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monografía Sistemas de Información Geográfica

1. Introducción
Desde el lanzamiento del Sputnik hace ya más
de cincuenta años [1], los satélites han des-
empeñado funciones esenciales para nues-
tros intereses como por ejemplo tareas de
comunicaciones, militares o meteorológi-
cas. Son nuestros ojos en el espacio, que
observan y monitorizan continuamente la
Tierra proporcionando multitud de datos e
imágenes para la Observación de la Tierra (en
inglés EO de Earth Observation). Esta infor-
mación EO es imprescindible para entender y
abordar algunos retos científicos de la actua-
lidad, como comprender mejor la compleji-
dad de nuestro planeta y arrojar un poco de luz
en los procesos que ocurren en su superficie
y que en gran medida todavía desconocemos.

Como ciudadanos, podemos cuestionarnos
si el elevado coste que suponen los programas
espaciales y los satélites está justificado si su
utilidad se limita a predecir el tiempo de
pasado mañana. Sin embargo, conviene
concienciarse de nuestra vulnerabilidad ante
desastres naturales como la desertificación,
sequías, inundaciones, o al ineficiente gasto
energético y contaminación que producen el
crecimiento incontrolado de núcleos urba-
nos. La monitorización  y la gestión adecuada
de los recursos naturales y el medio ambiente,
mediante sistemas capaces de captar infor-
mación ambiental, repercuten inevitablemen-
te sobre toda la sociedad y tienen consecuen-
cias directas en la forma de vida presente y
futura en nuestro planeta.

Paradójicamente, con cerca de tres mil saté-
lites operando en órbita actualmente, según
datos de la Agencia Espacial de Estados
Unidos (NASA), parece inconcebible que no
se hayan detectado con la suficiente antela-
ción desastres naturales como el huracán
Katrina, como consecuencia principalmente
de una ausencia de colaboración e interrelación
de los sistemas de observación terrestre.

La necesidad de los datos EO para el desarro-
llo sostenible de nuestro planeta fue recono-
cido por  la Cumbre Mundial sobre el Desa-
rrollo Sostenible de 2002 [2], donde se acordó
que “la colaboración internacional es esencial
para explotar el creciente potencial de la ob-
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Resumen: el presente trabajo introduce las iniciativas europeas en materia de política espacial y datos
medioambientales que contribuyen al Sistema Global de Sistemas para la Observación de la Tierra (Global
Earth Observation System of Systems, GEOSS). En primer lugar se describe el contexto y objetivos de
GEOSS como un sistema de sistemas que engloba y coordina multitud de sistemas independientes. En
segundo lugar destacamos los principales objetivos, participantes y colaboraciones de las iniciativas
concretas en el contexto europeo que aúnan esfuerzos de forma efectiva hacia GEOSS.

Palabras clave: datos para la Observación de la Tierra, GEOSS, IDE, INSPIRE, interoperabilidad, Kopernikus-
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servación de la Tierra para apoyar la toma de
decisiones en un mundo con desafíos
medioambientales cada vez más complejos”.
Una de las decisiones de esta cumbre mundial
fue el establecimiento del Grupo para las
Observaciones de la Tierra (GEO)1 , que pro-
porciona un contexto de colaboración inter-
nacional para la coordinación y puesta en
marcha de proyectos en materia de datos EO
por parte de organizaciones internacionales,
nacionales y regionales. La importancia del
desarrollo sostenible y de políticas adecuadas
de medio ambiente quedó reflejada en el plan
de actuación de GEO para los próximos años
[3][4], con el único objetivo de la implanta-
ción de un Sistema Global de Sistemas de
Observación de la Tierra (Global Earth
Observation System of Systems, GEOSS).

Este ambicioso proyecto iniciado en 2005 y
que debe materializarse en 2015 persigue la
creación de una red mundial que conectará los
sistemas de información geográfica y de la
observación de la Tierra de los distintos paí-
ses. En definitiva, GEOSS se convertirá en un
sistema que facilite el acceso, intercambio, y
utilización de datos entre los sistemas impli-
cados para ofrecer en última instancia servi-
cios útiles a las comunidades interesadas
(científicos, políticos, técnicos, ciudadanos,
etc.).

