidente de la organización 
World Future Society (WFS), quien explicó que la gran mayoría de las profesiones del futuro son el resultado de 
la combinación de varias áreas de conocimiento, por lo que los candidatos a practicarlas deberán ser versátiles y 
dominar diferentes habilidades y áreas. Además se comentó en el artículo que, la OCDE afirma que de 10 
nuevos empleos en los países desarrollados, ocho son para trabajadores del conocimiento o profesionales con 
capacidades técnicas, formación práctica, habilidades directivas y espíritu emprendedor; así, los expertos 
coincidieron en que carreras como derecho, contabilidad, administración y comunicación no desaparecerán, sino 
que se les dará una visión de futuro que dé competitividad a las empresas. 
 
A manera de conclusión para este apartado se destaca la importancia de la ciencia y la tecnología para atender 
los problemas de desarrollo económico y social; el comportamiento de los profesionales del área de 
administración en el mercado laboral en cuanto a ocupación e ingresos; así como la tendencia favorable para 
ellos en el futuro. 
 
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO LABORAL 
 
Hernández (2002), analizó el mercado laboral de profesionistas en México durante la década de los noventa 
concluyendo que, este mostró la generación paulatina de un proceso de saturación en las ocupaciones y los 
sectores que más requieren de las competencias y habilidades de los egresados universitarios. Señala además 
que, ello habría sido consecuencia de un acelerado y dinámico proceso de formación de profesionales por parte 
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de las instituciones de educación superior, frente a un desempeño precario de nuestra economía en términos de 
crecimiento económico. Lo cual ha obligado a los egresados universitarios a emplearse en proporciones 
crecientes en ocupaciones de menor “calidad”, sino también ha desplazado trabajadores con niveles de 
calificación relativamente menores (técnicos por ejemplo), lo que se ha traducido en el estancamiento (y en 
ocasiones en el retroceso) de las remuneraciones que reciben en promedio nuestros profesionistas egresados. 
Samaniego (2013) refiere sobre el Mercado Laboral de Profesionistas en México que, uno de los hallazgos de 
los egresados de licenciatura se redujeron en 19% en términos reales durante el período 2000-2009 y en 21% 
las de los egresados con maestría. Solo pudieron mantener sus ingresos reales los egresados del doctorado. 
 
En el 2007 el ITSON realizó un estudio a través del cual se concluyó la pertinencia de su oferta educativa y 
también se describió el mercado laboral de la siguiente manera: En el último cuarto del siglo XX y los primeros 
años del nuevo siglo los cambios en la sociedad laboral han sido muy intensos y profundos. La globalización, 
especialmente en las comunicaciones, mercados e intercambios financieros, ha producido una nueva división del 
trabajo, una fase acelerada de deslocalizaciones empresariales (empresas que se fusionan, empresas que se 
reorganizan y se automatizan mandando al despido a cantidades muy elevadas de su nómina, empresas que 
mudan sus fábricas a China o sus departamentos de servicio a la India, empresas que venden sus 
departamentos de fabricación y se dedican solo a la mercadotecnia, y un proceso de concentración de capitales 
en grandes oligopolios en casi todos los sectores económicos.  
 
Se hizo énfasis en que las características de las empresas exigían de sus trabajadores por una parte, unos 
perfiles determinados, y por otra, potencian la creación de nuevas formas de trabajo y nuevas formas de 
relaciones laborales, entre los trabajadores y las empresas.  
 
En dicho estudio, el mercado de trabajo fue caracterizado por: disminución de la actividad del sector agrario, 
mientras aumenta la actividad en el sector de los servicios; descentralización productiva con un aumento de las 
pequeñas y medianas empresas (PYMES) en grandes núcleos urbanos; fuerte competencia entre las empresas; 
necesidad de aprender y adaptarse a los cambios tecnológicos en muchas profesiones u oficios (uso de 
computadoras, uso de sistemas, inclusión de sistemas de aseguramiento de la calidad, etc.); el sector servicios 
es el que ocupa a más gente y su actividad continua expandiéndose; aumento de la producción al mejorarse la 
productividad empresarial, pero reducción de los puestos de trabajo; nuevas profesiones, entre otros. 
 
Según el Observatorio Laboral (2014), al cuarto trimestre de 2013, los datos de la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (ENOE), mostraron que el número total de profesionistas ocupados en el país es de 7.4 
millones de personas. Las áreas con el mayor número de ocupados se encuentran representadas por las 
Económicas Administrativas, las Ingenierías y las Ciencias Sociales. Las carreras con mayor número de 
ocupados es la de Administración y gestión de empresas de las cuales el 38% realizan funciones relacionadas 
con lo que estudiaron. 
 
La misma fuente muestra que los sectores de actividad económica que concentran al mayor número de 
personas ocupadas en el país son Comercio con 8.7 millones, Transformación con 7.4 millones, Agricultura y 
Servicios Personales con 5.5 millones respectivamente. El sector Comercio con el 19% del total de los ocupados 
concentra el mayor número de personas ocupadas en el país, de los cuales 60.5 % cuentan con escolaridad 
hasta el nivel secundaria y 42.7% tienen entre 16 y 34 años de edad. En contraste, el menor número de 
ocupados se concentra en la rama Extractiva, con apenas el 0.4 % de total de los ocupados. 
 
De todos los sectores de actividad económica, las ramas de Turismo, Transformación y Comercio, emplean al 
mayor porcentaje de jóvenes de entre 16 y 24 años de edad esto con el 21.2%, 19.9% y 18.3% respectivamente. 
Por el contrario, los sectores que ocupan al menor porcentaje de jóvenes de entre 1 y 24 años de edad son 
Gobierno, Educación y Salud y Extractivas con el 7.3%, 9% y 11.2% respectivamente. Por otra parte, 8 de cada 
10 ocupados en el país son trabajadores asalariados. De todas las ramas de actividad económica, el sector 
Agricultura registra la tasa más baja de ocupados asalariados, esto con el 47.7%. 
 
Por lo que a nivel de escolaridad se refiere, el sector de Educación y Salud con el 60.8% es el sector con el 
mayor número de ocupados con escolaridad de nivel superior, mientras que los ocupados de las ramas 
Agropecuaria y de la Construcción son quienes poseen los niveles de escolaridad más bajos ya que el 68.1% y 
41.8% respectivamente cuentan con educación hasta el nivel de primaria, siendo en consecuencia, la rama 
Agropecuaria la de menores ingresos en promedio. 
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En relación a la distribución de sexo, el promedio de mujeres ocupadas es del 37.3%. Entre los sectores donde 
las mujeres superan el 50 % de ocupación, se encuentran el sector Educación y Salud, Turismo y Servicios 
Personales con el 63.4%, 58.4% y 54.1% respectivamente. Mientras que en sectores como el de Transporte, el 
Agropecuario y el de la Construcción, la participación de las mujeres es muy escasa, con apenas 11.6%, 7.1% y 
3.1% respectivamente. 
 
