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Despu�es de un combate de meses con el c�ancer, muri�o en R��o de Janeiro, el 8 de enero
de 1996, Juan Jos�e Giambiagi. Vivi�o los �ultimos 20 a~nos en Brasil: en su vida ejemplar
podemos leer la vida de un f��sico argentino.

Giambiagi naci�o en Buenos Aires en 1924. Su padre, empleado de los Ferrocarriles
Pac���co, se encargaba de trazar planos. Alumno del Colegio Nacional Buenos Aires,
algunos de sus compa~neros pertenec��an a la �elite de la que salieron ministros y secretarios
de los �ultimos 40 a~nos. Es f�acil imaginar que su inteligencia fulgurante hab��a impresionado
a esos muchachos de or��genes tan distintos. Giambiagi sent��a por ellos un afecto verdadero.

Inicialmente Giambiagi pens�o ingresar a la Facultad de Ingenier��a de la Universidad
de Buenos Aires (UBA). Pero a los 17 a~nos inform�o a su padre, muy enfermo, sobre su
decisi�on de ser f��sico. En la primera �epoca luego de la muerte del padre, ayud�o a mantener
a la familia como celador del Colegio Nacional y dando clases particulares. A los 26 a~nos
era doctor en f��sica.

Giambiagi pas�o a~nos dif��ciles para las universidades argentinas, entre 1952 y 1956,
fuera del pa��s. Primero en la Universidad de Manchester, luego en el Centro Brasileiro
de Pesquisas F��sicas de Rio de Janeiro (CBPF). A su regreso, se incorpor�o a la Comisi�on
Nacional de Energ��a At�omica (CNEA), cuyo origen (y pecado original) est�a ligado al
extraviado proyecto de un \sabio alem�an" contratado por el gobierno de Per�on a �nes de
la d�ecada del 40. La estructura de la CNEA era quiz�as demasiado r��gida para el gusto
de Giambiagi. A prop�osito de esto, en ocasiones, recordaba una frase de Paul Dirac,
uno de los m�as grandes f��sicos de este siglo, quien justi�c�o su rechazo a la oferta de
una encumbrada universidad inglesa con un lac�onico: \It's just a question of boundary
conditions". Al decir \Es solo una cuestion de condiciones de contorno" Dirac hac��a
una analog��a con las soluciones de las ecuaciones con que trabajan f��sicos y matem�aticos,
determinadas por las condiciones impuestas en los contornos de la regi�on estudiada.

Las condiciones de contorno adecuadas al trabajo creativo las concebir��a Giambiagi
cuando tom�o la direcci�on del Departamento de F��sica de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA a partir de 1957. All��, en medio del ruido y del desorden necesarios
a los ambientes acad�emicos serios, creci�o bajo el impulso de Giambiagi uno de los centros
de investigaci�on en f��sica m�as importantes de Am�erica. Toda una generaci�on de f��sicos,
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la m�as notable en la historia de nuestro pa��s, pudo formarse en un nivel de idoneidad
equivalente al de los principales centros del mundo. Este proyecto, inimaginable para el
pa��s que era la Argentina de los a~nos sesenta, concluy�o en 1966 cuando una dictadura, a
cargo de generales de caballer��a, irrumpi�o a bastonazos en los claustros universitarios.

Concluy�o as�� una de las tres etapas claves en la vida de Giambiagi. El proyecto de
un f��sico joven -ten��a 33 a~nos cuando asumi�o la direcci�on, 42 cuando renunci�o junto a
1500 docentes de la UBA- choc�o con el molde autoritario que el gobierno fascista de On-
gan��a hab��a elegido para organizar al pa��s. Todav��a miembro del directorio de lo que es
hoy el CONICET, Giambiagi trat�o de ordenar la di�aspora hasta que su voto solitario
choc�o con el de todos los otros miembros de ese directorio, nuestro primer premio Nobel
cient���co inclu��do, quienes aceptaron alegremente que la aprobaci�on por la Secretar��a de
informaciones del estado (la tenebrosa SIDE) fuera condici�on previa para considerar el
curriculum de los aspirantes a becas y cargos de investigador. He aqu�� una de las tantas
situaciones en que Giambiagi enfrent�o al \establishment" cient���co argentino que nunca
termin�o de aceptarlo en el reducido c��rculo de los que mandan. Adecuada palabra la de
c��rculo para describir a quienes se van turnando, sin soluci�on de continuidad, en comi-
siones, subcomisiones, directorios y dem�as aparatos ortop�edicos al calor de los reg��menes
de turno.