El éxito de cualquier proyecto de gran enver-
gadura que aglutine otros proyectos ya exis-
tentes reside básicamente en dos factores [5].
Por un lado los aspectos organizativos, es
decir, encontrar un mecanismo de adminis-
tración, coordinación y colaboración soste-
nible a largo plazo con el agravio de que
GEOSS tiene un alcance global e involucra a
una gran variedad de organizaciones interna-
cionales como WMO, FAO, UNESCO o
IOC, por citar a unas pocas. Por otro lado hay
que prestar atención a la integración de las
partes para que formen una unidad

cohesionada y funcional, construir un siste-
ma de sistemas interoperables para que
GEOSS realmente aporte valor añadido en
todos los aspectos relacionados con los da-
tos e información medioambiental, desde su
acceso y utilización hasta la toma de decisión
en cualquier dominio de aplicación
medioambiental. Estos aspectos son los dos
grandes retos de GEOSS.

En este artículo abordamos las principales
iniciativas en el contexto europeo, bajo las
cuales nacen y se desarrollan los sistemas
europeos que están contribuyendo en gran
medida al crecimiento de GEOSS y permiten,
finalmente, la provisión de información y
servicios geoespaciales y de EO a los ciudada-
nos europeos, y como valor añadido a la
ciudadanía mundial.

2. GEOSS: Sistema Global de Sis-
temas interoperables
GEOSS se define como un sistema globalsistema globalsistema globalsistema globalsistema global
de sistemas de sistemas de sistemas de sistemas de sistemas para la observación de la Tie-
rra. Sin embargo no se trata realmente de un
sistema en sí mismo, si consideramos siste-
ma como algo autónomo. Lo que persigue
esta iniciativa política es la coordinación entre
los diferentes dispositivos y sistemas de ob-
servación y monitorización de la Tierra me-
diante la definición de un marco interoperable
que facilite el acceso y utilización de datos y
servicios que se encuentran disponibles en
sistemas existentes. Organizaciones, institu-
ciones, grupos de investigación, universida-
des, y en definitiva cada uno de los miembros
participantes de GEOSS, son los que en últi-
ma instancia poseen, gestionan, y operan los
sistemas que forman parte de la red de siste-
mas de GEOSS.

Entonces, ¿cuál es el valor que aporta GEOSS
sobre los sistemas individuales de los miem-
bros participantes? En primer lugar, el fin de
GEOSS es lo bastante amplio y general para

servir a la sociedad en su conjunto [6]. Los
esfuerzos de GEOSS están dirigidos a las
áreas de gran impacto social. La figura 1figura 1figura 1figura 1figura 1
muestra las nueve áreas de beneficio social
abordadas por GEOSS, necesarias para el
desarrollo sostenible y que precisamente se
corresponden con las necesidades básicas
todavía por resolver en muchos de los países
en desarrollo [7].

En segundo lugar, GEOSS es una organiza-
ción intergubernamental que intenta coordi-
nar la multitud de interrelaciones complejas
que pueden surgir entre los sistemas indivi-
duales de todo el mundo, así como también
apoyar nuevas iniciativas colaborativas y el
desarrollo de nuevos sistemas que puedan ser
relevantes en las áreas de beneficio social. Un
sistema de alarma para la prevención de inun-
daciones en un ámbito internacional como
puede ser Europa, es solo posible si es conce-
bido como un proyecto transversal que
aglutine varios sistemas de varias áreas temá-
ticas (como por ejemplo desastres, agua y
clima) y procedentes de diferentes organiza-
ciones e instituciones. Por lo tanto, atacar
problemas globales implica necesariamente
la coordinación y colaboración internacional
que evite la duplicación innecesaria de proyec-
tos, que estimule las posibles sinergias entre
proyectos para asegurar un desarrollo econó-
mico-social sostenido y beneficios
medioambientales para la sociedad. La mi-
sión de GEOSS es evitar la falta de coordina-
ción y colaboración entre los sistemas
geoespaciales y de observación de la Tierra de
los diferentes países para que no vuelvan a
suceder los errores del pasado en la detección
de desastres naturales.

En este sentido, GEOSS persigue el sueño de
un sistema de sistemas interoperable que
permita a los usuarios la búsqueda, acceso,
uso de datos, imágenes, servicios, herramien-
tas y paquetes de software, y sea posible
también la combinación de conjuntos de da-
tos procedentes de distintas fuentes remotas
de forma coherente.