Por lo que hace a las remuneraciones, el ingreso promedio mensual (neto) de todos los ocupados es de $5,167 
pesos. Por ramas de actividad, el ingreso promedio mensual de los trabajadores en las ramas Extractivas, 
Educación y Salud y Gobierno son los más elevados, ($10,100, $8,220 y $8,053 respectivamente). Las ramas 
con los ingresos promedio más bajos son las de Turismo con $4,343, la de Servicios Personales con $3,843 y el 
Agropecuario con $2,843. 
 
En cuanto a la estratificación por niveles de puesto (Operativos, Mandos Medios y Directivos), el sector que 
cuenta con el mayor porcentaje de trabajadores en puestos operativos es el Agropecuario (99.7%); mientras que 
el sector de los Servicios Profesionales cuenta con el mayor porcentaje de trabajadores en puestos directivos 
con un 5%. 
 
De acuerdo al Panorama Estatal de Ocupaciones (2014), en el periodo comprendido entre abril de 2005 y marzo 
de 2006, en el estado de Sonora se contabilizaron un total de 892 mil 600 personas ocupadas remuneradas 
mayores de 16 años de edad, de las cuales 34.4% son mujeres, porcentaje inferior al promedio nacional de 
35.4%. Del total de los ocupados en el estado, 17.1% han cursado algún grado de estudios universitarios. 
Asimismo, el ingreso promedio mensual en el estado es de $4,920 pesos. 
 
Sonora se encuentra dentro de los diez estados del país con los mejores ingresos promedio mensuales y para 
profesionistas ocupados. El número de profesionistas ocupados en el estado de Sonora es de 115,100 y su 
crecimiento promedio en los últimos 4 años ha sido de 1.5%. El porcentaje de mujeres profesionistas ocupadas 
respecto al total de profesionistas ocupados en el estado es de 38%. El ingreso promedio mensual de los 
profesionistas ocupados en el estado es de $10,035.  
 
Dentro del “Top de 10 carreras”, considerando el ingreso percibido, el Observatorio Laboral (2014) registra las 
siguientes: 
 

a) Servicios de transporte  $28,723 
b) Minería y extracción  $21,568 
c) Ciencias de la tierra y de la atmósfera  $16,405 
d) Finanzas, banca y seguros  $16,288 
e) Filosofía y ética  $15,009 
f) Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves  $14,283 
g) Física $13,960 
h) Medicina $13,830 
i) Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales 

$12,827 
j) Negocios y administración, programas multidisciplinarios o generales $12,532 

 
II. OFERTA Y DEMANDA 
 
Las transformaciones que están ocurriendo mundialmente en los sistemas nacionales de educación superior, 
menciona Dávila (2012), particularmente en las últimas dos décadas, tienen entre sus aspectos centrales un 
notable crecimiento del nivel de posgrado. 
 
En la descripción que Aguilar (2010) hace del posgrado en México, destaca que el posgrado es esencialmente 
sensible a las presiones globalizadoras, pues una de las cualidades de la globalización es la inmensa rapidez 
con que se construyen nuevos conocimientos y modelos teóricos. Sin embargo, señala que la infraestructura 
disponible en los posgrados del país es insuficiente, inadecuada y desigual, lo que se relaciona con el acceso a 
recursos financieros que permitan proporcionar las condiciones materiales e instrumentales indispensables para 
la realización adecuada de las distintas actividades que se desempeñan en los posgrados, como docencia, 
investigación, divulgación del conocimiento, además que permita a los estudiantes acceder al conocimiento. Otro 
aspecto relevante propone esta autora es la pertinencia del posgrado y su vinculación con el sector productivo; 
ya que se espera que impacte en la transformación del sector productivo y genere por tanto beneficios a la 
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sociedad de manera directa o colateral. Es cada vez más común que se les demande a los posgrados participar 
en el desarrollo productivo y científico de la nación a través de la formación de cuadros humanos que demanda 
la empresa y con la creación y desarrollo del conocimiento aplicado a los proceso productivos y/o con impactos 
que se manifiesten en mejoras sociales, ligados al desarrollo económico. Así, se establecen nexos importantes 
entre la empresa y la universidad pública a través, por ejemplo, de convenios de colaboración, y apoyo y 
fomento financiero a proyectos de investigación que le serán útiles a ambas partes. Pero las universidades 
públicas deben garantizar la calidad de su planta académica y de sus resultados. 
 
En el referido estudio de pertinencia realizado por ITSON en el 2007, se concluyó que el posgrado a nivel 
maestría en las Ciencias Administrativas era de gran utilidad y pertinencia formando cuadros para apoyar las 
PYMES de la región, ya que éstas son uno de los principales motores del desarrollo. También resultó pertinente 
en la formación de emprendedores, de los cuerpos académicos y de investigación del propio Instituto y de otras 
Instituciones de Educación Superior. 
 
La Cumbre Regional de la UNESCO (2008), planteo como objetivo prioritario un modelo de desarrollo humano 
integral sustentable para la construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria; por ello señala que en 
un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el 
fortalecimiento de la educación superior constituyen  un elemento insustituible para el avance social, la 
generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la 
pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de la 
cultura de paz.  
 
A nivel nacional, el CONACYT (2007) impulsa, a través del nuevo esquema de fondos la innovación y 
transferencia de tecnología, haciendo énfasis en programas de formación, vinculación y desarrollo de recursos 
humanos de alto nivel orientados a la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. 
 
En la obra de Guerra (2010) publicada por ANUIES, sobre las Tendencias y Perspectivas del Posgrado ante la 
Globalización se propone que los posgrados deben considerar su relación con ámbitos de discusión vinculados 
con el desarrollo socioeconómico, que les permita operar de conformidad con las líneas más avanzadas de las 
ventajas comparativas que ofrece la actividad productiva en el marco de la globalización, buscando introducir 
ciencia, tecnología, nuevas formas de organización y recursos humanos calificados ahí donde se requiera para 
apoyar, impulsar o favorecer la competitividad mundial de nuestras empresas y la productividad. Por eso, es 
urgente propuestas de largo plazo en disciplinas que se articulen con la economía y las necesidades sociales, 
con especial énfasis en áreas como la ingeniería, las ciencias duras y la gerencia en todos los campos. 
 
