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EL IMPACTO INDUSTRIAL 
Y ECONÓMICO DE LOS 

PROGRAMAS ESPACIALES EN 
EUROPA EN EL POST-COVID-19: 

SUS IMPLICACIONES EN LA 
POLÍTICA INDUSTRIAL

El sector espacial ha demostrado ser el sector estratégico, esencial e impulsor de la actividad 
económica por excelencia. Ya lo era antes del Covid-19, pero con la pandemia se ha 
desvelado su importancia. Asociado en general a la defensa y a la exploración de planetas, 
ha puesto de manifiesto su relevancia para amplias actividades en el campo civil con 
conexiones y aplicaciones en ámbitos de primera necesidad como las comunicaciones, la 

educación, la sanidad, la agricultura, el medio am-
biente… y, por supuesto, en el avance tecnológico 
y el progreso económico y social. En palabras de 
Ricardo Martí Fluxá, presidente de TEDAE, «El esfuerzo 
que ha dedicado a la investigación y a la innova-
ción lo ha convertido en uno de los sectores tracto-
res por excelencia.» (Martí, 2020, p.4). 

El sector espacial posee las herramientas que per-
mitirán la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS). Los ODS, que se firmaron en 2015 
por todos los países miembros de las Naciones Uni-
das, son 17 objetivos[1] que se resumen en «poner 
fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y prosperidad para 
2030» (PNUD, 2020).

El sector espacial es un ejemplo de éxito de colabo-
ración público privada, de colaboración internacio-
nal, así como de diferentes agentes sociales como 
la universidad, la empresa, y el sector público civil 
y militar. Esta colaboración ha permitido grandes 

avances tecnológicos en este campo que se han 
diseminado por la economía de forma que «hoy en 
día, alrededor del 60% de la economía mundial de-
pende de los activos espaciales, ya sea de forma 
directa o indirecta» (TEDAE, 2020). Esta dependencia 
ha originado también un deseo de autonomía y en 
los últimos años se ha extendido el lanzamiento de 
satélites propiedad militar y/o civil, originándose una 
«carrera espacial» en busca de la hegemonía tec-
nológica y económica, incluso política; generando 
a su vez nuevas necesidades de seguridad y defen-
sa y costes en el mercado como la basura espacial. 

En el presente artículo, organizado por secciones, se 
analizan inicialmente las características del sector y 
de la industria espacial en el mundo, poniendo en 
su lugar la industria espacial europea y española. En 
la segunda sección se analiza la política espacial 
europea y se pone énfasis en las implicaciones de 
los nuevos Programas del Espacio propuestos por la 
Unión Europea. En la tercera sección, describiremos 
la Política de la Agencia Espacial Europea (ESA) y sus 
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programas espaciales y los Estados Miembros que 
forman parte de la misma, analizando el impacto 
de estos programas sobre la industria espacial. Fi-
nalmente, se presentan las principales conclusiones 
sobre la Política Industrial española.

LA INDUSTRIA ESPACIAL

La OCDE, en su primer informe sobre este sector de-
fine la Economía del Espacio como «el conjunto de 
actividades y usos de los recursos que crean valor 
y beneficios a los seres humanos en el curso de la 
exploración, investigación, entendimiento, gestión y 
utilización del espacio». (2007, p.7) Es una definición 
bastante amplia que abarca todos los aspectos de 
posible explotación económica, ya sea directa o 
indirecta, del espacio. Otras definiciones realizadas 
por informes u organizaciones relacionadas con el 
espacio se centran más en los componentes co-
merciales (ver Highfill, Georgi y Dubria 2019). 

Las cifras de la economía espacial global, según 
informa la organización Space Foundation (2020) 
indican que mantiene una tasa de crecimiento del 
2% al pasar de 414,75$USA mil millones a 423,8$USA 
mil millones en los dos últimos años; de los cuales, 
la actividad comercial es el 79% y el 21% es activi-
dad gubernamental. El número de trabajadores en 

el sector espacial mundial es de 1 millón en 2017, y 
en 2019 en Europa se emplea a 47.895 personas en 
el diseño, manufacturas y activos espaciales.

El sector que corresponde a esa definición general se 
segmenta en dos mercados: el upstream (provisión 
de tecnología), con un segmento terreno (centros 
de control de satélites) y un segmento vuelo (lanza-
dores y satélites); y el downstream (explotación de la 
tecnología) que recoge las aplicaciones y servicios 
prestados vía satélite o basados en la tecnología es-
pacial, según se desarrolla en la tabla 1 anterior. 

La tabla anterior refleja cómo se produce y porqué 
es tan importante la cadena de valor del sector es-
pacial, y recogería la relevancia de la industria es-
pacial a través de sus aplicaciones en el desarrollo 
económico, social y humano. Además de los servi-
cios del downstream, las spin-off, o transferencias a 
otros sectores para fines distintos a los previstos en 
su creación, han sido especialmente relevantes en 
la salud con tecnología transferida desde mecáni-
ca de fluidos, micropropulsión, robótica y traslado 
a filtración de membranas en cuidados sanitarios, 
detección de melanomas, mayor precisión en ci-
rugía, ecocardiografías, por citar algunos ejemplos 
que pueden encontrarse también en otros sectores 
como la automoción, agricultura, etc.[2]. Especial-
mente ha sido importante en la etapa más dura 
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TABLA 1
MERCADOS DEL SECTOR ESPACIAL

Fuente: elaborado a partir de TEDAE (2019, p.12 y13).