Sin embargo, la aproximación transversal a
múltiples sistemas, coordinada y global que
sostiene GEOSS no sería posible sin el esfuer-
zo individual de sus miembros en mantener
operativos sus sistemas con información
actualizada y fiable. Sin ese requisito, el sis-
tema de sistemas que promueve GEOSS fra-
casaría irremediablemente.

Para lograr los retos anteriores resulta nece-
sario el establecimiento de un marco común
donde los distintos sistemas pueden comuni-
carse y compartir datos de forma interoperable,
pero también lo suficientemente ágil y flexible
para facilitar cambios y nuevas entradas de
sistemas individuales a la red mundial. Este
marco interoperable define la arquitectura
común de GEOSS que promueve el uso de

Figura 1. Áreas de beneficio social de importancia en GEOSS [8].
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principios, normas,  técnicas y estándares
comunes a todos los sistemas de GEOSS.

La figura 2figura 2figura 2figura 2figura 2 muestra el Geoportal, el elemen-
to vertebrador en la arquitectura común de
GEOSS, que actúa de punto de entrada y
permite la conexión directa con los sistemas,
servicios y componentes registrados en la red.
Actualmente, y de acuerdo al plan de actua-
ción [3], el Geoportal se limita a la capacidad
de registrar los componentes, servicios y
estándares que resultan de interés para los
fines de GEOSS.

Cada uno de los miembros participantes
registra, de forma voluntaria, los servicios y
componentes que gestiona y que en definitiva
contribuyen al crecimiento y expansión del
sistema global de sistemas. También se pro-
porciona un catálogo de estándares utiliza-
dos en los servicios y componentes para faci-
litar en última instancia la integración de
servicios e información.

El término Sistema de Sistemas en las siglas
GEOSS subraya el hecho de agrupar un con-
junto de elementos (componentes, servicios,
sistemas, etc.) que operan, se gestionan y
evolucionan independientemente al resto de
elementos e incluso del propio sistema glo-
bal, pero que en definitiva actúan de forma
colaborativa para conseguir propósitos co-
munes. En la sección siguiente introducimos
iniciativas particulares a nivel europeo que
fomentan el desarrollo de los sistemas

geoespaciales y de observación de la Tierra y
que pueden formar parte del sistema global de
sistemas interoperables.

3. Contribuciones europeas a
GEOSS
3.1. Iniciativas espaciales
Observar y monitorizar la Tierra requiere una
infraestructura de satélites operativa que per-
mita la captación permanente de datos EO.
La contribución europea en política espacial
viene de la mano de dos grandes iniciativas
(Kopernikus, anteriormente conocido como
GMES, y Galileo) desarrolladas conjunta-
mente por la Comisión Europea (CE) y la
Agencia Europea del Espacio (ESA). Galileo
es el programa espacial abanderado de la CE
y pone nombre al futuro sistema europeo de
navegación global y posicionamiento por
medio de satélites. Kopernikus aborda otro
de los campos clave del sector espacial como
es la Observación de la Tierra. Ambas inicia-
tivas persiguen la creación a corto plazo de
una industria de servicios y mercado alrede-
dor del sector espacial [9] pero sin perder de
vista realmente el objetivo fundamental de
conseguir a medio-largo plazo una infraes-
tructura autónoma y capacidad operacional
que permita la independencia europea en los
campos estratégicos del sector espacial.

A pesar del reciente cambio de nombre, el
programa Kopernikus mantiene intactos los
mismos principios de GMES (Global
Monitoring for Environment and Security)

[10], con el fin de responder a las necesidades
de los europeos en materia medioambiental
y asegurar los medios y capacidades necesa-
rias para la observación de la Tierra desde el
espacio. La colaboración de la CE y ESA en
el programa Kopernikus deriva esencialmente
en dos tipos de componentes: unos relativos
al espacio y otros a los servicios. La ESA se
encarga de los componentes espaciales y
engloba la coordinación, desarrollo y puesta
en marcha de la infraestructura de satélites
europeos propios, misiones espaciales, y com-
ponentes espaciales terrestres para la capta-
ción de datos EO actualizados de forma
periódica. Por otra parte, la CE es la respon-
sable de la iniciativa en su conjunto y de la
gestión del futuro conjunto de servicios, tan-
to públicos, como privados, para la integra-
ción de datos y de gestión de información.