Por su parte, Ponce (2010) señala que la investigación en las universidades se ha caracterizado por su carácter 
disciplinar, ligado a los paradigmas y las comunidades académicas, quienes sancionan y valoran el desarrollo de 
la investigación. Pero hace énfasis que en la actualidad diversos autores afirman que el contexto globalizador 
demanda conocimientos interdisciplinarios o incluso transdisciplinarios; ya que el nuevo modo de investigar o 
producir conocimiento que está emergiendo en el mundo se origina en diversos lugares y no exclusivamente en 
la universidad. Así, este modo de producir conocimiento se organiza alrededor de problemas sociales 
(empresas, organismos gubernamentales o sociales) y en estrecha interacción entre muchos actores; con lo cual 
se promueve una mayor responsabilidad social por el conocimiento.  
 
Agrega Ponce que, las ofertas de posgrados deben estar atentas a las demandas sociales. Es claro que cada 
vez se exige de profesionistas e investigadores con nuevas y múltiples competencias, con la capacidad para la 
comprensión y el abordaje de problemas interdisciplinarios y transdisciplinarios, así como para la construcción 
compleja de nuevos conocimientos. Se deben diseñar estrategias para promover el paso o la profundización de 
la interdisciplinariedad. La integración de diversas disciplinas para mejorar la comprensión y la innovación de los 
problemas sociales. Propone este autor que, la interdisciplinariedad debe estar presente tanto en las nuevas 
ofertas de posgrado, como en la investigación. 
 
De acuerdo al anuario estadístico de ANUIES 2010-2011 la población estudiantil a nivel de doctorados en 
México es de 23,122 alumnos. No se encontró la población estudiantil en la región noroeste. 
 
2.1 Oferta de programas similares en otros estados de México 
 
Conforme a la revisión realizada en el Padrón CONACyT (2015), se encontraron en la zona noroeste que 
comprende los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa tres  doctorados que se encuentran 
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inscritos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad y que se detallan en la siguiente tabla. También se 
hace una breve descripción de cada uno de ellos tomando en cuenta su objetivo, población estudiantil, el plan de 
estudios y las áreas de investigación (ver tabla 1). 
 
Tabla 1. Programas Educativos de doctorados en la Región Noroeste  
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Doctorado en 
Ciencias 
Administrativas 

Universidad Autónoma de  
Baja California 

Baja California Consolidado 

Doctorado en 
Ciencias 
Administrativas 

Universidad Autónoma de  
Ciudad Juárez 

Chihuahua Reciente creación 

Doctorado en 
Ciencias 
Administrativas 

Universidad de Occidente 
 

Sinaloa En Desarrollo 

Doctorado en 
Gestión del Turismo 

Universidad de Occidente Sinaloa Reciente creación 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Conacyt, 2015. 
 
Doctorado en Ciencias Administrativas de la UABC.- El objetivo del Programa es formar recursos humanos de 
alto nivel, capaces de generar conocimiento en las ciencias administrativas y de realizar investigación 
independiente de vanguardia, con una visión disciplinaria aplicada al desarrollo de las organizaciones en el 
ámbito estatal, regional y nacional. Las líneas de investigación son: Administración y desarrollo de las 
organizaciones y Estudios sobre competitividad. El plan de estudios es semestral y comprende un total de 160 
créditos, distribuidos en Materias obligatorias con 36 Créditos y Materias optativas y/o actividades 
complementarias con 24 créditos. La tesis y examen de grado representan 100 créditos, sumando un total de 
160 créditos. 
 
Doctorado en Ciencias Administrativas de la UACJ.- El objetivo general del Doctorado es contribuir al nuevo 
conocimiento en el área de las Ciencias de la Administración, a través de la formación de investigadores con una 
sólida formación científica que les permita transmitir, difundir y aplicar los resultados de sus investigaciones, así 
como para el ejercicio académico y profesional del más alto nivel. Las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento son: Estudios multidisciplinarios de la organización; Competitividad, innovación, redes de 
conocimiento y desarrollo regional; Gestión del desarrollo tecnológico e industrial, y Gestión turística. El plan de 
estudios está diseñado semestralmente con una duración de tres años y 164 créditos divididos en: 6 materias de 
investigación (36 créditos), 6 materias básicas o formativas (36 créditos), 2 materias optativas (12 créditos), y 20 
créditos de actividades complementarias y el resto de los créditos en examen de grado. De éstos el 80% son 
materias básicas y de investigación y menos del 20% de créditos y materias optativas. La única opción de 
graduación es la tesis. 
 
Doctorado en Ciencias Administrativas de la UdeO.- El objetivo del programa es formar profesionales capaces 
de realizar investigación científica de alto nivel; capacitados para analizar, definir y hacer una aportación original,  
disciplinaria e interdisciplinaria, a las ciencias administrativas; competentes para coadyuvar a la obtención de 
herramientas analíticas y metodológicas que contribuyan a la solución de los problemas económicos y sociales 
de la región de manera creativa e innovadora, y estar aptos para el ejercicio académico y profesional del más 
alto nivel. El plan de estudios está compuesto por un propedéutico con tres materias. Una formación básica 
interdisciplinaria en dos semestres con 4 materias y actividades extracurriculares; una formación especializada 
de dos semestres con dos seminarios y actividades extracurriculares; dos seminarios de tesis en el último año y 
también actividades extracurriculares. Las actividades extracurriculares consisten en participación en diversos 
eventos académicos como congresos, estancias y publicaciones. 
 
Doctorado en Gestión del Turismo de la UdeO.- El objetivo del programa es formar expertos científicos en la 
investigación de la gestión del turismo con alto sentido ético y humanista, que generen nuevos paradigmas y 
contribuyan a la comprensión del fenómeno turístico y su relación con la gestión de la actividad turística, en 
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beneficio de la sociedad. Las líneas de investigación son: desarrollo turístico sustentable, gestión y 
competitividad del turismo, innovación y toma de decisiones en organizaciones turísticas. El plan de estudios es 
semestral con un total de créditos de 134, de los cuales  80 pertenecen a la tesis y 54 a las asignaturas y 
actividades extracurriculares. 
 
Por otra parte, también se localizaron otros doctorados en el resto del país que se detallan en la tabla 2. 
 