El malestar de este c��rculo frente a Giambiagi, cient���co internacionalmente recono-
cido, cuestionando siempre las posturas reaccionarias de los que hab��an \llegado" en las
estrechas estructuras de la ciencia argentina no se resolvi�o nunca.

Con posterioridad a la etapa de la UBA, en detalles casi banales se puede palpar ese
malestar. Cuando Giambiagi lleg�o en 1969 al Departamento de F��sica de la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) sus autoridades y sus profesores, casi todos eminentes
desconocidos fuera del pa��s, no encontraron o�cina adecuada para que trabajara (debi�o
instalarse en el Departamento de Matem�atica) ni c�atedra adecuada para que dictara.

En los siete a~nos que pas�o en La Plata, si bien Giambiagi pudo �nalmente ense~nar
f��sica a estudiantes que por ese entonces no ten��amos demasiados profesores en condi-
ciones de hacerlo, siempre sigui�o exilado en el Departamento de Matem�atica. <Oh iron��a,
su trabajo hoy famoso sobre regularizaci�on dimensional, que escuchamos en un seminario
memorable en medio de bromas entre sus autores (Carlos Bollini y Giambiagi) fue publi-
cado apareciendo el Departamento de F��sica de la UNLP como lugar de trabajo! Gracias
a ello, por �unica vez en la larga historia de ese Departamento, una de las publicaciones
que de �el salieron reuni�o mas de 600 citas de colegas de todo el mundo. El trabajo,
insoslayable para la f��sica de nuestros d��as, es hoy explicado en cualquier libro de texto
avanzado.

La etapa de La Plata fue sin duda la m�as brillante desde el punto de vista de la f��sica.
Adem�as de los trabajos sobre regularizaci�on dimensional, Giambiagi, siempre junto a
Bollini, con su profundidad habitual, reconoci�o en dos publicaciones de los hoy premios
Nobel Abdus Salam y Steven Weinberg, ignoradas por la comunidad cient���ca de aquellos
tiempos, el germen de la uni�caci�on del electromagnetismo y las interacciones d�ebiles
(aquellas responsables, por ejemplo, de la radioactividad). En una serie de seminarios
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inolvidables, de las que participaban f��sicos de La Plata y Buenos Aires, (ven��an a La
Plata muchos de sus ex-alumnos m�as brillantes), aprendimos lo que en pocos lugares del
mundo se aprend��a en esos tiempos y es hoy considerado uno de los avances de la f��sica
m�as formidables del siglo.

Giambiagi comprend��a profundamente las grandes ideas de la f��sica, las ense~naba y
tambi�en ense~naba c�omo y por qu�e se produc��an en un dado momento. No fue poco el
tiempo que por ejemplo dedic�o a explicar en un curso de mec�anica cu�antica el por qu�e
Dirac se atrevi�o, con la audacia de su juventud, a formular una teor��a que necesitaba
de la antimateria, paso impensable para los f��sicos ya consagrados en aquellos tiempos.
As�� aprend��amos la f��sica con Giambiagi, quien por aquellos tiempos todav��a fumaba y
tantas veces en su apuro por hacernos entender, confund��a tiza y cigarrillo.

