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Pre sen ta ción
 

Qué son esas lu ces que se mue ven en el cie lo noc- 

turno? ¿O so mos no so tros los que nos mo ve mos? Si ve mos

salir y po ner se el Sol to dos los días, ¿por qué de ci mos que

es la Tie rra la que gi ra? Y la lu na, ¿qué ca ra tie ne? ¿Se pue- 

de "leer" el cie lo ba sa do en las som bras del Sol y en el mo- 

vi mien to de las es tre llas y los pla ne tas? Pa ra co no cer es te

cie li to lin do no ha cen fal ta su per te les co pios, ni com pu ta do- 

ras, ni si quie ra ante ojos. El sa Ro sen va s ser Feher nos en se ña

a mi rar ha cia arri ba, a se guir los as tros no che tras no che o,

con cui da do, a re co rrer el cie lo diurno su bi dos al ca rro del

Sol. En el ca mino, via ja mos jun to con Pi tá go ras, con Pto lo- 

meo, con Co pér ni co, con Ga li leo Ga li lei. ¿Quién no que rría

via jar con se me jan te com pa ñía? ¿Quién no mi ró ha cia arri- 

ba y se sin tió par te de ese cie lo que da vuel tas?

Por que to da vía se mue ve, y por que tam bién es par te de

nues tro ca mino, a es te cie lo se lo re co rre su bi dos a la cien- 

cia. Y mi ran do pa ra arri ba.
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Acer ca de la au to ra

El sa Ro sen va s ser Feher
 

Se li cen ció en Fí si co ma te má ti cas en la Uni ver si dad de

Bue nos Ai res, cuan do to da vía es ta ba en la Man za na de las

Lu ces, en el cen tro de la ciu dad. Se doc to ró en Fí si ca en la

Uni ver si dad de Co lum bia de la ciu dad de Nue va Yo rk y se

ocu pó du ran te va rios años de la in ves ti ga ción ex pe ri men tal

en el cam po de la fí si ca del es ta do só li do (que hoy se lla- 

ma ría “ma te ria con den sa da”) en la Uni ver si dad de Ca li for- 

nia, San Die go. Con el na ci mien to de sus hi jas vi ra ron sus

in te re ses y des de en ton ces se ha de di ca do, de una for ma u

otra, a pro yec tos que in vo lu cran la en se ñan za de cien cia a

do cen tes y al pú bli co no ex per to. Co mo pro fe so ra en la

Uni ver si dad Es ta tal de San Die go, de sa rro lló y en se ñó una

se rie de cur sos pa ra fu tu ros ma es tros. Tam bién co men zó un

pro gra ma de in ves ti ga ción so bre las ba rre ras con cep tua les

de los alum nos fren te al apren di za je de las cien cias fí si cas,

un área que a la sa zón (las pos tri me rías de los años se ten ta)

era no ve do sa.

Du ran te ca tor ce años a par tir de 1983 di ri gió el es ta ble- 

ci mien to del gru po de crea ción y de sa rro llo de mó du los y

ex po si cio nes in te rac ti vas en el Cen tro de Cien cias Reu ben

Fleet de San Die go. Aho ra tra ba ja con jó ve nes cien tí fi cos

ar gen ti nos en una va rie dad de pro yec tos edu ca ti vos (sa las

de mu seos, cam pa men tos, li bros pa ra do cen tes y de di vul- 

ga ción). Es ta la bor "de re torno a la pa tria" le pro du ce in- 

men sa sa tis fac ción.
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Ca pí tu lo 1

La fun ción que nun ca ter mi na
 

Ay, ay, ay, ay, can ta y no llo res,

que yo les da ré el se cre to,

cie li to lin do, pa' que te ex plo ren...
 

Agu je ros ne gros, ga la xias le ja nas; te les co pios es pa cia- 

les, re cep to res in fra rro jos; teo rías cos mo ló gi cas, cos mo go- 

nías: es ta es una lis ta de al gu nos de los te mas que no va- 

mos a tra tar en es te li bro. Con lo in te re san te que es to do

eso, ¿por qué no? Por un la do, por que eso es lo más mo- 

derno, la as tro no mía de pun ta, y de eso ya se ocu pan los

me dios, los as tró no mos y otros li bros de di vul ga ción. Y por

otro la do, por que la as tro no mía clá si ca, aque lla que to dos

pue den apre ciar usan do tan so lo sus pro pios ojos, tam bién

es fas ci nan te pe ro des co no ci da por la ma yor par te de la

po bla ción, y ra ra men te ex pues ta en for ma co he ren te. Y es- 

to es lo que sí va mos a tra tar en es te li bro.