Tabla 2. Programas Educativos de doctorados a nivel nacional  

A
R
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A
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Doctorado en Ciencias de la 
Administración 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

Distrito Federal Consolidado 

Doctorado en Estudios 
Organizacionales 

Universidad Autónoma  
Metropolitana 

Distrito Federal Consolidado 

Doctorado en Ciencias 
Administrativas 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey ITESM 

Distrito Federal En desarrollo 

Doctorado en Filosofía con 
especialidad en 
Administración 

Universidad Autónoma  
de Nuevo León 

Nuevo León En desarrollo 

Doctorado en Ciencias 
Administrativas 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

Tamaulipas En desarrollo 

Doctorado en Ciencias 
Administrativas 

Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de 
Monterrey ITESM 

Nuevo León En desarrollo 

Doctorado en Ciencias 
Administrativas 

Universidad Autónoma de 
Aguascalientes 

Aguascalientes Reciente 
creación 

Doctorado en Ciencias 
Económico-Administrativas 

Universidad de Querétaro Querétaro Reciente 
creación 

Doctorado en Ciencias 
Administrativas y Gestión 
para el desarrollo 

Universidad Veracruzana Veracruz Reciente 
creación 

Doctorado en Gestión 
Estratégica de Negocios 

Universidad Autónoma de 
Tamaulipas 

Tamaulipas Reciente 
creación 

Fuente: Elaboración propia a partir del Padrón de Conacyt, 2015. 
 
 
2.2 Contexto interno de los programas educativos que antecede a la nueva oferta 
 
La conferencia mundial sobre educación superior del 2009 sostiene que la inversión en educación superior –
como nunca antes– se ha convertido en una de las más importantes inversiones para un país, ya que a través de 
ésta es posible la construcción de una sociedad del conocimiento inclusiva y diversa por medio de la 
investigación, innovación y creatividad (ITSON, 2015, citando a UNESCO, 2009). En este mismo sentido 
ANUIES (2000), expresa que sólo es posible ingresar a la sociedad del conocimiento por medio de la educación 
superior, lo cual implica la adaptación de las Instituciones de Educación Superior (IES) a los entornos 
cambiantes que describen a la sociedad actual, así como sus múltiples necesidades. 
 
En dicho sentido, el Instituto Tecnológico de Sonora se ha caracterizado por su pertinencia a las condiciones de 
la sociedad (ITSON, 2015), hacia la cual orienta todos sus capacidades con el fin de tener un impacto favorable 
dentro de las comunidades del Sur de Sonora. Esto se adhiere a los esfuerzos regionales para alcanzar mayores 
niveles de desarrollo, lo cual se refleja en el reto tres del Plan Estatal de Sonora, el cual pretende “fomentar la 
profesionalización y el desarrollo del capital humano acorde a las necesidades de las empresas, así como 
disponer de las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan a la competitividad” (Gobierno del Estado 
de Sonora, 2016, p.69). Es así que se observa el imperativo de formar profesionales que vinculen al mismo 
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tiempo las partes empresarial y científica a través de la investigación para aportar la generación y transmisión del 
conocimiento, y así, elevar los niveles de competitividad de las organizaciones de la región.   
 
El estudio de pertinencia realizado por Alderete y Socios (2015), mostró la demanda por parte de la sociedad 
regional de profesionales de las áreas económico-administrativas que sean capaces de impactar dentro del 
entorno empresarial y social. Asimismo, localizó ciertas necesidades de egresados con niveles de posgrado de 
calidad, tanto a nivel maestría como doctorado. Sin embargo –debido a la amplitud de la oferta educativa de 
ITSON– sólo fue posible evaluar la pertinencia de un doctorado, es decir, el doctorado  en ciencias con 
especialidad en biotecnología. De este modo, surge la necesidad de un estudio que aborde otras opciones de 
posgrado como lo es el Doctorado en Gestión Organizacional, programa que pretende atender a una demanda 
de investigadores orientados al estudio de las organizaciones en la región.  
 
Objetivo del estudio   
 
Conocer la demanda potencial que actualmente existe, en relación con la oferta académica de un programa 
educativo de Doctorado en Gestión Organizacional, por parte del Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON); esto 
con el fin de estimar su pertinencia en el mercado y sostenibilidad en el tiempo.    
 
Método de investigación 
 
En este apartado se da a conocer el enfoque metodológico que se llevó a cabo dentro de la presente 
investigación, donde se presenta el tipo y diseño de investigación realizado, los participantes que formaron parte 
del estudio, así como el instrumento de medición empleado para la recolección de datos y el procedimiento.  
 
Tipo y diseño de investigación  
 
El estudio se realizó mediante una metodología cuantitativa, de corte transeccional y con un alcance descriptivo; 
mientras que el diseño de investigación fue no experimental. Es cuantitativo porque emplea la recolección de 
datos con base en mediciones numéricas y análisis estadísticos para medir fenómenos y establecer patrones 
comportamentales (Creswell, 2014). Con un alcance descriptivo pues  se orienta hacia la especificación de 
propiedades, características y rasgos importantes de los fenómenos que se desean estudiar; mientras que es 
transeccional, ya que los datos fueron tomados en una sola ocasión. Por otra parte, se consideró un diseño de 
investigación no experimental debido a que no hubo manipulación alguna tanto de las variables como la 
selección de los sujetos participantes en la investigación (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 
 
Sujetos participantes 
 
La población a estudiar fueron todos los estudiantes de maestría ya titulados o que bien se encontraran 
cursando su último año académico para egresar del programa educativo de cualquier institución de educación 
superior. Así es como mediante un muestreo no probabilístico por conveniencia, se envió un cuestionario 
previamente diseñado a un total de 939 sujetos de los que se tenía registro interno  obteniendo respuesta 
satisfactoria de 175 personas que conformaron la muestra y quienes cumplían con las características deseadas 
de la población en estudio, cuya tasa de respuesta finalmente fue de un 18.6%. 
 
Los sujetos de la muestra participantes (N = 175) tuvieron una edad promedio (M) de 34.51 años y una 
desviación estándar (DE) de 6.34 años, representando un rango de edad de un total de 29 años, variando desde 
los 23 hasta los 52 años. Las demás características de los participantes se presentan en la Tabla 3. 
 

Tabla 3. Características de los sujetos participantes en el estudio (n = 175) 

Características N % 

Género   

Hombres 75 42.9 

Mujeres 100 57.1 

Total 175 100 

Estado civil   
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Casado 108 61.7 

Soltero 65 37.2 

Otro 2 1.1 

Total 175 100 

Situación académica actual   

Titulado 105 60 

En proceso de titulación 41 23.4 

Cursando materias 22 12.6 

Otro 7 4 

Total 175 100 

Residencia   

Ciudad Obregón 120 68.6 

Navojoa  17 9.7 

Guaymas 15 8.6 

Hermosillo 13 7.3 

Empalme 5 2.9 

Otros estados del país 5 2.9 

Total 175 100 

Ocupación   

Puesto administrativo 67 38.3 

Docente/Educación 55 31.4 

Puesto contable 17 9.7 

Empresario(a) 14 8 

Estudiante de maestría 7 4 

Puesto de gobierno 5 2.9 

Ingeniero en calidad 4 2.3 

Otras profesiones 6 3.4 

Total 175 100 

Fuente: Elaboración propia con la información obtenida de la muestra. 

