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M
arcos Actis decidió ser ingeniero espacial hace 40 años, cuando estaba

terminando la primaria y vivía en Arroyo Dulce, un pueblo de la provincia de

Buenos Aires de apenas 3000 habitantes.

"Era un fanático de Viaje a las Estrellas y soñaba con irme a trabajar a los Estados

Unidos -confiesa mientras camina por el patio de la facultad donde hizo colocar una

maqueta del Pulqui, el avión a reacción diseñado y construido en el país a mediados
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Tronador: cómo se construye el lanzador
argentino

Por Nora Bär | LA NACION
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Para este año estarían previstos dos o tres lanzamientos más del vehículo experimental,

VEx5. Foto: Ministerio de Planificación
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El Tronador está pensado como un vehículo de navegación autónoma, es decir que

una vez programado busca su órbita, algo que nunca se había hecho en el país.

Tendrá dos "etapas". La primera es la que lo impulsa algo más de los primeros dos

minutos de vuelo hasta que logra vencer la fuerza de gravedad. Ésta llega hasta los

100 km de altura, se desprende y cae al océano. Para eso se emplea el 90% del

combustible. Con el 10% restante, la segunda etapa sigue hasta inyectar el satélite en

la órbita predeterminada.

"Por ser un vehículo de combustible líquido (a diferencia de un misil, que usa

combustible sólido), despega a muy baja velocidad -explica Actis-. Un misil sale a una

aceleración de 7 u 8G [1G es la aceleración que produciría la gravedad en un objeto

cualquiera en condiciones ideales] y éste despega a 1,4 G y se va acelerando: de

800 km

h pasa a 1000, 2000, 3000, 4000. A medida que se va consumiendo el líquido y se

aliviana, aumenta la velocidad."

Completo, el Tronador pesará alrededor de 70.000 kilos, de los cuales 63.000

corresponderán al combustible. El vehículo en sí, que medirá algo más de 30 metros

de altura por dos metros y medio de diámetro, sólo pesará 7000 kilos.

La empresa VENG SA, de Falda del Carmen, Córdoba, está encargada del diseño de

los motores de 4000 kg de empuje y el sistema de propulsión.

"El Tronador II se diseñó para inyectar con alta precisión en órbitas polares cargas

útiles livianas para observación de la Tierra. Todos sus motores son de desarrollo

local y funcionan con combustibles y oxidantes líquidos en sus dos etapas, también

desarrollados localmente -explica el ingeniero Pablo Servidia, responsable del Sistema

de Navegación, Guiado y Control, e investigador principal del área de Acceso al

Espacio de la Conae-. Los motores con propelentes líquidos se destacan por su alta

energía específica, su escalabilidad, la posibilidad de regular fácilmente el tiempo de

quemado y, en consecuencia, por lograr la precisión de posicionamiento requerida.

Además, para mejorar la confiabilidad de la fase final del vuelo, el motor que se

desarrolló para la última etapa utiliza propelentes hipergólicos, es decir que se

encienden al simple contacto."

Según explica Servidia, el motor de la primera etapa ya se probó en 2014 y, junto con

el de la última etapa, que impulsa la parte superior, se ensayará este año en los

vehículos experimentales VEx5. Durante las pruebas tratarán de ajustar el encendido

en condiciones de ingravidez y vacío, que son difíciles de replicar en tierra.
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Se prevé que este año se realicen pruebas con el vehículo experimental VEx5, que ya

tiene dos etapas. Según detalla Servidia, esto "implica la evaluación progresiva de una

serie de objetivos, como separación de etapas, vuelo controlado, encendido e impulso

del motor de la última etapa y del mecanismo de apertura de cofia [donde va alojado

el satélite]. Las pruebas se realizarán desde el área cercana a la localidad de Pipinas,

al norte de la bahía de Samborombón".

Marcos Actis.

El decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata dirige uno de

los grupos que, liderados por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales,

trabajan en el diseño y la construcción de un lanzador satelital autónomo

desarrollado íntegramente con tecnología local. Para este año estarían previstos dos

o tres lanzamientos más del vehículo experimental, VEx5