Du ran te los mu chos años que en se ñé cien cias, cuan do

les pre gun ta ba a mis alum nos qué par te del cur so les

ha bía gus ta do más, la ma yo ría con tes ta ba: "As tro no mía".

Cla ro que el cur so cu bría pro pie da des de la ma te ria, on das,

na tu ra le za de la luz, y otros te mas a mi jui cio muy lin dos.

"¿Por qué as tro no mía?", que ría sa ber. Y la res pues ta más o

me nos in-va rian te era "por que lo que su ce de allí en el cie lo

no che tras no che, día tras día, es in creí ble. Y no pue do

creer que lle gué a ser adul to sin per ca tar me de al go que

es ta ba ahí pa ra que yo lo vie ra cual quier día, en cual quier

la do. Y que con un po co de aten ción po dría pre de cir lo
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que iba a ver se en el cie lo den tro de una se ma na o un mes,

o lo que ha bía pa sa do ha cía una se ma na o un mes".

Esa es la fas ci na ción que quie ro tras mi tir en es tas pá gi- 

nas. La fas ci na ción de sen tir se par te de un uni ver so cons- 

tan te, pre de ci ble, in va rian te por que uno lo lle va con si go

cuan do via ja y, si lo co no ce mos bien en don de vi vi mos, lo

re co no ce re mos co mo cie lo ami go en cual quier lu gar ex tra- 

ño en que nos en contre mos. La fas ci na ción, tam bién, de

co no cer los cie los co mo los co no cían los egip cios y los ba- 

bi lo nios, y de en ten der los co mo los en ten dían los grie gos.

Y co mo los en ten de mos no so tros a par tir de la gran sín te sis

new to nia na de to dos los mo vi mien tos, te rres tres y ce les tes.

Nues tro iti ne ra rio de ex plo ra ción co mien za con la lu na,

si gue con el sol, pa sa por las es tre llas y ter mi na con los pla- 

ne tas. Es ta se cuen cia de ob ser va cio nes se gu ra men te no

fue la de los ba bi lo nios y egip cios. Los re gis tros his tó ri cos

in di can que los an ti guos con cen tra ban su aten ción, ini cial- 

men te, en lo que su ce día en el ho ri zon te, en el lu gar del

ho ri zon te don de se le van ta o se po ne un as tro. Muy es pe- 

cial men te se fi ja ban en las es tre llas, por que son los úni cos

as tros vi si bles que man tie nen cons tan te, a lo lar go del

tiem po, el lu gar so bre el ho ri zon te en don de sa len y se po- 

nen.

Sin ilu mi na ción ar ti fi cial noc tur na, que acla ra el cie lo y

di lu ye la luz de las es tre llas, sin po lu ción, sin edi fi cios al tos

que obs tru yen el ho ri zon te, nues tros ante pa sa dos po dían

pa sar la no che en te ra si guien do el cur so de las es tre llas en

el cie lo. Pa ra no so tros, en las gran des ciu da des, las tra yec- 

to rias de la lu na y el sol cuan do es tán al tos en el cie lo son
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más co no ci das que las es tre llas o las po si cio nes de los as- 

tros so bre el ho ri zon te.
 

Un po co de his to ria

Los pri me ros re gis tros his tó ri cos de la as tro no mía an ti- 

gua se re mon tan a los ba bi lo nios y egip cios. Los ba bi lo nios

no te nían pa pel y lá piz, pe ro eso no les im pi dió ha cer su

do cu men ta ción es cri bien do con pa li tos en ta ble tas de ar ci- 

lla, ha ce unos cin co mil años. Los egip cios, an tes de ha ber

in ven ta do el pa pi ro, usa ban sus tem plos y tum bas-pi rá mi- 

des co mo pun tos de re fe ren cia. Por ejem plo, cuan do la es- 

tre lla Si rio es ta ba en el es te al ama ne cer, y el pri mer ra yo

de sol en tra ba por una ren di ja en una tum ba e ilu mi na ba la

ca ra de la es ta tua del fa ra ón ahí den tro... en ton ces se sa bía

que es ta ban por em pe zar las inun da cio nes del Ni lo. Ese era

el co mien zo de lo que aho ra lla ma mos ve rano.

