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Relatividad General Física de partículas Astronomía 

Estructura estelar relativista 
Descubrimiento del positron, los 

muones, los piones… 

Descubrimientos de la  

radioastronomía 

Astrofísica Relativista (comienza en los 1960s) 



Astrofísica relativista:  

Relatividad General + Física de partículas en un 

escenario cósmico 

Objetivo primario: Entender el universo no-térmico, i.e. El universo que 

está fuera del equilibrio termodinámico.  

Herramientas: la radioastronomía, la astronomía de altas energías, la 

astronomía de partículas, la astronomía de ondas gravitacionales, la 

física de plasmas de laboratorio. 

Referentes: agujeros negros acretantes, núcleos galácticos activos, 

gamma-ray bursts, estrellas de neutrones, aceleradores de rayos 

cósmicos (SNRs, starbursts, vientos, regiones de reconexión 

magnética, etc). 
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Relativisitic particle acceleration and radiation 
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Durante la dirección del Dr. Charles Perrine (1909-1936) se inician en el 

Observatorio Nacional Argentino los trabajos relacionados con la Astrofísica. En 

1911, Perrine es contactado por el Dr. Freundlich del Observatorio de Berlín, quien 

le propone realizar observaciones para verificar la Teoría de la Relatividad en el 

eclipse del 10 de octubre de 1912 que ocurrirría en Brasil. Con instrumentos 

especialmente diseñados y construidos en Córdoba se concretó la expedición del 

Observatorio Nacional. Dado que la lluvia hizo fracasar las observaciones, se 

realizaron dos nuevos intentos: en 1914 (Teodesia, Ucrania) y en 1916 (Tucacas, 

Venezuela). Nuevamente en ambas oportunidades, el mal tiempo impidió obtener 

imágenes fotográficas utilizables. A pesar de haber planificado la presencia en el 

eclipse de 1919 en Brasil, el Observatorio estuvo ausente en el eclipse en que 

finalmente las condiciones climáticas fueron las adecuadas para lograr las imágenes 

que confirmarían la predicción de la Teoría de la Relatividad. 

Paolantonio, S. & Mininti, E.R., BAAA, Vol. 50, 357, 2007 





Charles Dillon Perrine, 1926 



En Argentina el estudio de la radiación cósmica es iniciado fund por J. Roederer, 

Guido Beck, y J.J. Giambiagi. Las primeras experiencias se hicieron exponiendo 

placas fotográficas en las alturas de la cordillera de los Andes, por lo que era 

necesario una importante logística para implementar las observaciones. Estos 

estudios recibieron un importante impulso después de 1957, conmemorado como 

Año Geofísico Internacional (IGY), cuando se acordó la instalación de un monitor de 

neutrones en Buenos Aires. Hacia 1959, estas investigaciones estaban 

considerablemente desarrolladas e institucionalizadas en el Laboratorio Nacional de 

Radiación Cósmica (LNRC), dependiente de la CNEA, desde donde se mantendrá 

una red de monitores de neutrones en diferentes lugares del país. Los primeros 

resultados de mediciones efectuadas desde globos estratosféricos datan del año 1964 

|correspondientes a vuelos iniciados en 1962. En 1964 el LNRC fue reconvertido en 

Centro Nacional de Radiación Cósmica (CNRC); en él actuaba personal dependiente 

de la CNEA y del Departamento de Física de la FCEyN de la UBA. Hacia 1969 se 

contaba con tres detectores de neutrones, además del ya nombrado: se operaba otro 

en Ushuaia y un tercero en la Base General Belgrano en la Antártida. 

Rayos cósmicos y astronomía de rayos X y gamma 

 (LNRC/IAFE) 



Juan Roederer durante la 

exposición de placas con 

emulsión nuclear en el Cerro 

Banderita Norte (3200 m), 

Mendoza, Puente del Inca, 23 

de julio de 1949. 

Juan Roederer (izquierda) y 

Juan J. Giambiagi, quien asistió 

para control de la expedición 

enviado por el Director del 

Departamento de Física 

(UBA). 



Después de la partida de Roederer, el CNRC queda a cargo del Lic. H. 

Ghielmetti. En los años posteriores se perfeccionan las técnicas involucradas en 

el lanzamiento de detectores desde globos estratosféricos, como ser el tipo de 

globos, los equipos de telemetría y la tecnología de transmisión de datos 

migrando a lo digital, lo cual, en suma, permitió vuelos de mayor duración. 

Adelante: el bolómetro de Galio-Germanio del 

proyecto ALIR. Detrás a la izquierda: detector 

de rayos X. Museo del IAFE. 



Lanzamiento de un globo estratosférico. 





Primera etapa de instalación de GAMAR-1, diciembre de 1993. 

A. Rovero, AAABS 2, 357, 2009 



 Investigar la línea del hidrógeno neutro en 
la galaxia. 



Desde 1992, en el IAR, G.E. Romero estudiaba la emisión en radio de los blazares y Combi 

de fuentes galácticas, cuando se propusieron abordar el tema de la emisión gamma. En 

1995 publicaron el primer trabajo en astronomía gamma teórica de un grupo argentino 

(Combi & Romero, A&A 1995), sobre un estudio de una nube molecular y el espectro de 

electrones NT que explican la emisión gamma reportada por COS-B sobre la región de Ara, 

para lo cual utilizaron datos de radio tomados con los radiotelescopios del IAR. En el año 

2000, y habiéndose ya incrementado el grupo en varios integrantes, formaron el Grupo de 

Astrofísica Relativista y Radio-Astronomía (GARRA), incluyendo otros objetos de estudio, 

como microcuasares, blazares, remanentes de supernova y fuentes con eyecciones 

relativistas de masa (jets). En 2004 Marina Kaufman, del seno de este grupo, defiende en la 

UBA la primer tesis doctoral teórica en el país completamente dedicada a astronomía 

gamma (Premio Giambiaggi 2005 a la mejor Tesis Doctoral en Física Teórica), 

Departamento de Física, FCEyN, UBA. El grupo ha publicado más de 300 trabajos con 

referato. 

 

 Sin dudas el impacto que este grupo ha tenido en la comunidad astronómica argentina es 

tal que ha generado un espacio propio para la astronomía de altas energías. Desde la cátedra 

de Astrofísica Relativista creada en la UNLP en 2005, hasta el lugar abierto en las 

Reuniones Anuales de la AAA, pasando por la formación de estudiantes de todos los 

niveles, este grupo está haciendo historia en la astronomía de altas energías en Argentina. 

A. Rovero, AAABS 2, 357, 2009 





 Agujeros negros 
 Núcleos galácticos activos 
 Sistemas binarios y microcuásares 
 Cascadas electromagnéticas y hadrónicas 
 Estrellas masivas y su interacción 
 Astrofísica de neutrinos 
 Rayos cósmicos 
 Regiones de formación estelar a altas 

energías 
 Relatividad y teorías de campos 





Simulaciones numéricas de 
sistemas astrofísicos en interacción 

Romero et al. 2007 





Movimiento de un agujero negro en el 
viento de una estrella 











DSA-III 

QUBIC 

XMM 



Clusters híbridos: simulaciones y cálculos complejos 



Gracias 


