
El Perú y su sistema espacial: 
la necesidad de una política nacional

El presente artículo, desde un enfoque analítico y propositivo, examina el estado actual del 
sistema espacial del Perú y plantea la necesidad de consolidar una Política Nacional Espacial como 
instrumento estratégico de gobernanza y desarrollo. Aunque el país ha logrado avances relevantes 
como el lanzamiento del PerúSAT-1, el fortalecimiento institucional de CONIDA y la formalización 
del proceso de formulación de la política espacial, la ausencia de un marco político operativo limita 
aún la articulación multisectorial, la sostenibilidad de las capacidades existentes y su integración 
efectiva al planeamiento nacional.

From an analytical and propositional approach, this paper examines the current state of Peru’s 
space system and emphasizes the need to consolidate a National Space Policy as a strategic tool 
for governance and development. Despite notable progress such as the launch of PerúSAT-1, the 
institutional strengthening of CONIDA, and the formal initiation of policy formulation, the absence 
of an operational political framework still limits multisectoral coordination, sustainability of existing 
capacities, and their effective integration into national planning. 

Peru and Its Emerging Space System: A National Policy 
Imperative
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INTRODUCCIÓN

E n las úlƟ mas décadas, el desarrollo espacial ha experimentado un cre-
cimiento exponencial, cuyo punto de infl exión se sitúa en el contexto 
de la Guerra Fría. Desde entonces, las grandes potencias, junto a otros 

países con visión estratégica, han incorporado dentro de sus legislaciones, 
políƟ cas nacionales de desarrollo espacial, con el propósito de sostener los 
avances cienơ fi cos y tecnológicos en el Ɵ empo. Estas políƟ cas no solo forta-
lecen la soberanía tecnológica, sino que también contribuyen directa e indi-
rectamente al logro de los objeƟ vos nacionales (ONU, 2020).

El sector espacial, por su carácter transversal y su proyección estraté-
gica, ha adquirido una creciente relevancia en los úlƟ mos años, generando 
impactos signifi caƟ vos en múlƟ ples ámbitos como la economía, la defensa, 
la agricultura y la meteorología, etc (Poƫ   Cuervo, 2021).
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En este escenario, también debe considerarse 
el marco jurídico internacional que regula la acƟ -
vidad espacial. El Tratado sobre el Espacio Ultrate-
rrestre de 1967, establece que la exploración y uƟ li-
zación del espacio, incluida la Luna y otros cuerpos 
celestes, debe realizarse exclusivamente con fi nes 
pacífi cos. Este instrumento internacional prohíbe 
expresamente el uso militar del espacio, salvo en 
acƟ vidades cienơ fi cas o con objeƟ vos pacífi cos, re-
afi rmando así el compromiso de los Estados con un 
uso responsable y cooperaƟ vo del espacio exterior 
(Organización de las Naciones Unidas , 2002)

Estados Unidos, como actor protagónico en el 
ámbito espacial, estableció en su Estrategia de De-
fensa Nacional y su Estrategia Nacional para el Es-
pacio, los lineamientos que orientan su presencia 
espacial en los próximos diez años. Dichos linea-
mientos contemplan cuatro ejes fundamentales: (1) 
construir una ventaja militar integral en el espacio; 
(2) integrar el espacio en operaciones nacionales, 
conjuntas y combinadas; (3) dar forma al entorno 
estratégico; y (4) cooperar con aliados, socios, la 
industria y otros (Departamento de Defensa de Los 
Estados Unidos de América, 2020). 

En América LaƟ na, diversos países también 
han impulsado programas espaciales, destacando 
ArgenƟ na y Brasil desde la década de 1960, y pos-
teriormente México. No obstante, factores como la 
inestabilidad económica, los problemas sociales y 
la falta de visión políƟ ca han obstaculizado la conƟ -
nuidad y consolidación de estos esfuerzos (Guzmán, 
2021).

La creciente parƟ cipación del sector privado, 
liderado por empresas como SpaceX, Blue Origin y 
Virgin GalacƟ c, ha transformado el desarrollo espa-
cial con innovaciones tecnológicas y reducción de 
costos. Sin embargo, sus esfuerzos siguen centrados 
principalmente en benefi cios económicos, mientras 
que los impactos sociales y ambientales aún son li-
mitados. Esta situación plantea la necesidad de que 
los Estados acompañen e impulsen el desarrollo es-
pacial con políƟ cas claras y regulaciones efi caces, 
que garanƟ cen un uso equitaƟ vo, sostenible y segu-
ro del espacio más allá de los intereses corporaƟ vos 
(Morales Fuentes & Farah Simón, 2025).