  
Por otra parte, se les preguntó sobre el programa educativo que se encontraban por finalizar o del cual habían 
egresado, cuyas respuestas con sus porcentajes respectivos se presentan a continuación en la Figura 2.  

 

 
Figura 2. Programas de maestría por finalizar o del cual egresaron. 
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Asimismo, se cuestionó el año de egreso (sujetos titulados) o por egresar (por finalizar) de estos programas 
educativos de maestría. Las respuestas se muestran en la tabla 4. 
 

Tabla 4. Año de egreso o por egresar de los sujetos participantes (n = 175) 

Años de egreso/por egresar N % 

2006 5 2.9 

2007 13 7.4 

2008 18 10.3 

2009 16 9.1 

2010 21 12.0 

2011 16 9.1 

2012 14 8.0 

2013 13 7.4 

2014 24 13.7 

2015 14 8.0 

2016 18 10.3 

2017 3 1.7 

Total 175 100 

Nota. Elaboración propia con información obtenida de la muestra. 

 
Instrumento de medición 
 
El cuestionario administrado se conformó por dos secciones con un total de trece preguntas y distintos formatos 
de respuesta. La primera sección buscó obtener información sociodemográfica de los sujetos como su: género, 
edad, estado civil, ocupación, situación académica actual, lugar de residencia, además del programa y año de 
egreso o por egresar. Por su parte, la segunda sección buscó evaluar el interés que existe en cursar un 
programa doctoral, y en específico el programa educativo del doctorado en Gestión Organizacional del ITSON; 
los temas sobre los que se preguntó en esta sección fueron: su plan a futuro, interés por estudiar un doctorado, 
interés por tipo de programa doctoral, interés por un programa doctoral en gestión organizacional, ITSON como 
opción de estudio, y por último, su interés en determinadas líneas de investigación.  
 
Las preguntas fueron respondidas en distintos formatos de respuesta, entre los que se encuentran de opción 
múltiple (nominal), numérico (de escala), escalas sumatorias o de actitudes (ordinal), e incluso listas de 
verificación en donde es posible escoger varias respuestas.    
 
Procedimiento general  
 
Primero, para el diseño, elaboración y envío en línea del cuestionario se reunió un comité del núcleo académico 
del programa doctoral para determinar el objetivo y fecha de entrega del informe de resultados; seguido se 
diseñó el instrumento y elaboraron cada una de las preguntas; se validó el contenido del instrumento por otro 
comité del núcleo doctoral y se realizó una prueba piloto con 10 alumnos cuyo tiempo promedio de respuesta fue 
menos de tres minutos; una vez con el instrumento en su versión final, se capturó en línea a través de la 
herramienta de formatos de google para elaborar cuestionarios. 
 
Segundo, se pidió apoyo y solicitó al departamento de registro escolar de la universidad, una lista de alumnos y 
egresados de los distintos programas a nivel maestría, los cuales se verificó que cumplieran con las 
características de la población que se buscó estudiar. Se envió el cuestionario vía correo electrónico a un total 
de 939 personas, a quienes se les invitó a participar de manera voluntaria. El periodo de envío y recepción de 
respuestas comprendió del día 7 al 23 de enero de 2016.    
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Tercero, por último es importante señalar que para la captura de las respuestas en una base de datos, análisis 
estadístico de los datos y la presentación de los resultados en el informe final, se dispuso de las siguientes 
herramientas tecnológicas: microsoft office (Excel y Word), SPSS (versión 21) y como se mencionó 
anteriormente, google formatos.  
 
Resultados del estudio  

 
Mediante el uso de gráficos, a continuación se muestran los resultados obtenidos para cada una de las seis 
preguntas (una página por cada reactivo) del instrumento de medición, que fue administrado a los sujetos de la 
población en estudio. Cabe señalar que a continuación la información se presenta en el mismo orden en que se 
desplegaron y fueron respondidas las preguntas. 
 
PREGUNTA 1: “¿Qué plan tiene para su futuro desarrollo profesional?” 
 

 
  Nota. Elaboración propia con la información obtenida en el estudio.  

           *No se especificaron las respuestas. 

Cuando se les preguntó sobre sus planes a futuro, aproximadamente un 40% (la mayoría) de los sujetos 
participantes señaló su interés en continuar con sus estudios a nivel doctoral.   
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PREGUNTA 2: “¿Cuál es su grado de interés por estudiar un doctorado?” 
 

 
 Figura 1. Interés por estudiar un doctorado.  

Al preguntar a los sujetos sobre su interés por estudiar un doctorado, un 72% señaló estar muy interesado e 
interesado, esto en contraste con solo un 8% que dijo estar poco y nada interesado.  
 
PREGUNTA 3: “¿Qué tipo de programa doctoral tiene mayor interés por cursar?” 
 

 
      Figura 2. Tipo de programa doctoral.  

Al cuestionar sobre el interés por el tipo de programa doctoral por estudiar, un total de 75 personas señalaron 
estar interesadas en cursar un programa en investigación, siendo este un número bastante considerable.  
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PREGUNTA 4: “¿Estaría interesado en estudiar un programa de doctorado en el área de gestión organizacional 
que requiera dedicación exclusiva (tiempo completo), considerando que es posible obtener una beca de 
manutención?” 
 

 
Figura 3. Interés en programa doctoral de gestión organizacional. 

Del total de personas que respondieron el cuestionario, un total de 119 (68%) estuvieron interesadas en estudiar 
un programa de doctorado en el área de gestión organizacional, tomando en cuenta su dedicación exclusiva y 
posibilidad de apoyo de manutención.  
 
PREGUNTA 5: En caso de estudiar un programa de doctorado: “¿Considera al Instituto Tecnológico de Sonora 
(ITSON) como una opción para realizar sus estudios?” 
 

 
                            Figura 3. Elaboración propia.  

Aproximadamente un 95% de los sujetos participantes en el estudio, señaló considerar al ITSON como una 
opción para realizar sus estudios de doctorado.  
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PREGUNTA 6: Al ingresar al doctorado: “¿Qué líneas de investigación considera de su interés?” 
 