UPSTREAM (lanzamiento, verificación en órbita, monitorización y 
control de subsistemas) 

DOWNSTREAM (gestión de carga útil, proces-
amiento de datos, distribución de datos) 

Segmento 
vuelo

Vehículos espaciales: 

Subsistemas de plataforma: estructura, térmico, comu-
nicaciones, AOCS/GNC (*)

Subsistemas de carga útil: antenas, radares, cámara

Equipos y componentes: electrónica, antenas, 
radares, cámaras, mecanismos, software. 

CIENCIA: 

Exploración espacial, verificación de teorías 
físicas, biología. 

Lanzadores:

Subsistemas, equipos y componentes: estructuras, 
electrónica, antenas, adaptadores, GNC (*), software. 

OBSERVACIÓN:

Meteorología, gestión del territorio, car-
tografía, control de catástrofes, seguridad, 
agricultura, pesca, recursos naturales, indu-
stria, servicios de inteligencia, operaciones 
militares en el exterior, control de fronteras. 

Segmento 
terreno

Centros de control:

Monitorizado y control de  subsistemas 

Centro de procesado de datos:

Recepción, procesado, almacenamiento y distribu-
ción de datos, operaciones de carga útil.  

NAVEGACIÓN: 

Servicios de geolocalización, navegación 
aérea y marítima, transporte por carretera y 
ferroviario, agricultura de precisión, logística.  

Equipos y componentes: 

antenas RF, bandas Base, telescopios, radares, servi-
dores, software. 

COMUNICACIONES: 

Servicios de telefonía, TV, radio, internet, ban-
da ancha, comunicaciones móviles, apoyo a 
las operaciones de las FA en el exterior. 

(*) AOCS = Attitude and Orbit Control Systems. GNC = Guidance, Navigation and Control Systems.
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de la pandemia en sectores como la educación, 
permitiendo que la comunicación entre profesores 
y alumnos a todos los niveles; en sanidad, en cam-
pos como la obtención de información y trasmisión 
de indicaciones sobre, p.e. el fármaco más efec-
tivo frente al Sars-Cov-2, adquisición y seguimiento 
de material o logística sanitaria, telemedicina para 
los casos no graves, etc.; y en el mismo campo de 
seguridad y organización y apoyo por parte de las 
Fuerzas Armadas españolas en la Operación Balmis. 

La NASA señala que desde 1976 ha identificado 
más de 2000 spinoffs  (NASA, 2020). En la web de su 
Oficina de Transferencia, la ESA (2020a) indica que 
«en los últimos 10 años ha «derivado» más de 150 
innovaciones tecnológicas independientes desde la 
industria espacial hacia aplicaciones no espaciales. 
El programa ha fomentado la creación de alrededor 
de 20 nuevas empresas del sector privado, creando 
o salvando cerca de 2.500 puestos de trabajo en 
Europa en nuevas o en empresas establecidas».  

El sector espacial está financiado fundamentalmen-
te por el Sector Público. Las grandes cantidades ne-
cesarias para ponerlo en marcha, tanto en la fase 
de I+D como en la de explotación, daban lugar a 
tremendos riesgos[3] que sólo eran asumibles por el 
gobierno o por instituciones públicas, ya sea produ-
ciendo directamente o subvencionando con trans-
ferencias o financiando proyectos, o indirectamente 
adquiriendo material. Además, el carácter estratégi-
co y de seguridad nacional que tienen muchas de 
las actividades de los satélites han propiciado que 
sea el sector Defensa la que marque las iniciativas a 
nivel mundial. No obstante, en los últimos 5 años se 
ha producido una gran entrada de capital privado 
a través de capital riesgo y business angels, atraídos 
por los grandes retornos a la inversión que produce 
el sector. En Estados Unidos surgen empresas priva-
das como SpaceX, fundada en 2002 por Elon Musk 
(creador también de Tesla), como una empresa de 
fabricación espacial y de servicios de transporte 
espacial, además de lanzadoras y vehículos espa-
ciales. En 2020 ha empezado ya a comercializar su 
propia red de internet y ha obtenido la acreditación 
de la NASA para trasladar astronautas a la estación 
espacial.  Otras compañías como Google (de la 

que ha derivado OneWeb), o Amazon (a través de 
Amazon Web Services) han entrado también en el 
sector espacial.  Pero además de estas grandes 
empresas, cientos de emergentes se han sentido 
atraídas al sector, contribuyendo a una explosión de 
lanzamientos de satélites de pequeñas dimensiones, 
e incorporando avances en tecnología e inteligen-
cia artificial. 