El Perú, reconociendo su posición estratégica y 
la necesidad de avanzar en el ámbito tecnológico, 
puso en operación el sistema PerúSAT-1 en 2016, 
un satélite ópƟ co de observación terrestre de muy 
alta resolución. Este sistema proporciona imágenes 
pancromáƟ cas de 0.7 m y mulƟ espectrales de 2.8 m, 
que permiten múlƟ ples aplicaciones en sectores cla-
ve. Su lanzamiento marcó un hito tecnológico para 
el país, aunque se esƟ ma un Ɵ empo de vida úƟ l mí-
nimo o igual a 10 años (Airbus, s.f). 

En consecuencia, el Perú cuenta actualmente 
con un programa espacial en funcionamiento, pero 
enfrenta el desaİ o inminente del agotamiento de 
su segmento espacial operaƟ vo. Por ello, resulta im-
peraƟ vo diseñar y adoptar políƟ cas nacionales que 
aseguren la conƟ nuidad, expansión y sostenibilidad 
de sus capacidades espaciales.

Por lo antes mencionado, el presente ensayo 
Ɵ ene como fi nalidad analizar las implicancias de la 
ausencia de una políƟ ca nacional para el desarrollo 
del sistema espacial del Perú, así como refl exionar 
sobre la necesidad de establecer una que permita 
orientar, arƟ cular y potenciar las capacidades espa-
ciales del país.

En tal senƟ do, la formulación de una políƟ ca na-
cional en materia espacial se presenta no solo como 
una prioridad técnica, sino como una necesidad 
estratégica. Su inexistencia limita la capacidad del 
Estado para planifi car y coordinar el uso soberano 
del espacio, además de obstaculizar el posiciona-
miento del país en el entorno regional y global. Una 
políƟ ca estructurada permiƟ ría opƟ mizar recursos, 
garanƟ zar la conƟ nuidad de proyectos cienơ fi cos-
tecnológicos y contribuir directamente al desarrollo 
nacional.

2. DESARROLLO

2.1 PolíƟ ca Nacional 

La normaƟ va vigente en el Perú establece obli-
gaciones claras respecto al desarrollo cienơ fi co y 
tecnológico. En ese senƟ do, la ConsƟ tución PolíƟ ca 
del Perú consagra en su arơ culo 14 “Es deber del Es-
tado promover el desarrollo cienơ fi co y tecnológi-



Revista Científi ca de la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas

69

co del país” (Congreso ConsƟ tuyente DemocráƟ co, 
1993).

Asimismo, el arơ culo 44° de la misma carta 
magna, expresa lo siguiente: “Son deberes primor-
diales del Estado: defender la soberanía nacional; 
garanƟ zar la plena vigencia de los derechos huma-
nos; proteger a la población de las amenazas con-
tra su seguridad; y promover el bienestar general 
que se fundamenta en la jusƟ cia y en el desarrollo 
integral y equilibrado de la Nación. Asimismo, es 
deber del Estado establecer y ejecutar la políƟ ca 
de fronteras y promover la integración, parƟ cular-
mente laƟ noamericana, así como el desarrollo y la 
cohesión de las zonas fronterizas, en concordancia 
con la políƟ ca exterior” (Congreso ConsƟ tuyente 
DemocráƟ co, 1993). 

El Acuerdo Nacional, a través de sus 35 políƟ cas 
de Estado, establece como objeƟ vo central el de-
sarrollo sostenible y la gobernabilidad democráƟ ca 
del país. En parƟ cular, el objeƟ vo número 20 refi ere 
expresamente al impulso de la ciencia y la tecnolo-
gía como base para el progreso nacional (Acuerdo 
Nacional, 2017).

De esta manera, se genera la PolíƟ ca General de 
Gobierno, que es el conjunto de políƟ cas priorizadas 
las cuales se desarrollan a través de políƟ cas nacio-
nales durante un periodo de gobierno determinado, 
es así que, se Ɵ enen 10 ejes interrelacionados, los 
cuales orientarán a las enƟ dades públicas y de esta 
manera se defi ne el objeƟ vo 3: Impulso de la ciencia, 
tecnología e innovación (Gobierno del Perú, 2018).

