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Resumen  

              Se propone una métrica general para empleo en cosmología utilizando la idea de 

espaciotiempo esféricamente simétrico en lugar de la incorrecta ecuación de campo de 

Einstein. El lagrangiano, la ecuación del movimiento y la ecuación orbital se deducen a partir 

de la métrica, la cual se utiliza para calcular la desviación de la luz a causa de la gravitación. 

Para ciertos límites dados, la métrica se reduce a resultados bien conocidos. 
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1. Introducción 

 
                          Durante el desarrollo de la teoría de campo de Einstein, Cartan y Evans 

(ECE) se  ha descubierto  que  la ecuación  de  campo de  Einstein está equivocada [1–10] 

debido al empleo de una simetría de conexión incorrecta, y que su cálculo de la desviación de 

la luz por causa de la gravitación es errónea por seis órdenes de magnitud [11]. Esto elimina 

cualquier confianza remanente en el modelo establecido de cosmología. Con el objeto de  

sustituir  estas ideas obsoletas se propuso en el documento UFT 111 de esta serie [1-10] que 

se utilicen las soluciones del Teorema Orbital para construir nuevas métricas generales 

basadas en este concepto de espaciotiempo esféricamente simétrico [12]. En la Sección 2 se 

propone tal métrica y se la emplea para desarrollar el lagrangiano, la ecuación del 

movimiento y la ecuación orbital para una clase general de espaciotiempo esféricamente 

simétrico. Esto se lleva a cabo en toda su extensión sin hacer referencia alguna a la ecuación 

de campo de Einstein, y sin utilizar la conexión. La métrica se reduce a resultados del modelo 

establecido para ciertos límites, pero con la advertencia de que los métodos de cosmología 

utilizados por el modelo establecido se encuentran fundamentalmente equivocados. En la 

Sección 3 se calcula la desviación de la luz por causa de la gravitación mediante la utilización 

de la nueva métrica. 

 

 

2. Desarrollo de la métrica esféricamente simétrica.    

 
                          La métrica para un espaciotiempo esféricamente simétrico en coordenadas 

cilíndricas polares es:  
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en el plano XY. Esta es una solución del Teorema Orbital del documento UFT 111. Otras 

métricas, aún más generales, pueden utilizarse para un espaciotiempo esféricamente 

simétrico. En general, ��� y  ��� son funciones tanto de r  como de �, pero por simplicidad 

supondremos que sólo son funciones de r .  El lagrangiano es entonces [2]: 
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y las constantes de movimiento son energía total:  

 

E  = ������ ��
�τ                                                                                                                                        (3) 

 

el momento angular:  

 

L = ��� ��
�τ                                                                                               (4) 

 

y el momento lineal:  
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El Teorema Orbital implica que:  
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de manera que:  
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donde 
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La ecuación orbital del espaciotiempo esféricamente simétrico es, por lo tanto:   
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               La reducción a otros tipos de espaciotiempo se produce como sigue. El espacio- 

tiempo de Minkowski se define como:  

 

��� = ����= 1                                                                                                                        (12) 

 

y la ecuación orbital para el espaciotiempo de Minkowski es:  
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La métrica de Minkowski es  

 

d* . d* = �2
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donde por definición, la velocidad lineal total se define mediante:  
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Así:  
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Las constantes de movimiento de la métrica de Minkowski son:  
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donde  
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Por lo tanto las constantes % y & se relacionan mediante:  
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De esto resulta que:  
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es una constante de movimiento y que:  
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Por lo tanto la métrica de Minkowski resulta suficiente para dar una órbita. La desviación de 

la luz por causa de la gravitación en la métrica de Minkowski es:  
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donde + es la velocidad del fotón con masa. Si se considera que la velocidad del fotón es 

próxima a c entonces, con un buen grado de aproximación:  
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y la velocidad angular del fotón ω puede hallarse a partir del valor de ∆� medido 

experimentalmente. En una órbita circular (suposición incorrecta de Einstein [2]):  

 

+ = ω�                                                                                                                                    (25) 

 

y el denominador en la Ec. (23) deviene cero, de manera que la integral se vuelve singular.  