En los últimos años se produce una explosión de 
los satélites en órbita. En 2018 había 1.800 satélites 
activos de 50 países (Defense Intelligence Agency, 
2019) y en julio de 2020 hay 2.787 de 81 países. Los 
grandes operadores/propietarios son: Estados Unidos 
que tiene el 51% de los que operan, con 1425; se-
guido de China, que con 382 tiene el 13,7%; y de 
Rusia, que con 172 tiene el 2,6%. El resto de países 
tiene 808 (29%). Una idea de la explosión del nú-
mero de operadores y de satélites en órbita la da 
que en 1966 sólo operaban en el espacio Estados 
Unidos, Canadá, el Reino Unido, Francia, Italia y la 
antigua URSS. La mayor proliferación de satélites se 
produce en los de órbita baja, donde se encuentran 
activos 2.032; a nivel medio 137; en órbita elíptica 
hay 58; y en la órbita alta, 560 (datos a 1 de agosto 
de 2020).  (UCSUSA, 2020). 

Los satélites tienen una vida útil tras la cual dejan de 
estar operativos y se quedan en el espacio como 
peligrosa basura espacial. Las probabilidades de 
colisión en la órbita baja han subido de forma es-
pectacular, lo que aumenta a su vez los riesgos de 
sufrir daños para los satélites activos por los escom-
bros originados, con pérdidas económicas desas-
trosas, convirtiéndose el control del tráfico espacial 
en una actividad crítica para los gobiernos. Según 
estimaciones de la ESA, a través de su oficina de 
Desechos Espaciales (ESA-SDO, 2020) a finales de 
septiembre de 2020 había cerca de 50.000 obje-
tos en órbita espacial entre los activos e inactivos. 
A estos hay que añadir desechos como escombros 
de colisiones, tuercas, tornillos abandonados por los 
astronautas, y millones de restos de pintura y plástico 
difícilmente detectables[4]. Desde comienzos de la 
actividad espacial hasta final de 2019 se han detec-
tado 561 sucesos que han dado lugar a fragmen-
taciones que han dejado restos en órbita. Además, 

TABLA 2
PRINCIPALES COMPETIDORES PRIVADOS DE INTERNET SATELITAL

Fuente: elaboración propia a partir de diversas notas de prensa. 

EMPRESA Sede Nº SATELITES EN CONSTELACIÓN previstos

OneWeb Satellites (antes WorlVu Satellites) 
conjunta entre OneWeb y Airbus Defence 

and Space. 
Londres (Reino Unido) 

720 en órbita baja

2100 en órbita media

SpaceX Starlink California (USA) 
12.000 en las tres capas orbitales (baja, 

media y alta)

Samsung Seúl (Corea del Sur) 4.600 satélites que orbitan a 1448,4 km

Amazon Washington (USA)
«Proyecto Kuiper» constelación de 3.236 

satélites de órbita baja con 12 estaciones 
terrenas.
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hay que añadir la realización de pruebas antisatéli-
te; por ejemplo, las realizadas por Rusia en este año 
2020 (aparentemente sin destrucción) y China, en 
enero de 2007 (con destrucción de un satélite pro-
pio).

Para reducir estos efectos la NASA recomienda unas 
«pautas de mitigación de desechos orbitales» a fin 
de retirar los satélites en órbita al finalizar su vida útil 
y asegurarse que vuelvan a entrar en la atmósfera 
de la tierra desintegrándose. ESA-SDO, en su informe 
de 2020, señala que la práctica de programar las 
reentradas ha aumentado un 30% desde 2017.  La 
Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre 
con Fines Pacíficos de la ONU ha dictado directri-
ces de sostenibilidad a largo plazo en este sentido. 
A pesar de las recomendaciones y los avances tec-
nológicos introducidos para evitar colisiones, sigue 
temiéndose un efecto Kessler (un incremento de la 
densidad de circulación que origine colisiones con 
efectos en cascada potenciados por los desechos 
generados en las mismas). Es por ello que la ESA fi-
nancia la misión ClearSpace-1 prevista para 2025 
con el objetivo de desorbitar basura espacial. En 
esta línea de mitigar riesgos y costes, el World Econo-
mic Forum, el Massachusets Institute of Techonology 
Media Lab y la ESA se han puesto de acuerdo para 
elaborar una Calificación de Sostenibilidad Espacial. 
Se están desarrollando también sistemas tecnológi-
cos de evasión automática de colisiones. Y por estas 
razones junto con la necesidad de «defender» el es-
pacio y su seguridad se han creado divisiones espe-
cializadas de distinto alcance de independencia y 
autonomía en los ejércitos de múltiples países: por 
ejemplo, en Rusia hace 5 años, en Estados Unidos 
en 2019. En nuestro país se ha creado recientemen-
te también una división espacial en el Ejército del 
Aire. Estas divisiones operan en tierra y precisamente 
una de sus principales misiones es evitar las colisio-
nes de los satélites, además de disuadir de ataques 
potenciales. En el ANEXO se recogen los datos de 
los satélites militares, identificando el país propieta-
rio, que actualmente orbitan en el espacio. 