Las PolíƟ cas Nacionales son herramientas me-
diante las cuales el Estado prioriza acciones con-
cretas para resolver problemas públicos de alcance 
nacional. Para su validez, estas deben atender pro-
blemáƟ cas defi nidas, establecer objeƟ vos claros y 
estar alineadas con el Plan Estratégico de Desarrollo 
Nacional (Centro Nacional de Planeamiento Estraté-
gico, 2018).

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN), en su visión al 2050, destaca que la ac-
ción estatal debe orientarse al desarrollo sostenible 
mediante la implementación coherente de políƟ cas 

y planes estratégicos en todos los niveles de gobier-
no (Centro nacional de planeamiento estratégico, 
2022).

En este marco, las políƟ cas estatales orientadas 
al desarrollo tecnológico buscan fomentar la inves-
Ɵ gación, la formación de talento humano especiali-
zado y la cooperación internacional. Estas acciones 
son especialmente perƟ nentes en el sector espacial, 
por su impacto transversal en múlƟ ples sectores.

Las políƟ cas nacionales consƟ tuyen decisiones 
adoptadas por el Estado para priorizar objeƟ vos y 
defi nir acciones que permitan enfrentar problemas 
públicos de carácter nacional, ya sea desde un enfo-
que sectorial o mulƟ sectorial, dentro de un marco 
temporal establecido. De acuerdo con la Guía de Po-
líƟ cas Nacionales, su diseño y evaluación correspon-
de exclusivamente a los ministerios competentes, y 
su implementación debe mantenerse vigente más 
allá del cambio de gobiernos. Asimismo, estas po-
líƟ cas deben estar arƟ culadas con los instrumentos 
de planifi cación estratégica del país, garanƟ zando 
coherencia, efi ciencia, sostenibilidad y orientación 
al servicio del ciudadano (Centro Nacional de Pla-
neamiento Estratégico, 2023).

En el marco del Análisis de PerƟ nencia, se ha 
idenƟ fi cado como Asunto de Interés la Ciencia y Tec-
nología Espacial, considerando su potencial estraté-
gico para el desarrollo nacional en áreas clave como 
defensa, gesƟ ón de riesgos, medio ambiente, comu-
nicaciones, planifi cación territorial y desarrollo eco-
nómico. Sin embargo, se ha determinado que el país 
enfrenta actualmente el Problema Público del Bajo 
empleo y aprovechamiento de la ciencia y tecnolo-
gía espacial. Esta situación limita la capacidad del 
Estado para integrar el ámbito espacial como com-
ponente transversal de sus políƟ cas públicas, gene-
rando una pérdida de oportunidades en términos 
de efi ciencia insƟ tucional, innovación tecnológica y 
prestación de servicios al ciudadano (Agencia Espa-
cial del Perú, 2020).

El análisis de perƟ nencia consƟ tuye el instru-
mento que permite jusƟ fi car técnica y estratégica-
mente la formulación de nuevas políƟ cas naciona-
les. En el caso del sector espacial, este análisis ya ha 
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sido aprobado, lo que valida la necesidad de una in-
tervención estatal estructurada en este campo (Cen-
tro Nacional de Planeamiento Estratégico, 2023).

Una vez validada esta necesidad, el proceso de 
formulación debe ser formalizado mediante reso-
lución ministerial, asignando competencias claras 
y estableciendo mecanismos de coordinación inter-
sectorial. Este proceso puede incluir la conforma-
ción de grupos de trabajo que integren enƟ dades 
públicas, gobiernos subnacionales y actores de la 
sociedad civil (Centro Nacional de Planeamiento Es-
tratégico, 2023).

La Agencia Espacial del Perú (CONIDA) ha adop-
tado como uno de los pilares de su políƟ ca insƟ tu-
cional al 2026 el fortalecimiento de la gobernanza 
espacial. Este objeƟ vo contempla la formulación de 
una políƟ ca nacional, el fortalecimiento del marco 
normaƟ vo y la elaboración de un Plan Nacional de 
Desarrollo Espacial (Agencia Espacial del Perú - CO-
NIDA, 2024). 

Ello evidencia el compromiso de CONIDA por 
liderar un proceso arƟ culado y mulƟ sectorial que 
contribuya al desarrollo nacional mediante el uso 
estratégico de la ciencia y tecnología espacial.