La idea de usar mo nu men tos pa ra do cu men tar -y por lo

tan to po der pre de cir- los mo vi mien tos re pe ti ti vos de los as- 

tros que se no tan a sim ple vis ta apa re ce en for ma in de pen- 

dien te en dis tin tos pue blos en dis tin tas épo cas. Así, en In- 

gla te rra, los ha bi tan tes de ha ce dos mil años hi cie ron gran- 

des cons truc cio nes con enor mes pie dras que se su po ne

eran ca len da rios. Tam bién hay evi den cia de que los tem- 

plos de Teoti hua cán y Te no ch ti tlán en la Me soa mé ri ca pre- 

co lom bi na fun cio na ban co mo ob ser va to rios as tro nó mi cos.

Los es cri tos (có di ces) ma yas y az te cas que se han pre- 

ser va do
1
 con tie nen al ma na ques so la res y lu na res, y has ta

un ca len da rio con la des crip ción de cien años de los mo vi- 

mien tos de Ve nus.
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Sa be mos que los fe ni cios, que eran gran des na ve ga do- 

res, em plea ban las es tre llas pa ra orien tar se en el mar Me di- 

te rrá neo. Y así tam bién los po li ne sios; la his to ria del des cu- 

bri mien to de Hawaii es la de una lar guí si ma tra ve sía, guia- 

da por los cie los, a tra vés del océano Pa cí fi co.

Po dría mos de cir que las ob ser va cio nes ce les tia les de los

an ti guos te nían tres ob je ti vos: por un la do, la fa se re li gio sa,

de ado ra ción, en la que el sol, la lu na, los pla ne tas y las es- 

tre llas son di vi ni da des. Por otro, la fa se prag má ti ca de

cons truir ma pas pa ra la na ve ga ción y ca len da rios que per- 

mi tie ran de ter mi nar las fe chas del cul to y las épo cas pa ra

arar, sem brar, re co ger la co se cha. En el me dio que da el

ejer ci cio de la as tro lo gía, que es la creen cia en la in fluen cia

ce les te so bre lo hu ma no y con sis te en em plear lo que ocu- 

rre en el cie lo pa ra pre de cir lo que va a su ce der en la Tie- 

rra.
 

Nues tro pun to de par ti da

La idea de ha cer ob ser va cio nes por el me ro afán de ad- 

qui rir co no ci mien tos es muy re cien te. He mos he re da do de

los grie gos es ta an sia del sa ber por sa ber, el gus to por las

teo rías y ex pli ca cio nes. Cuan do de ci mos que la cien cia oc- 

ci den tal tal co mo la co no ce mos tie ne su ori gen en la for ma

de in da gar de los grie gos allá por los años 300 a.C., que re- 

mos sig ni fi car que con los grie gos na ce la no ción de cien cia

co mo la bús que da, por de ba te y con sen so, de ex pli ca cio- 

nes ra cio na les del mun do que nos ro dea.

En la ac tua li dad es ta in da ga ción con ti núa. Ya no ado ra- 

mos al dios sol, no cree mos en la as tro lo gía (¡es pe re mos

que así sea!), ya te ne mos nues tro ca len da rio y nues tros
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geo po si cio na do res sate li ta les. Y sin em bar go, que re mos

sa ber más del mun do que nos ro dea. Es por eso, su po ne- 

mos, que el lec tor nos ha se gui do has ta aquí.

Nues tro pun to de par ti da en es ta aven tu ra con jun ta son

las ob ser va cio nes, que nos pon drán al tan to de lo que ya

co no cían los grie gos. Una vez ge ne ra da la evi den cia ob ser- 

va cio nal —y re cién en ton ces—, ire mos pro po nien do mo de- 

los que ex pli quen ra cio nal men te los da tos acu mu la dos. El

ob je ti vo se rá cons truir una teo ría que dé cuen ta de los por- 

me no res de los mo vi mien tos de los cuer pos ce les tia les. La

his to ria de los mo de los, có mo unos van su plan tan do a

otros, la na tu ra le za de los de ba tes y los tiem pos trans cu rri- 

dos has ta que un mo de lo pri ma so bre otros... to do eso lo

ve re mos en una ví vi da lec ción so bre lo que es, ver da de ra- 

men te, una teo ría cien tí fi ca acep ta da.