Pero siendo el Espacio un bien público global se 
hace necesaria una organización pública global in-
dependiente que imponga orden, que elabore pau-
tas de obligado cumplimiento, no solo recomenda-
ciones; es decir: normas para garantizar la seguridad 
en las actividades espaciales.  

Hemos visto que a nivel mundial Estados Unidos y 
China lideran la producción espacial, por ese or-
den, seguidos de la Antigua URSS y el conjunto de 
Europa ocupa el cuarto lugar. En Europa son Fran-
cia y Alemania los que lideran el sector espacial. 
España ocupa el cuarto lugar de los seis países 
europeos que concentran el 90% de la actividad. 
España se ha incorporado a la financiación priva-
da (NewSpace), y en este caso ocupa el segun-
do lugar de importancia en Europa con el 12%. La 
industria espacial española ha crecido en su fac-
turación un 43% desde 2009 a 2019 (en continuo 

crecimiento desde 2004), siendo el principal factor 
de crecimiento las exportaciones y con ello el em-
pleo. Entre 2014 y 2019 ha aumentado el empleo 
en un 25%, 6 puntos por encima del conjunto de 
países europeos. La facturación de 2019 ha sido 
de 863 millones de euros, lo que constituye el 0,5% 
(0,4% en 2018) del PIB industrial español; con la 
particularidad de que un 11% es innovación y que 
su productividad es tres veces la media nacional 
(TEDAE, 2020). En el anexo, en la figura 8 se recoge 
la evolución de la facturación y las exportaciones e 
la industria aeroespacial española; en las tablas 4 
y 5 el comercio exterior del sector espacial español 
y en la tabla 6 los satélites españoles en órbita con 
sus principales características. 

LA POLITICA DEL ESPACIO Y LOS PROGRAMAS 
ESPACIALES DE LA UNION EUROPEA

Desde el año 2016, cuando el Consejo deliberó so-
bre la manera de mejorar la utilización de datos es-
paciales procedentes de los programas espaciales 
europeos para crear crecimiento y puestos de traba-
jo (Consejo de Europa 2016a), la Unión Europea ha 
construido una Política muy activa sobre el Espacio. 
En ese mismo año 2016 el Consejo de la Unión Euro-
pea respaldó la primera Estrategia Espacial Europea 
(Consejo de Europa 2016b). Esta Estrategia persigue 
como principales objetivos aportar beneficios tan-
gibles a los ciudadanos y las empresas europeos, 
fomentar un sector espacial europeo innovador y 
competitivo a nivel mundial, reforzar la autonomía 
estratégica de la UE y el liderazgo de la UE en la es-
cena mundial.

Posteriormente, en 2017, la Unión Europea decidió 
impulsar los programas espaciales; y en 2018, los 
representantes permanentes ante la UE acuerdan 
la posición del Consejo sobre el nuevo Reglamento 
de los Programas Espaciales de la UE. Esta posición 
permitió iniciar las negociaciones con el Parlamento 
Europeo, y en el año 2019 el Consejo analizó las vías 
para fortalecer el rol de la Unión Europea como ac-
tor mundial y de fomento a la cooperación interna-
cional en el ámbito del espacio (Consejo de Europa 
2020a). Uno de los objetivos estratégicos del nuevo 
Reglamento es garantizar unos datos y unos servicios 
relativos al espacio que sean de gran calidad, ac-
tualizados y seguros. 

Finalmente, en junio de 2020, el Consejo Europeo 
adoptó una serie de conclusiones sobre la política 
espacial y el desarrollo sostenible, remarcando la 
necesidad del desarrollo de un sector espacial eu-
ropeo sostenible para satisfacer las demandas de 
las generaciones futuras y garantizar la competiti-
vidad de Europa en materia del espacio, y como 
coadyuvante de una economía de la Unión Euro-
pea más competitiva. Además, los ministros de los 
países miembros reclamaron una mayor inversión 
en investigación e innovación relacionadas con el 
espacio. (Consejo de Europa, 2020b). Así pues, esta 
política espacial de la UE contribuye a estimular el 
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crecimiento económico, el empleo y la inversión en 
Europa, expande las fronteras de la investigación y 
la ciencia, y hace posibles la implantación de otras 
políticas, como la seguridad y la defensa, la industria 
o el sector digital. Según investigaciones realizadas 
por la Comisión Europea, la economía espacial eu-
ropea, incluyendo las manufacturas y los servicios, 
emplea a más de 230.000 profesionales y represen-
ta alrededor de un quinto del valor espacial mundial 
(Consejo de Europa, 2020c). 

Los programas espaciales de la Unión Europea cons-
tituyen el pilar fundamental de la ejecución de la Po-
lítica Espacial Europea. A partir de la Estrategia for-
mulada en el año 2016, la UE está trabajando en un 
marco programático espacial plenamente integra-
do que abarca el período 2021-2027. La implemen-
tación de la Política Espacial de la UE reúne todas las 
actividades de la UE en este marco programático 
que proporciona un proceso coherente y común 
para todas las inversiones asociadas. El Consejo y el 
Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo sobre el 
texto el 13 de marzo de 2019 (UE,2019). Los aspec-
tos financieros de este marco programático deben 
acordarse dentro del contexto del próximo marco 
financiero plurianual, el presupuesto a largo plazo 
de la Unión Europea. De acuerdo con el estado ac-
tual del marco financiero plurianual para 2021-2027 
(Consejo de Europa, 2020d), es de 13,2 mil millones 
euros en precios corrientes para el período, con el 
siguiente desglose indicativo que se muestra en la 
anterior figura 1.