En 1973, cuando las persecuciones y asesinatos comenzaron a hacerse lugar com�un
en la Argentina, Giambiagi fue secuestrado por un grupo parapolicial que termin�o inter-
rog�andolo en el Departamento Central de la Polic��a Federal. En otro de sus memorable
seminarios, dictado en La Plata tras su liberaci�on, nos relat�o el interrogatorio al que fue
sometido. En la confusa mente de su interrogador se mezclaban las contradictorias acusa-
ciones de ser un agente israel�� y de buscar la sovietizaci�on de la universidad. La primera
se basaba en el exagerado n�umero de f��sicos extranjeros de origen jud��o que lo hab��an
apoyado a trav�es de solicitadas en diarios argentinos, cuando 7 a~nos antes la UBA fue
vaciada. Recuerdo la sonrisa de Giambiagi relatando su ir�onica respuesta en la que explic�o
al interrogador que muchos f��sicos norteamericanos que lo conoc��an y por ello �rmaban las
solicitadas, compart��an el origen jud��o, el dedicarse a la f��sica te�orica y trataban de usar
el peso de sus premios Nobel (como Feynman, Gell-Mann, ...) para evitar la destrucci�on
de un centro de f��sica respetado internacionalmente. En cuanto a los soviets, >C�omo ex-
plicar al interrogador (al que Giambiagi describi�o como uno de esos personajes arltianos
con conocimientos t�ecnicos adquiridos con esfuerzo en alg�un colegio industrial) que la
Fundaci�on Ford (de USA) le hubiera con�ado muy importantes fondos que �el administr�o
como Jefe del Departamento de F��sica?

Giambiagi no encuadraba en la realidad arltiana. Sab��a de su talla. Por su cultura
Gimbiagi era borgeano. El �ultimo trabajo publicado con su nombre se gest�o a partir
de un t��tulo que invent�o Giambiagi en julio de 1995 (\Kaluza Klein but which one?")
alrededor de una de sus ideas. Cuando me propuso que la discuti�eramos, qued�o claro
que el ingrediente fundamental estaba encerrado en la f�ormula del t��tulo. La idea de
Th. Kaluza y O. Klein, vieja de 70 a~nos, subyug�o a much��simos f��sicos, desde Albert
Einstein hasta nuestros contempor�aneos. En uno de sus caracter��sticos ataques originales,
quiz�a Giambiagi buscaba por otros caminos, como cuenta Jorge Luis Borges del rabino
de Praga, la Clave de los arcanos de las Letras, del Tiempo y del Espacio.

Una nueva detenci�on -o secuestro- en junio de 1976 convenci�o a Giambiagi de que
deb��a abandonar el pa��s. Para evitar los cuidadosos controles en los aeropuertos, viaj�o
por tierra a Brasil donde fue contratado primero por la Ponti�cia Universidade Cat�olica
de Rio de Janeiro y luego por el CBPF. A partir de 1978 se desempe~n�o como Jefe del
Departamento de F��sica de Part��culas de ese Centro, por 7 a~nos consecutivos. Desde
Brasil. Giambiagi sigui�o angustiado los a~nos terribles y sangrientos de persecuciones,
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desapariciones y muerte que vivi�o la Argentina hasta 1983.

Conviene en este punto volver al asunto del malestar que causaba la �gura de Giam-
biagi en la clase dominante argentina y, en particular, en algunos ambientes de la ciencia
argentina. En Brasil se le dio un lugar apropiado a su jerarqu��a, desde su llegada en el
setenta y seis hasta su muerte 20 a~nos m�as tarde, en un centro en el que f��sicos de la talla
y el renombre internacional de Jos�e Leite Lopes trabajaban en o�cinas contiguas. Vimos
que no fue as�� en el Departamento de F��sica de La Plata desde su llegada en 1969 hasta
su partida en 1976. Al restaurarse la democracia en 1973, las autoridades de la UBA no
fueron m�as all�a de la oferta simb�olica de un cargo ad-honorem. En nombre de vaya a
saber qu�e pragmatismo posibilista se consider�o seguramente que la �gura de Giambiagi
pod��a perturbar el proyecto \nacional y popular" con que se fantaseaba en aquellos tiem-
pos. Recuerdo la incomodidad de la que me habl�o Giambiagi cuando visit�o la UBA en
aquellos meses y descubri�o colgado en las laicas paredes universitarias, en alg�un despa-
cho, un s��mbolo religioso que las nuevas autoridades hab��an decidido reponer por confusas
razones.