 
Nota. La frecuencia y porcentaje de cada línea es un recuento sobre el total de sujetos que 
respondieron el cuestionario (n = 175) 

Por último, las respuestas de los sujetos indican cierto interés por todas las líneas de investigación; sin embargo, 
las tres principales fueron: planeación estratégica, desempeño en las organizaciones y sustentabilidad/ 
responsabilidad social.  
 
Hallazgos 
A través de los hallazgos encontrados dentro del presente estudio con la muestra descrita dentro de la 
metodología se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

a. Cuando se les preguntó sobre sus planes a futuro, la mayoría de los sujetos participantes 
(aproximadamente un 40%) señaló su interés en continuar con sus estudios a nivel doctoral.   

b. Al preguntar a los sujetos sobre su interés por estudiar un doctorado, un 72% señaló estar muy interesado 
e interesado, esto en contraste con sólo un 8% que dijo estar poco y nada interesado.  

c. Al cuestionar sobre el interés por el tipo de programa doctoral por estudiar, un total de 75 personas 
señalaron estar interesadas en cursar un programa en investigación, siendo este un número bastante 
considerable.  

d. Del total de personas que respondieron el cuestionario, un total de 119 (68%) estuvieron interesadas en 
estudiar un programa de doctorado en el área de gestión organizacional, tomando en cuenta su 
dedicación exclusiva y posibilidad de apoyo de manutención.  

e. Por último, las respuestas de los sujetos indican cierto interés por todas las líneas de investigación; sin 
embargo, las tres principales fueron: planeación estratégica, desempeño en las organizaciones y 
sustentabilidad/ responsabilidad social.  

 
III. ÁREAS DE MAYOR CRECIMIENTO 
 
A partir de las nuevas teorías del crecimiento económico señala Ramírez (2014), se basan en el incremento de 
los conocimientos y los cambios tecnológicos para un desarrollo sostenible; por ello las innovaciones están 
acelerando la obsolescencia de los conocimientos y el expertis. Es necesario pues, crear un sistema de 
educación y formación que dure toda la vida, vincular la enseñanza, la investigación y el sector productivo a fin 
de posibilitar la sociedad del conocimiento. Así, la globalización internacional busca y utiliza capacidades 
endógenas y exógenas más competitivas. De esta forma, se explica a la competitividad como la capacidad 
endógena de las empresas en los mercados internacionales. 
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En síntesis, la globalización genera una descentralización e integración de sistemas y redes interempresariales 
con estructuras participativas enfatizando lo horizontal y no lo vertical, dando lugar a la interdependencia 
económica y a la gestión de tecnología e innovación organizacional. Lo que ha provocado la existencia de 
culturas empresariales de excelencia que incorporan nuevos valores, promueven el trabajo en equipo y la 
calidad.  Esto coloca al factor humano en el foco del desarrollo creativo y la capacidad de innovar. 
 
En el ámbito de la gestión de las organizaciones económicas, como señala Ramírez Fáundez (2014) se hace 
necesario saber de qué manera y en qué medida las organizaciones deberían modificar sus estructuras, 
conocimientos y prácticas productivas con el fin de apropiarse de un nuevo paradigma de eficiencia, impuesto 
por la globalización económica. 
 
En este sentido, Vargas (2014) destaca los sistemas de valores y creencias compartidos por los miembros de 
diferentes organizaciones que forman una macrocultura, facilitan las relaciones de cooperación y coordinación 
interorganizacional, contribuyen a la reducción de contradicciones, conflictos y rivalidades.  
 
Debido a estas grandes transformaciones en los ámbitos político y organizacional han provocado que los 
liderazgos que orientan hacia el cambio sean relevantes. Como destaca Vázquez (2013), la importancia de estos 
liderazgos radica en la necesidad de crear un nuevo sistema organizacional y su institucionalización a través de 
nuevas formas de administración. 
 
La gestión según Forero (2008) hace referencia a la acción y al efecto de administrar. La noción implica además 
acciones para gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. De esta forma, la gestión supone la administración 
de una organización. Por lo tanto, un modelo de gestión  es un esquema o marco de referencia para la 
administración de una entidad. Los modelos de gestión pueden ser aplicados en cualquier organización pública o 
privada. En opinión de Valecillos y Quintero (2009), gestión y gerencia provienen del paradigma administrativo a 
través del cual se busca la eficiencia y productividad en las organizaciones. Se conciben entonces los procesos 
que caracterizan a la gestión: planear, organizar, liderar y controlar los esfuerzos de los integrantes de una 
organización para alcanzar sus objetivos. En este sentido, pueden señalarse los modelos gerenciales de 
planeación estratégica, calidad total, reingeniería, benchmarketing, empowerment y outsourcing, entre otros. 
 

Tabla 5. Comparativo entre el mercado laboral y el objetivo de la nueva oferta educativa 
 

MERCADO LABORAL NUEVA OFERTA EDUCATIVA 
Estudios realizados destacan que en el periodo 2000-2009 solo pudieron mantener sus ingresos 
reales los egresados del doctorado, además se potencia la creación de nuevas formas de trabajo y 
nuevas formas de relaciones laborales, entre los trabajadores y las empresas. 

El Doctorado en Gestión 
Organizacional tiene como 
objetivo, formar investigadores 
que expliquen los fenómenos 
organizacionales  en un 
ambiente de interdependencia, 
con una marcada orientación 
científica en la producción de 
conocimiento en el campo de la 
gestión organizacional, a través 
de procesos de investigación 
que deriven en soluciones 
innovadoras e interdisciplinarias. 

Estudio pertinencia 2007 concluye posgrado de administración es de gran utilidad y pertinencia 
formando cuadros para apoyar a las PYMES de la región, en la formación de emprendedores, de 
cuerpos académicos y de investigación del propio Instituto y de otras Instituciones de Educación 
Superior. 
Carreras y áreas con el mayor número de ocupados se encuentran las Económicas Administrativas. 
Los sectores de Educación y Salud contienen el mayor número de ocupados con escolaridad de 
nivel superior. 
El ingreso promedio mensual más elevado es en las ramas Extractivas, Educación, Salud y 
Gobierno. 
Sonora se encuentra dentro de los diez estados del país con los mejores ingresos promedio 
mensuales y para profesionistas ocupados. 
Negocios y administración se encuentran en el “Top de 10 carreras”. 
OCDE: Los nuevos empleos en los países desarrollados estarán basados en el conocimiento. 
Hoy en día, las empresas buscan que su personal sea competitivo, creativo, innovador y que 
tengan las habilidades para lograr un buen posicionamiento de la compañía. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las características que presenta el mercado laboral dan pertinencia a la nueva oferta educativa en cuanto al 
nivel educativo, los aspirantes del sector al que se pretende formar así como la relevancia y vigencia de la 
especialización del programa educativo.   
 