Kopernikus intenta explotar eficientemente la
infraestructura espacial disponible para desa-
rrollar sobre esta base todo un conjunto de
servicios operacionales que realmente actúan
como sistemas de apoyo a la toma de decisio-
nes, con la capacidad de adquirir, procesar e
interpretar información relacionada por ejem-
plo con la monitorización de recursos natu-
rales (suelo, etc.), información oceanográfica
y atmosférica, gestión de riesgos y emergen-
cias (incendios, inundaciones, etc.) y seguri-
dad.

Kopernikus puede considerarse la contribu-
ción europea por excelencia a GEOSS para la

Figura 2. Geoportal GEOSS <http://www.earthobservations.org/>.
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monitorización y observación de la Tierra. Ya
se encuentran en fase de desarrollo varios
servicios piloto relacionados con la gestión de
emergencias y servicios marinos que abordan
mayoritariamente las áreas de beneficio so-
cial de GEOSS: Ya que los objetivos de
Kopernikus y GEOSS se alinean perfecta-
mente, a medida que existan más servicios
como resultado de los desarrollos llevados a
cabo en el contexto de proyectos de I+D
subvencionados por Kopernikus y otros pro-
gramas similares (ver sección 4.1sección 4.1sección 4.1sección 4.1sección 4.1), mayor
será la contribución europea a la expansión de
GEOSS.

3.2. Iniciativas IDE
En el ámbito europeo encontramos varias
iniciativas que trabajan de forma conjunta
para crear un infraestructura técnica, política
y social que soporte la implantación de un
espacio interoperable para compartir y ges-
tionar información y herramientas
medioambientales. Adoptada como directiva
europea en febrero de 2007, INSPIRE
(Infrastructure for Spatial Information in
Europe) [11] describe el marco legal para
establecer la Infraestructura de Datos Espa-
ciales (IDE) europea, en referencia a políticas
y actividades que tienen impacto
medioambiental.

De hecho, INSPIRE se basa en las
infraestructuras ya establecidas y gestiona-
das por cada uno de los estados miembros,
creando una infraestructura o red de nodos
IDE operacionales a nivel nacional, sub-na-
cional (regional, local, etc.) y temáticos (de-
dicadas a dominios específicos como par-
ques naturales, etc.) para el uso y acceso
compartido de datos en proyectos
multidisciplinares e interfronterizos.

Las iniciativas IDE en su conjunto contribu-
yen a GEOSS ya que proporcionan un
portfolio de estándares, protocolos, interfaces
para el acceso e intercambio de datos
geoespaciales. Todo este conjunto de especi-
ficaciones detalladas y normas promovidas
por INSPIRE mejora considerablemente la
interoperabilidad entre servicios y componen-
tes de nodos IDE distribuidos. En definitiva,

la infraestructura IDE formada por nodos
IDE gestionados independientemente (esta-
dos miembros, administración autonómica,
regional y local) pero bajo las premisas de
colaboración y reutilización, es un buen ejem-
plo práctico de que el enfoque de sistema
global de sistemas planteado para GEOSS
puede ser plausible en el futuro.

3.3. Iniciativas de información digital
Dentro del ámbito europeo existen otras
iniciativas para mejorar la infraestructura de
información digital en general, que engloban
a la información medioambiental, y por ese
motivo resultan relevantes en el contexto de
GEOSS.

3.3.1. SISE
i20102  es el marco de la UE para las políticas
de la sociedad de la información. Promueve la
contribución positiva que las tecnologías de
la comunicación y la información hacen a la
economía, la sociedad y la calidad de vida
personal. El primer objetivo de i2010 es esta-
blecer un Single European Information Space3

(SEIS) ofreciendo una banda ancha de co-
municaciones fiables y seguras y dentro de
este espacio encontramos SISE (Single
Information Space for the Environment in
Europe), directamente relacionado con el
resto de iniciativas relevantes a la informa-
ción medioambiental. Las acciones en esta
área combinan leyes y otros instrumentos
para la creación de un marco legal para el
mercado de la economía digital.