Ese malestar hacia la �gura de Giambiagi dur�o m�as all�a del �n de la dictadura en
1983. >Por qu�e, si no, no se le ofreci�o entonces, como tampoco se lo hiciera 10 a~nos antes,
un cargo acorde a su talla? Por ejemplo la Secretar��a de Ciencia y T�ecnica, el Rectorado
de la UBA o el de la UNLP. >Por qu�e no el Ministerio de Educaci�on? >O es que quienes
ocuparon u ocupan esos cargos desde entonces tienen m�as cualidades acad�emicas?

Giambiagi era la ant��tesis de lo que David Vi~nas de�ne como el intelectual bur�ocrata,
que tuvo en un oscuro escriba de Rosas al precursor de tantos intelectuales que en las
certezas circulares de la administraci�on se cobijan a la sombra del Poder. Por 30 a~nos
supo Giambiagi y supieron los bur�ocratas mantenerse a distancia.

As�� como la etapa de Buenos Aires fue la m�as importante en lo que respecta a la obra de
Giambiagi para crear un centro de investigaci�on de excelencia en la fronteras de la F��sica.
As�� como los a~nos en La Plata corresponden a la producci�on cient���ca m�as importante
de Giambiagi (y la m�as importante producida en la Argentina por f��sico alguno). As�� la
etapa de Rio de Janeiro es aquella en que la visi�on de Giambiagi se enriquece con lo que,
a riesgo de cometer un anacronismo para estos tiempos posmodernos, podr��a cali�carse
de una visi�on latinoamericana de las necesidades de nuestros pa��ses en relaci�on con las
ciencias exactas. Fue nombrado en 1986 director del Centro Latinoamericano de F��sica
(CLAF), por �el fundado en complicidad con el mexicano Marcos Moshinsky y el brasile~no
Leite Lopes en 1960. Y si bien su trabajo como f��sico sigui�o encuadrado en las m�as
abstractas (y m�as bellas) �areas de la f��sica te�orica, incit�o desde el CLAF a los f��sicos
j�ovenes a preocuparse por problemas con aplicaciones m�as obvias para la regi�on, como el
relacionado con la corriente marina de El Ni~no o la utilizaci�on de m�etodos de la f��sica de
altas energ��as para resolver problemas de detecci�on de yacimientos petrol��feros.

De aquellos tiempos recuerdo su iron��a al leer los t��tulos de nuestros trabajos y
confrontarlos con los que �el supuestamente esperaba de trabajos producidos en pa��ses
perif�ericos. Daba mil razones para abandonar la teor��a cu�antica de campos en estas
playas. Para interrumpirse abruptamente, llegar de un salto al pizarr�on y apasionarse con
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la fase de Berry, la manera de evitar la cuerda de Dirac al de�nir un monopolo magn�etico
o el inter�es de las clases de homotop��a en la clasi�caci�on de las singularidades de ciertos
instantones. As�� era Giambiagi, contradictorio, empap�andolo todo con su visi�on original,
oblig�andonos a seguirlo en su desenfrenada cabalgata a trav�es de los paisajes de la dis-
cutible lucha de clases en la Rusia staliniana, de la indiscutible belleza de las mulatas
que cruzaba en sus caminatas nocturnas por la Avenida Atl�antica de Copacabana, de
las integrales divergentes, de las complicidades de Neruda con Lorca en un encuentro en
Buenos Aires.

En su �ultimo seminario en La Plata, Giambiagi habl�o sobre la posibilidad de considerar
teor��as en las que no hubiera una sino dos variables temporales. Es decir, as�� como en
el espacio en que nos movemos hay tres direcciones, podr��a haber m�as de una direcci�on
temporal. Al terminar el seminario, le preguntamos si no buscaba, al abrir la posibilidad
de un transcurrir en ese tiempo otro, la manera de escapar a la vejez mientras el devenir
en el primero quedara suspendido. Giambiagi no oy�o la pregunta o no ten��a entonces la
respuesta. Quiz�a luego hall�o la clave para sumergirse en esa otra direcci�on posible, otra
de tantas por �el abiertas.