IV CONCLUSIÓN 
 
Además de los comentarios de reflexión y cierre en los apartados de este documento, se retoman algunos de 
ellos a manera de conclusiones, con el propósito de reafirmar la pertinencia que la nueva oferta educativa tiene 
como programa educativo a nivel de doctorado.   
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El programa educativo cumple con los lineamientos y orientaciones marcadas en los Planes Nacional y Estatal 
de Desarrollo, en los Programas Sectorial de Educación y Posgrados de Calidad. 
 
Si bien es cierto que existe oferta doctoral similar en la región, el ITSON siempre ha sido una opción viable para 
los estudiantes de este territorio, inclusive ya se tienen interesados específicos para inscribirse en el programa.  
 
Dentro del contexto nacional actual la nueva oferta se aboca a aprovechar la disponibilidad de la fuerza laboral 
durante los próximos 20 años para el desarrollo del país. También acepta el reto de incrementar la productividad 
que ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%.   
 
Es también una oportunidad para mejorar los aspectos débiles que conforme al Ranking de CTI se presentan en 
el Estado de Sonora que corresponden a la dimensiones de Personal Docente y de Investigación,  Productividad 
Científica e Innovadora, así como Entorno económico y social.  
 
Del total de personas que respondieron el cuestionario, el 68%  estuvieron interesadas en estudiar un programa 
de doctorado en el área de gestión organizacional, tomando en cuenta su dedicación exclusiva y posibilidad de 
apoyo de manutención.  
 
En virtud de la importancia de las contribuciones científicas que puedan hacerse en favor de las actividades 
económicas sustentables, la generación de empleos, la renovación de las políticas y funciones de Estado y 
cualquier otro propósito orientado a mejorar las condiciones de vida de las comunidades situadas en la región, 
se considera que el Doctorado en Gestión Organizacional es pertinente.  
 
En función al concepto de pertinencia social se analiza la nueva oferta educativa a la luz de la política pública 
contemplada en los planes de desarrollo nacional y estatal, el programa sectorial de educación y el programa 
nacional de posgrados de calidad. También se toma en cuenta las características del mercado laboral y la oferta 
doctoral en la región. 
 
El análisis se presenta en un cuadro comparativo considerando el objetivo de la oferta doctoral y las 
orientaciones de los elementos que se confrontan a fin de facilitar un planteamiento final a manera de 
conclusión. 
  
Tabla 6. Comparativo entre el documento de UNESCO “Hacia las Sociedades del Conocimiento” y el objetivo de 
la nueva oferta educativa 

UNESCO NUEVA OFERTA EDUCATIVA 
La innovación y la invención se convierten en la condición 
del dominio del futuro de nuestras sociedades y de nuestra 
especie. 

El Doctorado en Gestión Organizacional tiene 
como objetivo, formar investigadores que 
generen conocimiento en el campo de la gestión 
organizacional, mediante la explicación y el 
análisis de fenómenos organizacionales en un 
ambiente de interdependencia, a través de 
procesos de investigación con una marcada 
orientación científica que deriven en soluciones 
innovadoras e interdisciplinarias. 

Recomienda abordar la ciencia y la tecnología de forma 
sistémica, esto es, en relación con la economía, la política 
y la sociedad, ya que este marco de análisis pragmático 
hace hincapié en la noción de adaptación y éxito en el 
plano local. 
Propone que la cultura científica comprenda la formación 
para la interdisciplinariedad, porque hoy en día los 
conocimientos científicos de los investigadores deben 
trascender su ámbito estricto de especialización. 
Es imperativo que la enseñanza superior se adapte a las 
mutaciones del mundo laboral, sin que pierda su identidad 
propia y abandone sus prioridades relativas a las 
necesidades a largo plazo de la sociedad. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como puede apreciarse al contrastar el objetivo del Doctorado en Gestión Organizacional con las orientaciones 
que marca la Unesco en relación a las Sociedades del Conocimiento, se encuentran presentes los elementos de 
innovación, enfoque sistémico, la interdisciplinariedad y el mundo laboral integrado por las organizaciones.  
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Tabla 7. Comparativo entre Planes y Programas nacionales y estatal frente al objetivo de la nueva oferta 
educativa 

 
POLÍTICA PÚBLICA 

NUEVA OFERTA EDUCATIVA 

METAS NACIONALES El Doctorado en Gestión 
Organizacional tiene como 
objetivo, formar investigadores 
que generen conocimiento en 
el campo de la gestión 
organizacional, mediante la 
explicación y el análisis de 
fenómenos organizacionales 
en un ambiente de 
interdependencia, a través de 
procesos de investigación con 
una marcada orientación 
científica que deriven en 
soluciones innovadoras e 
interdisciplinarias. 

El reto es hacer de México una dinámica y fortalecida Sociedad del 
Conocimiento. 
Robustecer el capital humano con educación de calidad para comprender el 
entorno en el que vivimos y poder innovar. 
La educación deberá estar en estrecha vinculación con la investigación y con 
la vida productiva del país. 
El incremento de la productividad de la economía se produce cuando la 
innovación y el desarrollo tecnológico se traducen en una mayor capacidad de 
las empresas para producir más con menos, o si los trabajadores que en ellas 
laboran se encuentran mejor capacitados. 
Que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los 
sectores y a todos los grupos de la población. 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DEL ESTADO DE SONORA (2016 - 
2021) 
Eje estratégico 3, Reto 3: fomentar la profesionalización y el desarrollo del 
capital humano acorde a las necesidades de las empresas, así como disponer 
de las capacidades científicas y tecnológicas que contribuyan a impulsar la 
competitividad. 
Eje estratégico 4, reto 3, Estrategia 3.2: integrar planes y programas de 
estudios acordes a las necesidades y expectativas del desarrollo 
socioeconómico y social del estado de Sonora, contribuyendo con esto al 
crecimiento de la entidad. 
Eje estratégico 4, reto 10, Estrategia 10.1.4: promover la difusión de la ciencia 
y la tecnología en toda la geografía estatal, incorporando la participación de 
las instituciones de educación superior y centros de investigación. 
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN  
Elevar a 40% en el 2018 la cobertura de la educación superior.  
Fortalecer la formación del personal académico propiciando una mayor 
vinculación con el sistema productivo.  
Fortalecer la formación de profesionistas capaces de generar, aplicar e 
innovar conocimientos que den respuesta a las necesidades cambiantes del 
entorno regional y nacional.  
Reconoce que en los posgrados recae la responsabilidad de formar a quienes 
hagan una contribución directa para el avance del conocimiento, la innovación 
y el desarrollo científico y tecnológico.  
Ampliar, con visión regional, la oferta de posgrados de alta calidad y 
pertinencia a través del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 
para desarrollar las innovaciones necesarias que requiere la transformación 
del país. 
PNPC 
La sociedad del conocimiento se caracteriza por el avance y el uso intensivo 
de las tecnologías de la información y la comunicación, así como por las 
innovaciones que presionan hacia ajustes en la economía, la sociedad y la 
cultura.  
Capitalizar los esfuerzos y avances logrados por la comunidad científica, 
tecnológica y humanística en el posgrado para avanzar a enfoques centrados 
en problemas.  
Lograr que el conocimiento y la innovación amplíen su contribución al 
desarrollo integral, al mejoramiento de la calidad de vida y al fortalecimiento 
de la competitividad. 
Establecer criterios con objeto de impulsar un nuevo paradigma del posgrado 
nacional (la formación-investigación-innovación), que favorezca el trabajo 
interdisciplinario. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
De nuevo se presenta la coincidencia de la nueva oferta educativa con los elementos relevantes de la política 
pública contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo para Sonora 
2016-2021, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 y el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
2013. Se destaca la orientación hacia una sociedad del conocimiento con un fuerte apoyo hacia la calidad de la 
educación, la investigación científica y tecnológica para el desarrollo social y económico sostenido del país a 
través del posgrado. Se hace énfasis en el incremento de la productividad y competitividad de las organizaciones 
de forma innovadora e interdisciplinaria. 
 