¿Lis to? Va mos, en ton ces, afue ra, a mi rar la fun ción que

nun ca ter mi na. To men no ta: en el tea tro ce les te, don de la

fun ción nun ca ter mi na, los me jo res asien tos (aun que no es

en ab so lu to ne ce sa rio sen tar se: se pue de mi rar per fec ta- 

men te el es pec tá cu lo de pie) son los que mi ran al nor te si

uno vi ve en el he mis fe rio sur, o los que mi ran al sur si uno

vi ve en el he mis fe rio nor te. Pa ra los que vi ven so bre el

ecua dor, ha brá que mi rar de re chi to ha cia arri ba. Y si no es

del agra do del lec tor salir a mi rar, pue de que dar se sen ta do

en su si llón le yen do, y sal tear se to do lo que es tá im pre so

en bas tar di lla
2
. Sea co mo sea, ¡que lo dis fru ten!
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Ca pí tu lo 2

Lu na lu ne ra
 

"¿Cuál es más im por tan te, la lu na o el sol?"

"La lu na", con tes tan los chi cos, "por que nos alum bra

de no che cuan do es tá os cu ro, mien tras que de día

hay luz de cual quier for ma."
 
 

Lu na lu ne ra cas ca be le ra,

¿dón de es tás, adón de vas?

O, me jor aún, que la lu na lu ne ra nos di ga qué ho ra es y

qué ca ra tie ne, y lo del lu gar y el mo vi mien to lo re sol ve mos

no so tros.

La for ma más in te re san te de ha cer lo es rea li zar una se rie

de ob ser va cio nes a lo lar go de un mes. Si tie nen la pa cien- 

cia de mi rar el cie lo ca si to dos los días, ha re mos un es tu dio

jun tos. De lo con tra rio, pue den sal tear se lo que si gue en

bas tar di lla e ir de re cho a la sec ción que da los re sul ta dos

(¡pe ro así se van a per der la ex pe rien cia!).

Sa be mos que la lu na cam bia de lu gar en el cie lo:

un día es tá acá, en otro mo men to es tá allá. Pa ra de- 

ter mi nar en for ma sis te má ti ca cuán to se mue ve, ne ce- 

si ta mos un ins tru men to pa ra me dir án gu los. Usa re- 

mos un ins tru men to por tá til que lle va mos siem pre a

cues tas: nues tro pu ño.

¿Có mo me dir án gu los con el pu ño? Sién ten se

fren te a una me sa. Es ti ren un bra zo so bre la me sa. Fí- 

jen se en que que de pa ra le lo al pi so. (Si no, ajus ten las

al tu ras de si lla o me sa). For men pu ños con las ma nos.

Va yan po nien do un pu ño so bre otro, me ñi que so bre
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pul gar -pa ra es to con vie ne que al guien los ayu de a

man te ner la po si ción de los bra zos- has ta que un bra- 

zo que de to tal men te ver ti cal, pa ra le lo a las pa re des:
 

Fi gu ra 1. Ca li bran do el pu ño pa ra me dir án gu los
 

Aho ra hay que con tar cuán tos pu ños se ne ce si tan

pa ra cu brir los no ven ta gra dos en tre el bra zo ho ri zon- 

tal y el bra zo ver ti cal. Di vi dien do 90° por el nú me ro

de pu ños, se ob tie ne el án gu lo que mi de el pu ño. Por

ejem plo, yo ne ce si to do ce pu ños pa ra cu brir el án gu- 

lo rec to, así que un pu ño mío mi de 7,5°.
 

Ob ser va ción 1.

Ade más del pu ño, se ne ce si ta rá un cua der ni llo pa- 

ra ir ano tan do lo que ob ser ve mos. Pa ra em pe zar, te- 

ne mos que mi rar el cie lo has ta que en contre mos la lu- 

na. (No só lo de no che: de día tam bién se sue le ver).