SSA es el Programa de Conciencia de la Situación Es-
pacial. Los objetivos principales de este programa son 
establecer la arquitectura para una Conciencia Situa-
cional Espacial, definir su gobernanza, la política de 
datos y los aspectos de seguridad de datos, e identifi-
car los servicios precursores en las áreas de vigilancia 

espacial, clima espacial y objetos cercanos a la Tierra. 
Este programa permitirá a Europa detectar, predecir y 
evaluar de forma autónoma el riesgo para la vida y 
la propiedad debido a los desechos espaciales, po-
sibles impactos de objetos cercanos a la Tierra y los 
efectos de fenómenos meteorológicos espaciales en 
la infraestructura espacial y terrestre. (SSA, 2020).

El programa GOVSATCOM incluye las comunica-
ciones satelitales gubernamentales. Su objetivo es 
garantizar servicios de comunicaciones satelitales 
civiles y militares confiables, seguros y rentables para 
las autoridades públicas en la Unión Europea y en 
los Estados miembros que gestionan misiones y ope-
raciones críticas de seguridad. Así como mejorar 
la autonomía europea y superar la fragmentación 
de la demanda utilizando soluciones asequibles e 
innovadoras en sinergia con los actores industriales. 
(GOVSATCOM, 2020)

COPERNICUS es el principal sistema europeo para mo-
nitorizar la Tierra, coordinado y administrado por la Co-
misión Europea. El desarrollo de la infraestructura de 
observación se realiza bajo los auspicios de la Agen-
cia Espacial Europea, para el componente espacial, 
y de la Agencia Europea del Medio Ambiente y los 
países de la UE, para el componente in situ. Consiste 
en un conjunto complejo de sistemas que recopilan 
datos de múltiples fuentes: satélites de observación 
de la tierra y sensores in situ, como estaciones terres-
tres, sensores aéreos y sensores marítimos. Procesa 
estos datos y proporciona a los usuarios información 
confiable y actualizada a través de un conjunto de 
servicios relacionados con problemas ambientales y 
de seguridad. Los servicios proporcionados por el pro-
grama COPERNICUS abordan seis áreas temáticas: 
terrestre, marina, atmosférica, cambio climático, ges-
tión de emergencias y seguridad. Admiten una am-
plia gama de aplicaciones, incluida la protección del 

FIGURA 1
PRESUPUESTO ESTIMADO 2021- 2027 PARA LOS PROGRAMAS ESPACIALES DE LA UE CIFRAS EN MILES DE 

MILLONES DE EUROS

Fuente: elaboración propia.

FIGURA 1. PRESUPUESTO ESTIMADO 2021- 2027 PARA LOS PROGRAMAS ESPACIALES DE LA UE. Cifras en Miles de Millones de Euros
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medio ambiente, la gestión de áreas urbanas, la pla-
nificación regional y local, la agricultura, la silvicultura, 
la pesca, la salud, el transporte, el cambio climático, 
el desarrollo sostenible, la protección civil y el turismo. 
(COPERNICUS, 2020).

GALILEO es el sistema satelital de navegación global 
propio de la Unión Europea, que proporciona un ser-
vicio de posicionamiento global altamente preciso 
y garantizado bajo control civil. Actualmente, pres-
tando sus servicios iniciales, GALILEO es interopera-
ble con GPS y GLONASS, los sistemas mundiales de 
navegación por satélite de Estados Unidos Y Rusia. Al 
ofrecer frecuencias dobles como estándar, Galileo 
está configurado para ofrecer una precisión de po-
sicionamiento en tiempo real hasta el rango de un 
metro.  El sistema GALILEO completamente desple-
gado constará de 24 satélites operativos, más seis de 
repuestos en órbita, posicionados en tres planos circu-
lares de órbita terrestre media (MEO) a 23.222 km de 
altitud sobre la Tierra, y con una inclinación de los pla-
nos orbitales de 56 grados sobre el ecuador. Como 
característica adicional, Galileo proporciona una fun-
ción global de Búsqueda y Rescate (SAR), basada en 
el sistema operativo Cospas-Sarsat. Por lo tanto, los 
satélites están equipados con un transpondedor, que 
puede transferir las señales de socorro de los transmi-
sores del usuario a los centros regionales de coordi-
nación de rescate, que luego iniciarán la operación 
de rescate. Al mismo tiempo, el sistema enviará una 
señal de respuesta al usuario, informándole que su si-
tuación ha sido detectada y que la ayuda está en 
camino. Esta última característica es nueva y se con-
sidera una actualización importante en comparación 
con los sistemas existentes. (GALILEO, 2020)