  

                 La métrica gravitacional se define mediante otra posible solución de la Ecuación 

Orbital y es:  
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donde:  
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Aquí  ;  es la constante de Newton, y M  es la masa del objeto atractor. En la física obsoleta 

conocida como el modelo establecido, la métrica gravitacional se atribuye incorrectamente a 

K. Schwarzschild [5]. Si bien es cierto que éste último ofreció soluciones para la incorrecta 

ecuación de campo de Einstein en 1916, estas soluciones no son la métrica (26). Todas las 

soluciones de la ecuación de campo de Einstein no poseen sentido alguno debido a que la 

misma desprecia la torsión. La ecuación orbital a partir de la métrica (26) es:  
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y esta ecuación se utilizó en la referencia [11] para dar por primera vez el cálculo correcto de 

la desviación de la luz por causa de la gravitación. El cálculo correcto da, por primera vez, la 

masa del fotón a partir de la desviación de la luz.  

 

                   La métrica del pulsar binario [2] viene dada por el Teorema Orbital como: 
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De manera que la ecuación orbital para el pulsar binario es:  
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que es una elipse en precesión con una trayectoria en espiral y gradualmente hacia adentro. 

En el modelo tradicional esto se explica a partir de radiación gravitacional, pero dicha 

explicación ya no posee soporte debido al empleo de la simetría de conexión equivocada en 

la ecuación de campo de Einstein. Tal como en la referencia [2], la métrica (29) es capaz de 

explicar los detalles del pulsar binario sin el empleo de la ecuación de campo de Einstein o de 
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radiación gravitacional.  

 

               En una galaxia en espiral, las estrellas se encuentran distribuidas según una espiral 

logarítmica:  
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de manera que  
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En todos los casos la métrica es:  
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de manera que ésta es una métrica con validez general que se reduce a casos especiales. Para 

el caso del espaciotiempo esféricamente simétrico, la ecuación orbital es:   
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de manera que esta métrica puede utilizarse para calcular la desviación de la luz por causa de 

la gravitación. Algunos comentarios acerca de esto se incluyen en la siguiente sección.  

 

 

3. Desviación de la luz por causa de la gravitación en un espacio- 

tiempo esféricamente simétrico.  

 
                      La ecuación para la desviación de la luz mediante la métrica de un espacio- 

tiempo esféricamente simétrico es:  
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donde  ?8 es la distancia de mayor aproximación. Tal como se describió en el documento 

UFT 150 de esta serie, los parámetros %  y &  pueden estimarse a partir del valor experimental 

de la desviación de la luz cuando:  
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El método utilizado en el documento UFT 150 dio un valor de 5 x 10
-41

  kg para la masa del 

fotón. La Ec. (32) constituye un caso particular de una solución más general, y en 

consecuencia el valor de la masa del fotón dependería del tipo de espaciotiempo considerado. 

Resulta claro que la ecuación de campo de Einstein ha fallado en al menos dos aspectos, pues 

la conexión utilizada es simétrica cuando debiera de ser anti-simétrica, y el documento UFT 

150 muestra que el método utilizado para calcular la desviación de la luz es erróneo debido a 

la suposición de una masa de fotón igual a cero. El Teorema Orbital del documento UFT 111, 

por otro lado, sólo supone que el espaciotiempo es simétrico, y este documento demuestra 

que la simple suposición de una isotropía esférica proporciona una métrica general plausible 

para la cosmología, es decir tanto para órbitas del sistema solar, como para el problema 

relativista de Kepler, las galaxias en espiral y los pulsares binarios, para sólo mencionar 

algunos ejemplos al azar. La ecuación de campo de Einstein fracasa completamente al 

describir objetos tales como galaxias en espiral, y para explicar pulsares binarios, por lo que 

la cosmología tradicional se ve obligada a utilizar suposiciones de radiación gravitacional, 

una suposición basada nuevamente en la errónea ecuación de campo de Einstein. 
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