La figura 3figura 3figura 3figura 3figura 3 muestra quienes son los actores
principales en SISE y cuál es la relación con
algunas de las iniciativas mencionadas en
puntos anteriores, de forma que podemos ver
como SISE se engloba en un marco de con-
tenidos globales que no abarcan solamente a
la información medioambiental, pero que
está relacionado directamente con SEIS (cuyo
coordinador es DG-ENV4 ) cuyo objetivo
principal es gestionar todo lo concerniente a
datos europeos sobre información
medioambiental. Por otra parte SEIS está
directamente relacionado con GMES-
Kopernikus (coordinado por DG-ENTR5  y
ESA) e INSPIRE (coordinado por DG-ENV)

para crear el marco común para la gestión de
datos, creación de infraestructura de soft-
ware y de satélites para monitorizar la Tierra,
de misiones espaciales, todo ello con el pro-
pósito del crecimiento sostenible y la observa-
ción de la Tierra, siendo ésta la aportación
europea a GEOSS.

3.3.2. SEIS
Shared Environmental Information System
for Europe (SEIS6 ) es otra iniciativa euro-
pea relevante debido a su intersección con
GEOSS, INSPIRE y Kopernikus.

SEIS es una iniciativa de colaboración de la
CE, la Agencia Europea de Medioambiente
(AEMA - en inglés European Environment
Agency, EEA) y los estados miembros, cuyos
objetivos principales son (1) establecer un
sistema de información integrado y común
para mejorar la disponibilidad y la calidad de
la información medioambiental dentro de
Europa y proporcionar servicios e-
Government/e-Environment a los ciudada-
nos y políticos y (2) ofrecer a los estados
miembros e instituciones europeas un siste-
ma modernizado de creación de informes
para cumplir sus obligaciones de reporting
relacionadas con la política medioambiental
europea, evitando así la duplicidad de esfuer-
zos, solapamientos y redundancias. Para ello,
la Comisión Europea tiene también prevista
la actualización de la Directiva de reporting
(Directiva 91/692/CEE) para ponerla en línea
con los principios de SEIS.

En comparación con otras iniciativas, el ob-
jetivo general de SEIS es preservar y mejorar
la calidad (y comparabilidad) así como la
disponibilidad de la información ambiental.
Para ello SEIS establece unos principios que
han sido elaborados teniendo por objeto (i)
que la información sobre el medio ambiente
se organice de la forma más eficaz posible y
(ii) que las inversiones realizadas en los pro-
cedimientos de recogida así como en su segui-
miento rindan los mayores beneficios posi-
bles.

Entre los beneficios que aportaría un sistema
como SEIS, además de mejorar la calidad,

 Figura 3. SISE y su relación con el resto de políticas de la EU [12].
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comparabilidad y acceso a la información
ambiental de Europa, se encontraría simpli-
ficar (con un concomitante incremento de la
eficacia) los procesos de reporting, lo que
propiciaría una mayor implicación de los
ciudadanos y facilitaría la tarea a nuestros
legisladores gracias a que disponen de infor-
mación de mayor calidad en el momento
oportuno.

La AEMA junto con sus centros temáticos
desempeña un papel fundamental en la apli-
cación del sistema SEIS, dado que juega un
papel clave en la recogida y oferta de la infor-
mación medioambiental (con ayuda de su
Red Europea de Información y Observación
del medio Ambiente, EIONET), y es por ello
que ha sido el motor propulsor de muchos de
los principios descritos. Para seguir cum-
pliendo su mandato de proporcionar infor-
mación oportuna y fiable sobre el medio
ambiente, la AEMA ha hecho del sistema
SEIS el centro de su estrategia desde 2009 a
2013.

Desde un punto de vista más tecnológico,
SEIS es un “sistema de sistemas”, integrado
pero distribuido y accesible a través de la Web.
Se desarrollará de forma incremental sobre
infraestructuras existentes, sistemas y e-
Services, tanto en los países miembros  como
en otras instituciones europeas. Los objeti-

vos de SEIS se solapan en gran medida con los
objetivos de INSPIRE y Kopernikus, y por ello
existen aproximaciones para aunar esfuerzos
entre estas iniciativas para orientarse así en la
misma dirección y que del valor añadido
común resulte la contribución europea a
GEOSS, como veremos más adelante en la
sección de sinergias.

SEIS comparte el mismo compromiso de
interoperabilidad y puesta en común de datos
por los que se rige GEOSS. Los primeros
proyectos en este campo se han centrado en
mejorar el acceso a los datos y su puesta en
común, la elaboración de especificaciones y
normas y otros acuerdos en materia de
interoperabilidad, así como la realización de
demostraciones de viabilidad de la arquitec-
tura subyacente y los componentes de inter-
face de usuario. A medida que avance el
desarrollo, SEIS aportará a GEOSS un sis-
tema de sistemas europeo con información
medioambiental comparable, de calidad y en
el momento oportuno.