El Servicio Europeo de Superposición de Navegación 
Geoestacionaria (EGNOS) es el sistema de aumento 
basado en satélites (SBAS) de Europa que se utiliza 
para mejorar el rendimiento de los sistemas mundia-
les de navegación por satélite (GNSS), como GPS y 
Galileo. El programa EGNOS se ha implementado 
para proporcionar servicios de seguridad de nave-
gación a usuarios de la aviación, marítimos y te-
rrestres en la mayor parte de Europa. EGNOS utiliza 
mediciones GNSS tomadas por estaciones de refe-
rencia ubicadas con precisión desplegadas en toda 
Europa. EGNOS mejora la precisión y fiabilidad de 
la información de posicionamiento GNSS, al tiempo 
que proporciona un mensaje de integridad crucial 
con respecto a la continuidad y disponibilidad. Ade-
más, EGNOS también transmite una señal de tiempo 
universal extremadamente precisa. (EGNOS, 2020).

LA POLITICA DEL ESPACIO Y LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS DE LA AGENCIA ESPACIAL EUROPEA

La Agencia Espacial Europea (ESA) es una organiza-
ción internacional constituida en 1975 cuya misión 
consiste en configurar el desarrollo de la capacidad 
espacial europea y garantizar que la inversión en ac-
tividades espaciales siga dando beneficios a los ciu-
dadanos de Europa. La ESA está compuesta por 22 

Estados Miembros, recogidos en la siguiente figura. 
Canadá participa en algunos proyectos conforme a 
un acuerdo de cooperación, y Bulgaria, Eslovaquia, 
Eslovenia, Letonia y Lituania, son «Estados Europeos 
Colaboradores» (ESA, 2020b). 

La coordinación de los recursos económicos e inte-
lectuales de los estados miembros de la ESA permite 
desarrollar programas y actividades de un mayor al-
cance que los que podría realizar cualquier país eu-
ropeo individualmente. Las actividades de obligado 
cumplimiento de la ESA (los programas de ciencia 
espacial y el presupuesto general) se financian con 
las contribuciones económicas de todos los Estados 
Miembros de la ESA, en función del producto interior 
bruto de cada país. Además, la ESA desarrolla una 
serie de programas adicionales, en los que cada 
país decide si desea participar y su contribución a 
los mismos.

El Consejo, órgano de gobierno de la ESA, propor-
ciona las guías y directrices políticas básicas en las 
que se basa la Agencia para desarrollar los progra-
mas. Cada uno de los Estados Miembros está repre-
sentado en el Consejo y tiene un voto, al margen de 
su tamaño o la contribución económica. En el último 
consejo interministerial de la ESA, llevado a cabo en 
la ciudad de Sevilla en noviembre de 2019, los paí-
ses miembros de la ESA han acordado, para el pe-
riodo 2020-2024, un nivel de inversión de más de ca-
torce mil millones de euros. Este acuerdo representa 
un hito sin precedentes, con la mayor inversión apro-
bada hasta la fecha por los estados miembros de 
la ESA.  En la figura 3 se muestra el nivel de inversión 
acordado por cada uno de los estados miembros 
para este periodo, expresado en millones de euros, 
y en la siguiente, figura 4, se muestra el porcentaje 
de inversión acordado por cada país (ESA Council, 
2019a). 

A continuación, resumimos los principales progra-
mas espaciales incluidos en las actividades de la 
Agencia Espacial Europea para el periodo 2020-
2024. En primer lugar, mencionaremos los Progra-
mas de Seguridad en el espacio y de Aplicaciones 
de Seguridad en el espacio, que tienen como ob-
jetivo general contribuir a la protección de la Tierra, 
la humanidad y los activos contra los peligros que se 
originan en el espacio, a través de una gestión de 
riesgos efectiva, mediante la identificación de sus 
diferentes tipos, el análisis de su estado, gravedad 
y magnitud, la prevención de peligros que se mate-
rializan en forma de amenazas genuinas de daños 
causados   a la Tierra o la infraestructura espacial de 
la ESA mediante la activación de medidas de mi-
tigación y el suministro de información adecuada 
para apoyar las actividades de los Estados miem-
bros dirigidas para garantizar una gestión eficiente 
de las crisis.

En segundo lugar, el Programa de Navegación, NA-
VISP, cuyo objetivo principal es generar conceptos, 
técnicas, tecnologías y sistemas innovadores vincu-
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lados al sector del Posicionamiento, la Navegación 
y los servicios de Tiempo (PNT), a lo largo de toda la 
cadena de valor, y los programas de Observación 
de la Tierra que mejora las acciones de respuesta cli-
mática para los diferentes países miembros, incluyen-
do un variado conjunto de aplicaciones en muchos 
ámbitos, como la meteorología, la agricultura, la pes-
ca, la salud, la planificación urbana, el enrutamiento 
de buques, la gestión de desastres, la seguridad civil 
o ayuda internacional al desarrollo. 