Tabla 8. Comparativo entre el mercado laboral y el objetivo de la nueva oferta educativa 

MERCADO LABORAL NUEVA OFERTA EDUCATIVA 
Estudios realizados destacan que en el periodo 2000-2009 solo pudieron 
mantener sus ingresos reales los egresados del doctorado, además se 
potencia la creación de nuevas formas de trabajo y nuevas formas de 
relaciones laborales, entre los trabajadores y las empresas. 

El Doctorado en Gestión 
Organizacional tiene como 
objetivo, formar investigadores 
que generen conocimiento en 
el campo de la gestión 
organizacional, mediante la 
explicación y el análisis de 
fenómenos organizacionales 
en un ambiente de 
interdependencia, a través de 
procesos de investigación con 
una marcada orientación 
científica que deriven en 
soluciones innovadoras e 
interdisciplinarias. 

Estudio pertinencia 2007 concluye posgrado de administración es de gran 
utilidad y pertinencia formando cuadros para apoyar a las PYMES de la 
región, en la formación de emprendedores, de cuerpos académicos y de 
investigación del propio Instituto y de otras Instituciones de Educación 
Superior. 
Carreras y áreas con el mayor número de ocupados se encuentran las 
Económicas Administrativas. 
Los sectores de Educación y Salud contienen el mayor número de ocupados 
con escolaridad de nivel superior. 
El ingreso promedio mensual más elevado es en las ramas Extractivas, 
Educación, Salud y Gobierno. 
Sonora se encuentra dentro de los diez estados del país con los mejores 
ingresos promedio mensuales y para profesionistas ocupados. 
Negocios y administración se encuentran en el “Top de 10 carreras”. 
OCDE: Los nuevos empleos en los países desarrollados estarán basados en 
el conocimiento. 
Hoy en día, las empresas buscan que su personal sea competitivo, creativo, 
innovador y que tengan las habilidades para lograr un buen posicionamiento 
de la compañía. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Las características que presenta el mercado laboral dan pertinencia a la nueva oferta educativa en cuanto al 
nivel educativo, los aspirantes del sector al que se pretende formar así como la relevancia y vigencia de la 
especialización del programa educativo.   
 
Tabla 9. Comparativo entre los programas educativos de doctorado que se ofrecen en la región y el objetivo de 
la nueva oferta educativa 

OFERTA EN LA REGIÓN NUEVA OFERTA EDUCATIVA 
Doctorado en Ciencias Administrativas de la UABC: El objetivo del Programa 
es formar recursos humanos de alto nivel, capaces de generar conocimiento 
en las ciencias administrativas y de realizar investigación independiente de 
vanguardia, con una visión disciplinaria aplicada al desarrollo de las 
organizaciones en el ámbito estatal, regional y nacional. 

El Doctorado en Gestión 
Organizacional tiene como 
objetivo, formar investigadores 
que generen conocimiento en 
el campo de la gestión 
organizacional, mediante la 
explicación y el análisis de 
fenómenos organizacionales 
en un ambiente de 
interdependencia, a través de 
procesos de investigación con 
una marcada orientación 
científica que deriven en 
soluciones innovadoras e 

Doctorado en Ciencias Administrativas de la UACJ.- El objetivo general del 
Doctorado es contribuir al nuevo conocimiento en el área de las Ciencias de la 
Administración, a través de la formación de investigadores con una sólida 
formación científica que les permita transmitir, difundir y aplicar los resultados 
de sus investigaciones, así como para el ejercicio académico y profesional del 
más alto nivel.  
Doctorado en Ciencias Administrativas de la UdeO.- El objetivo del programa 
es formar profesionales capaces de realizar investigación científica de alto 
nivel; capacitados para analizar, definir y hacer una aportación original,  
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disciplinaria e interdisciplinaria, a las ciencias administrativas; competentes 
para coadyuvar a la obtención de herramientas analíticas y metodológicas que 
contribuyan a la solución de los problemas económicos y sociales de la región 
de manera creativa e innovadora, y estar aptos para el ejercicio académico y 
profesional del más alto nivel. 

interdisciplinarias. 

Fuente: Elaboración propia 
 
En cuanto a la oferta de programas educativos que se encuentran en la región puede decirse que, los 
doctorados de la UABC y el de la UACJ no contemplan la innovación ni la interdisciplinariedad. El primero de 
ellos es un doctorado consolidado dentro del PNPC y el de Ciudad Juárez ha ingresado recientemente al 
programa; pero, se tiene convenio de colaboración con los cuerpos académicos que soportan a ambos 
doctorados. Por otra parte, en el ITSON se cuenta con estudiantes de Tijuana en el programa doctoral que 
actualmente se ofrece en la Dirección de Ciencias Económico Administrativas; por lo tanto, puede decirse que 
somos una opción en la región. El doctorado de la Universidad de Occidente coincide más con la oferta que se 
está proponiendo; sin embargo, el ITSON siempre ha sido una opción para estudiantes del sur de Sinaloa. 
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