Cuan do la en contre mos, de be mos no tar nues tra po si- 

ción y ubi car la lu na ali neán do la con al gún ob je to

pre sen te en el cam po vi sual (un pos te, una chi me nea,

un ár bol) que sir va de re fe ren cia
3
. Con es to po de mos

rea li zar un cro quis y ano tar día y ho ra de la ob ser va- 

ción. Al go así:
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Fi gu ra 2. Ubi can do la lu na
 

Si re gre sa mos una ho ra más tar de al mis mo lu gar, el di- 

bu jo po drá cam biar así:
 

Fi gu ra 3. Des pla za mien to de la lu na
 

Mi da mos cuán to se mo vió la lu na. ¿Cuán tos pu ños?

¿Cuán tos gra dos? El nú me ro en pu ños no sir ve pa ra com pa- 

rar el re sul ta do de di fe ren tes per so nas. Pe ro los gra dos son

una uni dad uni ver sal, y ese re sul ta do sí se pue de com pa rar

con el de los de más.

En el he mis fe rio sur (en la Ar gen ti na, por ejem plo) la lu na

se mue ve de de re cha a iz quier da. En el he mis fe rio nor te (en

Es pa ña, por ejem plo) la lu na se mue ve de iz quier da a de re- 

cha. En am bos ca sos, el mo vi mien to es de es te a oes te, pe- 
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ro en el he mis fe rio sur, pa ra se guir la lu na un buen ra to es ta- 

re mos mi ran do al nor te, mien tras que en el he mis fe rio nor te

es ta re mos mi ran do al sur... En su ma, pa ra ver la "ca rre te ra

ce les te" don de tran si tan el sol, la lu na y las es tre llas del zo- 

día co
4
, ten dre mos que mi rar en di rec cio nes opues tas se gún

el he mis fe rio en que es te mos.
 

Ob ser va ción 2.

Aho ra ha re mos otra ob ser va ción: uno o dos días

más tar de, se de be rá vol ver al mis mo lu gar a la mis ma

ho ra del pri mer di bu jo. Ha ga mos otro es que ma mos- 

tran do la po si ción de la lu na res pec to de la re fe ren cia

que ha ya mos ele gi do, y así po dre mos me dir cuán to

se mo vió la lu na en un día.

Si ga mos ca da día el mo vi mien to de la lu na a la

mis ma ho ra, has ta que no la po da mos se guir más.

No te mos bien los cam bios de for ma de la lu na; in clu- 

so po de mos di bu jar los. ¿Por qué no la po de mos se- 

guir más? ¿Des apa re ció de trás de ca sas, ár bo les o

mon ta ñas? ¿Se hi zo tan pe que ña que no la po de mos

ver? ¿Es ta ba acer cán do se de ma sia do al sol y era pe li- 

gro so se guir mi ran do? ¿Es tu vo nu bla do tan tos días

con se cu ti vos que se per dió de vis ta? Es cues tión de

bus car la en el cie lo en otro mo men to y se guir no tan- 

do los cam bios de for ma.
 

¿Cuán to y có mo se mue ve esa lu na?

De ho ra en ho ra ve mos que la lu na se mue ve del es te al

oes te (del mar ha cia las mon ta ñas, en la Ar gen ti na) jun to

con el sol y las es tre llas. To do el fir ma men to pa re ce mo ver se

jun to, quin ce gra dos por ho ra, co mo si fue ra una gran bo la.
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¿La ob ser va ción 1 dio es to co mo re sul ta do? (Un gi ro en te ro

son tres cien tos se s en ta gra dos en vein ti cua tro ho ras, o sea

quin ce gra dos en una ho ra.)

De día en día la lu na se mue ve al re de dor de la Tie rra de

oes te a es te 12,5° (¿fue ése el re sul ta do de la me di ción?), de

mo do que la ve mos en el mis mo lu gar que el día an te rior

ca si una ho ra más tar de. (Co mo la lu na es res pon sa ble de las

ma reas en el océano, las ma reas tam bién se pos ter gan ca si

una ho ra de día en día.)
 

Las ca ras de la lu na

A me di da que pa san los días, la lu na va cam bian do su

for ma, su "ca ra", o lo que lla ma mos su "fa se". El or den de

las fa ses es siem pre el mis mo: si ve mos la lu na que pa re ce

una me dia lu na de esas que co me mos con el ca fé con le che

(que, en ri gor, no son ni me dias ni cuar tos) y des pués se va

re lle nan do, la lla ma mos lu na cre cien te; cre ce has ta lle gar a

ser lle na y lue go de cre ce -lu na men guan te- has ta que pa re- 

ce otra vez una me dia lu na de las que se co men, pe ro con las

pun tas mi ran do ha cia el otro la do. ¿Ha cia dón de apun tan las

pun tas? Ha cia el orien te, si la lu na es cre cien te. Pa ra el otro

la do si la lu na ha men gua do. La lu na "nue va" es la que ocu- 

rre en tre la lu na men guan te y la lu na cre cien te, cuan do no la

ve mos.