El programa de Telecomunicaciones, ARTES, enfo-
cado a la inversión en investigación y desarrollo de 
productos y servicios comerciales relacionados con 
el sector de las telecomunicaciones y las comuni-
caciones por satélite. El programa de Transporte Es-
pacial, que incluye la explotación y desarrollo final 
de los lanzadores Ariane 6 y Vega C, un paso que 
consolidará aún más el acceso autónomo de Euro-
pa al espacio, junto con el Programa para el man-
tenimiento y evolución del Puerto Espacial Europeo 
en la Guayana Francesa (Kourou), el programa de 
Tecnologías en el Espacio y el Programa PRODEX, 
que permite el desarrollo de componentes para las 
diferentes misiones de la ESA.

Por último, mencionaremos el Programa de Explo-
ración del Espacio, el Programa de Ciencia y el 
Programa que abarca las Actividades de Soporte 
a los Programas Espaciales. Estos programas inclu-
yen, como elementos más destacados, el manteni-
miento y la evolución de diversos componentes de 
la Estación Espacial Internacional, y la formalización 
con la NASA y con otros socios internacionales de la 

participación de Europa en los dos de los programas 
espaciales más ambiciosos a nivel global:

i) El Portal Lunar, para permitir una presencia hu-
mana regular en la Luna; y

ii) la campaña Mars Sample Return (MSR), para 
permitir el primer regreso a la Tierra de muestras 
de suelo vírgenes de Marte. 

En la figura 5 se muestra el nivel de inversión asociado 
a cada uno de los programas, expresado en millones 
de euros, y en la siguiente, figura 6, se muestra el por-
centaje de inversión por cada programa, en ambas 
para el periodo 2020-204 (ESA Council,2019b).

Con respecto al Programa de Ciencia del Espacio y 
el Programa que abarca las Actividades de Soporte 
a los Programas Espaciales, constituyen ambos la 
mayor inversión de la Agencia Espacial Europea. En 
la figura 7 se muestra la evolución del nivel de inver-
sión anual asociado a estos dos programas emble-
máticos de la ESA (ESA Council, 2019c).

PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA LA POLITICA 
INDUSTRIAL ESPAÑOLA

La economía mundial está experimentando una 
grave recesión económica derivada de la pande-
mia ocasionada por el SARS-CoV-2. España, que ya 
tenía problemas económicos previos, ha sufrido con 
mayor medida que otros países europeos las con-
secuencias de la pandemia, tanto desde el punto 
de vista sanitario, como social y económico. Por ello 

FIGURA 2
ESTADOS MIEMBROS DE LA ESA Y LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: elaboración propia.
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resulta de vital importancia conseguir los medios que 
permitan no solo una recuperación sino sentar las 
bases para un crecimiento económico continuado. 
El último informe de la OCDE (2019) sobre cómo el 
espacio contribuye al desarrollo económico arroja 
luz sobre la importancia de la economía espacial en 

el crecimiento económico y las cadenas de valor 
que pueden contribuir a la recuperación. 

Áreas como la Inteligencia Artificial se usan para 
reducir costes e incrementar la productividad y de-
penden de la industria espacial. España no puede 

FIGURA 3
INVERSIÓN DE LA ESA PARA EL PERIODO 2020-20204

FIGURA 4
PORCENTAJE DE CONTRIBUCIÓN AL PRESUPUESTO DE LA ESA PARA EL PERIODO 2020-20204

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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quedarse atrás en un mundo controlado y dirigido 

desde el espacio. Tanto por el volumen de inversio-

nes necesarias como por las grandes implicaciones 

con la seguridad y la defensa, es necesario la coo-

peración de los aliados, y los más cercanos en nues-

tro caso son los europeos. España ha incrementado 

su participación en la ESA, siendo el quinto país, con 

852 millones de euros, de los 24 que conforman esta 

FIGURA 5
PRINCIPALES PROGRAMAS DE INVERSIÓN DE LA ESA PARA EL PERIODO 2020-230204

Fuente: elaboración propia.
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Fuente: elaboración propia.
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Agencia; sólo aporta más, por esteorden: Alemania, 
Francia, Italia y Reino Unido. 

Según se menciona en la página web del Ministerio 
de Ciencia e Innovación, España lidera elementos 
clave en los programas de la ESA, en elementos 
que abarcan satélites y sistemas terrenos comple-
tos, subsistemas clave (comunicaciones, control, 
termo-mecánicos) y equipos críticos. Copernicus es 
el programa para el que España realiza una mayor 
aportación económica, financiando el 10% del pre-
supuesto total. Esto redundará en el desarrollo de la 
industria espacial española, ya que por cada euro 
invertido en la ESA se obtienen 2,1 euros en contratos 
en las empresas españolas. El 13 de noviembre de 
2020 se firma un contrato, por 380 millones de euros, 
entre Airbus y la ESA por el que España lidera una 
misión del Programa Copernicus. Esta misión mo-
nitorizará la temperatura de la superficie terrestre y 
proporcionará servicios en el ámbito climático. Esta 
área y la de vigilancia serán las que España podrá 
liderar, según declaraciones del Ministro Pedro Du-
que a la firma del contrato, ya que históricamente 
Francia e Italia lideran el desarrollo de cohetes y Ale-
mania las misiones tripuladas. 

