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 Introducción:  presentamos la estrategia segui-
da en la última década para el desarrollo de 
instrumentación científica compacta, destinada 
a ser embarcada en diferentes Landers y Rovers 
marcianos [1]. Se trata de una actividad desarro-
llada a varios niveles, que ha permitido al INTA 
estar presente en la práctica totalidad de misio-
nes de exploración de Marte hoy en marcha. 
Capacidades habilitadoras: esta estrategia 
comienza con la evaluación y selección de tec-
nologías electrónicas, optoelectrónicas y micro-
sistemas, de gran interés para  la construcción 
de futuros instrumentos. Se analizan el mercado 
de componentes de grado espacial y de COTS. 
Ambos se ensayan en ciclos térmicos extremos 
(hasta -140ºC) requeridos para operar directa-
mente en la atmósfera de Marte. Los COTS son 
sometidos a amplias campañas de calificación y 
screening para garantizar su fiabilidad. Se gene-
ra así un “catálogo” de componentes que inclu-
ye dispositivos lógicos programables y micro-
controladores, amplificadores de diversos tipos, 
dispositivos analógicos programables (FPAA), 
convertidores A/D, D/A, y V/F, sensores diver-
sos, emisores, detectores y filtros ópticos, mi-
cro-espectrómetros, etc. ([2]-[8]). En diseño 
lógico y S/W, se desarrollan librerías de rutinas 
para las técnicas más habituales de compresión 
de datos, análisis de señal, confinamiento de 
errores o protocolos de comunicación [9]. Asi-
mismo, se trabaja con el Instituto de Microelec-
trónica de Sevilla en el desarrollo de ASICs de 
señal mixta para uso espacial, que permitan un 
mayor grado de miniaturización de múltiples 
sensores ([10],[11]). Por último, se ha asentado 
una serie de capacidades de integración, cali-
bración y ensayo atendiendo a condiciones de 
limpieza y Protección Planetaria exigibles en 
los programas de exploración planetaria. 
Validación en órbita: como un paso fundamen-
tal en el incremento del nivel de madurez tecno-
lógica (TRL) de las tecnologías en cuestión, el 
Programa de Pequeños Satélites del INTA ha 
permitido ensayar en órbita polar un buen nú-
mero de tecnologías que posteriormente se han 
empleado en el desarrollo de sensores compac-
tos para Marte. Dicho programa ha incluido 3 
nano-satélites en 10 años ([12]-[15]). 

Exploración de Marte: partiendo de esa expe-
riencia, se ha logrado ganar diferentes propues-
tas de instrumentación en un buen número de 
misiones a Marte: (a) Mars MetNet Lander 
(RU/FIN/ES) [16], para la que se han desarro-
llado un Sensor de Irradiancia Solar, un Magne-
tómetro y un Sensor de Polvo (en colaboración 
con la universidad Carlos III); (b) ExoMars 
2016, en cuyo Lander viajaba una versión ultra 
compacta del sensor de irradiancia anterior [17]; 
(c) Rover Mars 2020 de JPL/NASA, para el que 
se construye el Radiation and Dust Sensor de la 
estación meteorológica MEDA [18]; (d) 
ExoMars 2018, donde se es IP del conjunto 
Radiation and Dust Sensors for METEO y Co-
IP del nefelómetro MicroMED en Dust Com-
plex; y (e) MarsDrop, iniciativa de JPL (pro-
puesta) para un nuevo concepto de sondas mi-
niaturizadas con aterrizaje dirigido [19]. 
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