4. Sinergias
Después de revisar el ámbito y las principales
líneas de trabajo de las diferentes iniciativas,
vamos a resaltar algunos de los solapamientos
y sinergias que claramente existen entre ellas7 .
En principio se trata de iniciativas que se
apoyan mutuamente, proporcionando meca-

nismos complementarios para dotar de un
acceso interoperable a datos y herramientas
de forma global [13].

En primer lugar, INSPIRE establece el marco
legal incluyendo las reglas de implementación
que definen como crear datos, metadatos y
servicios, de forma que se pueda alcanzar la
interoperabilidad entre diferentes sistemas que
administran información geográfica. Por otro
lado, SEIS establece la disponibilidad de los
datos en forma de red descentralizada, y
Kopernikus proporciona financiación tanto
para misiones espaciales y satélites como
para proyectos para la creación de servicios
geoespaciales de valor añadido, que
incrementen el uso y la cantidad de informa-
ción EO. De esta forma, Kopernikus es a la vez
usuario y proveedor de SEIS y viceversa: las
dos iniciativas son clientes en los dos sentidos
[13]. Como ejemplo los servicios creados por
los proyectos Kopernikus tienen entradas que
son datos proporcionados por la infraestruc-
tura de datos de SEIS y la salida producida
por estos servicios puede ser también parte de
esta misma infraestructura de SEIS. Por
último hay que señalar que Kopernikus con-
tribuye con SEIS a la disponibilidad de datos
y productos relevantes promoviendo la polí-
tica abierta de datos libres. En este aspecto,
INSPIRE aunque se orienta a resolver algu-
nas ineficiencias relacionadas con la utilidad
y formas de uso de los datos espaciales, tiene
ciertas limitaciones, como por ejemplo que
únicamente hace referencia a datos espaciales
públicos y no contempla otros aspectos como
la mejora de la creación y gestión de informes
de legislación medioambiental europea inte-
grada en un sistema de e-reporting. Además,
INSPIRE tampoco conduce directamente a
una mejora en la calidad, comparabilidad y
temporalidad de los datos, ya que estos as-
pectos serán abordados por SEIS.

Resumiendo, la tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1tabla 1 muestra los aspec-
tos que aún siendo abordados parcialmente
por todas las iniciativas, son más relevantes
en algunas de ellas. Como podemos obser-
var, INSPIRE se centra principalmente en el
establecimiento de una infraestructura
interoperable definiendo el marco legal y
GMES-Kopernikus se encarga de la creación
de una masa crítica de proyectos y servicios
para consolidar y reforzar el mercado de la
información espacial. Por último, SEIS tra-
bajará más en la gestión del contenido, es
decir de los datos y también de los servicios
que utilizan estos datos.

Por lo tanto, INSPIRE y Kopernikus son
elementos clave para desarrollar SEIS. La
implementación efectiva de la directiva INS-
PIRE es la base principal para proporcionar
los aspectos de interoperabilidad entre siste-
mas que necesita SEIS para compartir y
acceder a datos geo-espaciales
medioambientales. SEIS más allá de INSPI-

Tabla 1. Líneas principales de estas iniciativas europeas

Figura 4. Sinergias GEOSS/GMES/SEIS/INSPIRE.
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RE proporcionará también datos no
geoespaciales. Kopernikus contribuirá con el
desarrollo de los servicios medioambientales.
Por último, decir que estas iniciativas euro-
peas contribuirán tanto a establecer
infraestructuras en las que se apoyan otras
infraestructuras de ámbitos globales y trans-
versales, como GSDI (Global SDI) y UNSDI
(United Nations SDI), como al desarrollo de
GEOSS que hará uso y se compondrá de los
sistemas existentes para formar el sistema
global de sistemas para la observación de la
Tierra.

La figura 4figura 4figura 4figura 4figura 4 muestra las sinergias de estas
iniciativas. En el parte inferior podemos ver
como las tres iniciativas europeas menciona-
das en la sección anterior contribuyen a la
proliferación de sistemas de información e
infraestructuras de datos espaciales de los
países miembros a diferentes niveles adminis-
trativos. Estos sistemas servirán de apoyo a
sistemas mayores globales y todos ellos con-
tribuirán a la formación del sistema global de
sistemas que es GEOSS.