Este compromiso se materializó con la emisión 
de la Resolución Ministerial    N.° 00717-2024-DE, 
mediante la cual el Ministerio de Defensa formalizó 
el inicio del proceso de formulación de la PolíƟ ca 
Nacional Espacial, con CONIDA como organismo 
responsable y el respaldo técnico de la Dirección 
General de PolíƟ ca y Estrategia del Ministerio (El 
Peruano, 2024).

2.2 Desarrollo del Sistema Espacial del Perú

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
a través de su Comisión de Ciencia y Tecnología para 
el Desarrollo, ha subrayado la relevancia de las tec-
nologías espaciales como herramientas fundamen-
tales para alcanzar los objeƟ vos de desarrollo soste-
nible (ONU, 2020).

Desde épocas tempranas, el Perú ha demostra-
do un interés sostenido por el espacio, manifestado 

no solo en sus culturas ancestrales, sino también 
en los avances cienơ fi cos impulsados en la era re-
publicana. Uno de los aportes más signifi caƟ vos a 
la historia de la astronáuƟ ca proviene del ingeniero 
peruano Pedro Paulet, quien en 1895 inventó el pri-
mer motor de cohete alimentado por combusƟ ble 
líquido y, cinco años después, desarrolló un sistema 
de propulsión que sentaría las bases de los vuelos 
espaciales modernos. Su legado ha sido reconocido 
internacionalmente, posicionándolo como pionero 
de la exploración espacial (Rodríguez Cairo & GuƟ e-
rrez-Blanco, 2025).

La insƟ tucionalización del esfuerzo espacial 
peruano tomó forma el 11 de junio de 1974, con la 
creación de la Comisión Nacional de InvesƟ gación y 
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), mediante el De-
creto Ley N.° 20643, durante el gobierno del gene-
ral Juan Velasco Alvarado. Desde entonces, el país 
ha desarrollado capacidades espaciales propias y 
ha parƟ cipado en misiones internacionales como 
Antarquí (1975) y Cóndor (1983), en colaboración 
con la NASA. En los úlƟ mos años, se han concre-
tado hitos como la creación del Programa Paulet, 
el lanzamiento de cohetes nacionales como el Pau-
let 1-C y la puesta en órbita del satélite PerúSAT-1, 
consolidando el avance del Perú en el escenario 
aeroespacial global (Rodríguez Cairo & GuƟ errez-
Blanco, 2025).

El sistema espacial peruano, tomo vital impor-
tancia con el lanzamiento del satélite PerúSAT-1, 
Ɵ ene vida úƟ l mínimo de 10 años. Asimismo, el 
sistema satelital de observación del Perú, está 
compuesto también por un segmento terrestre, de 
donde se Ɵ ene el control operacional del satélite 
(Airbus, s.f).

Cabe mencionar que, desde el lanzamiento del 
PerúSAT-1, millones de peruanos, entre ellos deciso-
res y especialistas públicos y privados, han comenza-
do a ser conscientes de la importancia de contar con 
un sistema satelital de observación de la Ɵ erra; el 
cual cubrirá las necesidades del estado permiƟ endo 
lograr mayores benefi cios para la promoción de una 
industria específi ca, que generará la formación de 
una masa críƟ ca de profesionales en el campo espa-
cial y con el apoyo estatal para insertar esa industria 
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progresivamente en el mundo (Comisión nacional 
de invesƟ gación y desarrollo aeroespacial, 2020).

En este contexto, el desarrollo espacial peruano 
Ɵ ene un enfoque centrado en la generación de apli-
caciones satelitales que impacten posiƟ vamente en 
la economía y el bienestar social, mediante proyec-
tos orientados a la innovación, la formación cienơ fi -
ca y la creación de capacidades nacionales.

En consecuencia, la Agencia Espacial del Perú, 
Ɵ ene como misión principal desarrollar tecnologías 
satelitales que contribuyan a la seguridad y al de-
sarrollo del país, generando información úƟ l para 
diversos sectores como agricultura, minería, trans-
porte y gesƟ ón de riesgos (Comisión nacional de in-
vesƟ gación y desarrollo aeroespacial, 2020) . 

Otro actor importante es el InsƟ tuto Nacional 
de InvesƟ gación y Capacitación de Telecomunicacio-
nes (INICTEL-UNI), insƟ tución que ha consolidado 
una línea de invesƟ gación en tecnología espacial, 
desarrollando proyectos de comunicaciones sateli-
tales y fortaleciendo la formación académica en este 

campo (El InsƟ tuto Nacional de InvesƟ gación y Ca-
pacitación de Telecomunicaciones - INICTEL, 2023).