La lu na tar da cua tro se ma nas en dar la vuel ta a la Tie rra,

ca si un mes en el ca len da rio so lar que usa mos co ti dia na- 

men te. Si em pleá ra mos un ca len da rio lu nar, co mo el ju dío y

el mu sul mán, la fa se de la lu na nos in di ca ría el día en que

es ta mos. En el ca len da rio lu nar, el co mien zo del mes sue le

ser la lu na nue va, de mo do tal que el 15 del mes es siem pre
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lu na lle na. La pas cua ju día, por ejem plo, se ce le bra el 15 del

mes de Ni sán, o sea, en la pri me ra lu na lle na des pués del

co mien zo de la pri ma ve ra en el he mis fe rio nor te (21 de mar- 

zo), y por lo tan to pue de caer en mar zo o en abril.
 

Fi gu ra 4. For ma ción de las fa ses de la lu na
 

Co mo la lu na no tie ne luz pro pia, no so tros la ve mos por- 

que la ilu mi na el sol. La dis po si ción sol-lu na-Tie rra va cam- 

bian do a lo lar go de un mes, y eso es lo que nos ha ce ver fa- 

ses: los ra yos del sol ilu mi nan la ca ra de la lu na que le ha ce

fren te; si al gu nos de esos ra yos se re fle jan a nues tros ojos,

ve mos la lu na. (Siem pre que ve mos al go es por que hay luz

que lle ga a nues tros ojos des de ese al go.)

Cuan do la lu na es tá en tre el sol y la Tie rra, no la ve mos

por que nin guno de los ra yos del sol que la ilu mi nan se re fle- 

ja ha cia no so tros. Es la lu na nue va. Cuan do la lu na se en- 
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cuen tra en el la do opues to al del sol, ve mos to da la ca ra ilu- 

mi na da, es de cir, la mi tad de la lu na. Es lo que lla ma mos lu- 

na lle na. Ve mos la lu na en cuar to cre cien te o men guan te

cuan do el sol, la lu na y nues tros ojos for man un án gu lo rec- 

to. Pen san do a la lu na co mo una pe lo ta, ve mos só lo un

cuar to de la pe lo ta: la mi tad de la mi tad que ilu mi na el sol.

Si es tas fa ses se lla ma ran cuar tos por que lo que ve mos

es un cuar to de la lu na en te ra, en ton ces la lu na lle na ten dría

el nom bre de me dia lu na. Pe ro no, se lla man "cuar tos" por- 

que ocu rren cuan do la lu na ha he cho un cuar to de su re co- 

rri do en tre las fa ses nue va y lle na.
 

Los eclip ses

Po dría pa re cer que la Tie rra, cuan do es tá en tre la lu na y

el sol, im pi de que los ra yos de és te lle guen a la lu na, con lo

cual ten dría mos un eclip se de lu na. Es de cir, no ve ría mos

nun ca la lu na lle na por que es ta ría en la som bra de la Tie rra.

Tam bién po dría pa re cer que la lu na, cuan do es tá en tre el

sol y la Tie rra, im pi de que los ra yos de sol lle guen a la Tie- 

rra, con lo cual ten dría mos un eclip se de sol.

Si es así: ¿por qué no hay eclip ses to dos los me ses, cuan- 

do te ne mos lu na lle na y cuan do hay lu na nue va? Por que pa- 

ra que ocu rra un eclip se, el sol, la Tie rra y la lu na tie nen que

es tar per fec ta men te ali nea dos. Pe ro la lu na, en su tra yec to

al re de dor de nues tro pla ne ta, no se mue ve en el mis mo pla- 

no que la Tie rra al re de dor del sol; más aún, otros fac to res

(in fluen cias gra vi ta cio na les de la Tie rra y del sol, elip si ci dad

de la ór bi ta te rres tre) per tur ban el re co rri do de la lu na. Por

eso los eclip ses de sol y de lu na no ocu rren to dos los me ses,

sino só lo ca da tan to.