4.1. Proyectos de armonización
Una consecuencia de la proliferación de estas
iniciativas es que existen solapamientos en los
objetivos que no solamente producen una
duplicación de esfuerzo sino que pueden de-
rivar en que líneas y objetivos similares se
dirijan, por ejemplo, hacia el uso de estándares
diferentes y rompamos la interoperabilidad
entre sistemas fruto de cada una de las inicia-
tivas. Existe entonces la necesidad de organi-
zar estas iniciativas en sí, de forma que los
requisitos se homogenicen y los objetivos se
orienten en la misma dirección. Con este
propósito aparecen proyectos cuyo objetivo
es la integración de estas iniciativas: Este es el
caso de GIGAS8  (GEOSS, INSPIRE and
GMES, in a "Support Action") que promueve
un desarrollo coherente, interoperable de las
iniciativas GMES-Kopernikus, INSPIRE y
GEOSS a través de adopción de estándares y
protocolos concertados y arquitecturas abier-
tas. Dada la complejidad y la dinámica de cada
iniciativa y el gran número de partes interesa-
das, la clave del valor añadido de GIGAS es
hacer que las organizaciones europeas que
dirigen estas iniciativas las hagan alcanzar
una convergencia sinérgica.

Otro proyecto similar es SOSI (Spatial
Observation Services & Infrastructure) [14]
cuyo objetivo principal es verificar los concep-
tos de SEIS para infraestructura y servicios y
de valorar SSE (Service Support
Environment) cuando esté relacionado con la
sostenibilidad de SEIS. Por ejemplo en cuan-
to a existencia de tecnología para reutilizar,
garantizando la coherencia con estas y otras
iniciativas mediante la colaboración con el
proyecto GIGAS.

Fuera del nivel organizacional podemos en-

contrar otros proyectos en este mismo marco
del programa europeo que de forma más
práctica monitorizan las sinergias de estas
iniciativas, como es el caso del proyecto
Humboldt9   cuyo objetivo es armonizar da-
tos y servicios espaciales. En el mismo plano
encontramos proyectos como la red temática
eSDI-Net+10 , subvencionada por el progra-
ma europeo e-contentPlus, cuyo objetivo es
el fomento de la colaboración e intercambio
de experiencias y mejores prácticas en
implementaciones de proyectos SDI a niveles
sub-nacionales en toda Europa.

5. Conclusiones
A menudo gobiernos y organizaciones inter-
nacionales pueden inclinarse por el uso de
acuerdos ad hoc para solucionar situaciones
específicas, en lugar de implementar una po-
lítica general que puede ser difícil de negociar.
Esta aproximación puede resultar en una
considerable pérdida de tiempo debido, sobre
todo, a las negociaciones, por ejemplo, con
las agencias públicas que tienen los datos. Si
existe un acuerdo previo, el acceso inmediato
a los datos puede acelerar las acciones de las
instituciones en situaciones críticas. Por lo
tanto en un ámbito global e internacional, el
establecimiento de estas infraestructuras y
acuerdos globales sobre políticas de acceso y
sistemas estándares e interoperables debería
conseguir una mejora en los tiempos de res-
puesta cuando se trata de reaccionar a una
situación natural o medioambiental crítica.

Para ello GEO permite la colaboración me-
diante tres formas diferentes. Primero
incentivando a que los países que desarrollan
IDE nacionales registren sus sistemas, servi-
cios y estándares con GEOSS, que servirán
tanto para GEOSS como para GSDI. En
segundo lugar armonizando los enfoques de
GSDI y GEOSS. Y por último, que la comu-
nidad EO se dirija hacia el intercambio abierto
de información igual que está ocurriendo en
la comunidad IDE.

Como contraposición a este beneficio a largo
plazo, tenemos que las fechas que maneja-
mos cuando hablamos de los desarrollos de
todas estas iniciativas, son de años y en
algunos casos incluso décadas. Sin embargo,
existe un claro compromiso político a nivel
internacional por participar en esta temática
debido a su interés actual, lo cual implica que
no solo hay que formalizar acuerdos sobre
cómo implementar los sistemas, cómo acce-
der a los datos y que estándares utilizar, sino
que además hay que vigilar que todas las
organizaciones implicadas se dirijan en la
misma dirección, y los acuerdos sean compa-
tibles y alcanzables.
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