España ya tiene experiencia en observación al lide-
rar la misión europea SMOS, lanzada en 2009 con 
el objetivo de analizar la humedad de la tierra y la 
salinidad de los océanos; así como en la búsqueda 
de exoplanetas con el telescopio Cheops.  

Entre el 2002 y el 2008 la contribución española a la 
Esa pasa de 110 millones a más de 200 anuales. Con 
la crisis económica cayó a las cifras iniciales, sin recu-
perarse. De ahí la relevancia de las aportaciones com-
prometidas y los contratos ya firmados en este año. 

El incremento de la participación española y por lo tan-
to en el impulso que se quiere dar a la industria espa-
cial desde la Unión Europea y la ESA es de esperar que 
sea un importante motor de crecimiento económico, 
vital para la recuperación de la crisis actual. 

NOTAS

[1] Los objetivos son: cero pobreza, hambre cero, salud 
y bienestar, educación de calidad, igualdad de gé-
nero, agua limpia y saneamiento, energía asequible 
y no contaminante, trabajo decente y crecimiento 
económico, industria innovación e infraestructuras, 
reducción de las desigualdades, ciudades y comu-
nidades sostenibles, producción y consumo respon-
sables, acción por el clima, vida submarina, vida de 
ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sóli-
das, alianzas para lograr los objetivos.

[2] Se puede encontrar una lista más amplia y detalla, in-
cluyendo otros sectores beneficiados por el desarrollo 
tecnológico espacial en OECD (2019).

[3] Recientemente (el 17 de noviembre de 2020) se leía 
en las noticias la pérdida del satélite español Ingenio, 
junto con el francés Taranis, al desviarse el cohete lan-
zador Vega que los iba a poner en órbita. La empresa 
encargada del lanzamiento, Arianespace, adelanta-
ba un error humano como causa del desastre. https://
www.arianespace.com/press-release/loss-of-vega-fli-
ght-vv17-identification-of-source-of-anomaly-and-es-
tablishment-of-inquiry-commission/

[4] La ESA ha evaluado el número de desechos por ta-
maño que están en órbita desde 1957: 54.000>10 
cm; 1cm<900.000<10cm y 1mn<127,1mll<1cm. 
(ESA-SDO, 2020).

FIGURA 7
EVOLUCIÓN ANUAL DE LOS PROGRAMAS DE CIENCIA Y SOPORTE DE LA ESA PARA EL PERIODO 2020-20204

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO

TABLA 3
NÚMERO TOTAL DE SATÉLITES MILITARES ACTIVOS EN ÓRBITA ESPACIAL

FIGURA 8
INDUSTRIA AEROESPACIAL ESPAÑA. EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN Y DE LAS EXPORTACIONES

Fuente: elaboración propia con datos del IISS (2019 y 2020) 

Fuente: TEDAE (2020)

País 2019 2018

Canadá 1 1

Estados Unidos 140 137

Francia 7 7

Alemania 7 7

Italia 9 9

España 3 2

Turquía 2 2

Reino Unido 8 8

Rusia 106 101

Australia 1

China 117 103

India 21 12

Japón 11 11

Taiwán 1

Vietnam 1 1

Egipto 1

Israel 9 9

Marruecos 2 2

Qatar 1 1

Emiratos Árabes Unidos 3 3

Brasil 1 1

Chile 1 1

México 2 2

Perú 1 1

Venezuela 1 1

Suráfrica 1

Sudán 1
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TABLA 5
EPORTACIONES ESPAÑA: NAVE ESPACIAL, INCL. SATÉLITES Y VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO DE NAVES ESPACIALES 

Y SUBORBITALES

miles de dólares estadounidenses

Importadores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mundo 5 0 0 0 1 22 14 0 1888 0 0 169 0 17273 4281 1 99577 2389 33655

Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168 0 0 0 0 0 0 33524

India 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129

Hong Kong, 
China

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Andorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Israel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kazakstán 0 0 0 0 0 0 0 0 1888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5617 0 0

Rusia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17273 0 0 0 2092 0

Singapur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0

Suiza 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4281 0 1 0 0

Reino Unido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

USA 0 0 0 0 1 21 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93947 295 0

Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade Database

TABLA 4
IMPORTACIONES ESPAÑA: NAVE ESPACIAL, INCL. SATÉLITES Y VEHÍCULOS DE LANZAMIENTO DE NAVES ESPACIALES 

Y SUBORBITALES

Fuente: Elaboración propia a partir de UN Comtrade Database

Unidad: miles de dólares estadounidenses

Exporta-
dores 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Mundo 0 3 0 13 1 0 0 0 7 0 0 0 18.048 0 16 126 22 17.729 53

EEUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15 118 11 0 33

China 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 4 4 15

Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

Corea, 
República 
de

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 18.047 0 0 0 0 0 0

Australia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0

Francia 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hong 
Kong, 
China

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Italia 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suiza 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.723 0
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TABLA 6
SATÉLITES DE ESPAÑA EN ÓRBITA A 1 DE AGOSTO DE 2020. DENOMINACIÓN Y CARACTERÍSTICAS

Fuente: elaboración propia a partir de UCS-Satellite- Database
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