La fi rma de los Acuerdos Artemis por parte de 
diversos países representa un compromiso políƟ co 
con una serie de principios desƟ nados a fomentar la 
cooperación civil en la exploración y uso del espacio 
ultraterrestre con fi nes pacífi cos. Estos principios in-
cluyen la transparencia, la interoperabilidad, la asis-
tencia mutua, la protección del patrimonio espacial 
y la gesƟ ón responsable de los recursos espaciales 
(NaƟ onal AeronauƟ cs and Space AdministraƟ on - 
NASA, 2020).

En mayo de 2024, el Perú se convirƟ ó en el 41.º 
país en adherirse a los Acuerdos Artemis, reafi rman-
do su compromiso con los principios de cooperación, 
transparencia y uso pacífi co del espacio ultraterres-
tre. Esta adhesión no solo posiciona al país dentro 
de la comunidad internacional que promueve una 
gobernanza responsable del espacio, sino que tam-
bién sienta las bases para fortalecer su insƟ tuciona-
lidad espacial. En ese marco, la próxima realización 
del Taller de los Acuerdos Artemis en Lima en 2026, 
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convierte al Perú en el primer país de América LaƟ na 
en acoger este evento, consolidando su rol como ac-
tor acƟ vo en el escenario espacial global (Ministerio 
de Relaciones Exteriores, 2025).

Dicho compromiso impone al Estado la res-
ponsabilidad de contar con una insƟ tucionalidad 
adecuada, orientada por una políƟ ca nacional que 
permita arƟ cular su accionar en el espacio con es-
tándares internacionales.

A nivel global, operan más de 50 puertos espa-
ciales, concentrados principalmente en países con 
trayectoria consolidada, Estados Unidos, Rusia, Chi-
na, Francia (Kourou - Guayana Francesa) y diversas 
naciones europeas. Sin embargo, se ha proyectado 
la creación de decenas de nuevos centros de lan-
zamiento en regiones que históricamente han te-
nido cierta parƟ cipación espacial, como Australia, 
Indonesia y el Perú. Estas iniciaƟ vas buscan no solo 
dinamizar la economía, sino también fortalecer la 
presencia de los Estados en el espacio exterior, un 
entorno cada vez más estratégico. A pesar de los de-
saİ os fi nancieros y la intensa competencia interna-
cional, los nuevos actores conƟ núan apostando por 
estos proyectos con visión de largo plazo (Bonucci, 
Hyman, Park, Smith , & Thomas, 2023).

3. CONCLUSIONES

A pesar de los avances insƟ tucionales recientes, 
como la formalización del proceso de formulación 
de la PolíƟ ca Nacional Espacial liderado por CONIDA, 
la ausencia de un marco políƟ co plenamente ope-
raƟ vo conƟ núa limitando la arƟ culación estratégica 
del sistema espacial del Perú y su integración al de-
sarrollo nacional.

La progresiva obsolescencia del satélite Perú-
SAT-1 revela la urgencia de establecer una planifi ca-
ción espacial prospecƟ va que garanƟ ce la conƟ nui-
dad operaƟ va, preserve la soberanía tecnológica y 
proyecte nuevas capacidades conforme a las priori-
dades nacionales.

La PolíƟ ca Nacional Espacial, en proceso de for-
mulación, debe consolidarse como una herramienta 
mulƟ sectorial orientada a fortalecer el ecosistema 

espacial nacional, promover el desarrollo de capital 
humano y dinamizar la invesƟ gación cienơ fi ca, la in-
novación y la industria tecnológica.

Los avances normaƟ vos e insƟ tucionales, así 
como la parƟ cipación del Perú en marcos internacio-
nales como los Acuerdos Artemis, consƟ tuyen una 
base legíƟ ma y oportuna para la implementación de 
una políƟ ca espacial arƟ culada con los instrumentos 
de planifi cación estratégica del Estado.

Integrar el componente espacial como vector 
estructural del planeamiento nacional es imperaƟ vo 
para posicionar al Perú como actor relevante en la 
gobernanza espacial global, contribuyendo a la se-
guridad, el desarrollo sostenible y la proyección in-
ternacional del país. 
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