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Si se anal iza el comportamiento de la radiación luminica a través 

del perfil de un bosque se observa 10 siguiente: 

Las copas de los árboles �m�~ �s� emergentes reciben toda la radia

ción incidente. Estas llegan a absorber de 60-90% de la radiación 

recibida. la canti dad absorbida depende de l a dens idad de copa y del 

desarrollo fo"tiar t entre otros factores . / 
( 

En un segundo estrato del bosque, en el interior de las copas 

emergentes, aGn se presenta buena iluminación; la intensidad rel ati

va de la luz decrece de acuerdo con la densidad de copa, en aproxi

madamente 25%. Este es el rnicroclima de crecim-iento de numerosas 

epffitas exigentes en luz, que crecen adheridas a las ramas de los 

árboles, comotromeliaceas, orchidaceas, etc. 

En el estrato i nferior del bosque, se presenta un dosel cerra

do por las copas superiores y �~�n� estrato de árboles de menor altura 

donde la intensidad relativa de luz, decrece hasta 3% de la luz inci

dente. En esta capa es donde se presenta fuerte competencia por es

pacios con luz, pues se forma un gran �~�o�s�a�í�c�o� de hojas desparramadas. 

Finalmente, existe una capa oscura, próxima al piso forestal, 

también llamada sotobosque, en el cual la intensidad lumínica es in

ferior al 1% de la luz incidente. Debido a esta limitada iluminación 

existen pocas hojas y flores y muchas plántulas y renuevos que crecen 

lentamente. 
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Bazzaz y Pickett (1980), mencionan un rango de 0.1 - 1.9% de energía 

radiante que alcanza el suelo. incluyendo los destellos de luz, a las 

cuales se atribuye, la luz indirecta utilizada en estos estratos para 

l a fotosíntesis de las plantas . A medida que l a luz atraviesa el 

bosque, las diferentes longitudes de onda son absorbidas en forma pre

ferencial, y la razón "luz roja !1uz roja ·-l ejana" va declina ndo . 

longman y Jenik (1974), analizan la variación de la intensidad de la 

luz en forma horizontal , en el bosque tropica'¡, especí fi cando las 

siguientes fases: 

Una fase difusa; correspondiente a un espesor normal de copas, 

troncos de los árboles, árboles peque~os y plántul as. 

Una fase i luminada ; correspondiente a los cl aros pequefios crea

dos por la caída de árboles emergentes, ~on plántulas abundantes que 

germinan y retoñan en el suelo. 

Una fase oscura; correspondiente a la zona con hojarasca y 

restos de las ramas caídas de los estratos superiores. Solamente se 

encuentran en esta fase unas pocas herbáceas y no se encuentran plán

tulas de regeneración natural. 
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Cachan (1978). cuantificó los gradientes verticales de iluminación en 

un perfil de un bosque tropical en Costa de Marfil. Utilizando una 

torre de hierro, midió la intensidad de la luz desde la cima de lo~ 

árboles emergentes hasta el piso del suelo. Los datos mostraron el 

efecto de selección del dosel de copas así: a 46 m en la cima del 

bosque había 100.000 lux; a 33 m, 25.000 lux y a 1 m del piso del 

suelo, 800 luxo En el mismo trabajo, en término de radiación se ob

tuvo el siguiente resultado: La radiación solar incidente, osciló 

entre 200 y 50 Cal/cm2 x min., a 36 m de 48-120 Cal/cm2 x min.; a 

26 m de 28-70 Cal/cm2 x mino y a 1 m de 20-50 Cal/cm2 x mino 

Yoda (1974), para un bosque húmedo de Shorea dipterocarpus en Malasia. 

encontró que la radiación fotosintéticamente activa promedio (EFA 

400-700 n~) fue de 257 Ca1/cm2 x día sobre el dosel, se redujo a 0.4% 

a nivel del suelo y a 8% bajo el dosel a 28 m. 

La intensidad de la luz cerca al piso forestal depende también del án

gulo con que los rayos solares penetran a través de los estratos del 

bosque. En la Figura 7, Longman y Jenik (1978), muestran los diferen

tes ángulos de penetración de la luz solar para diferentes horas del 

día, a través de la estructura vertical del bosque. 

Los ángulos de incidencia de rayos solares e iluminación en el piso 
forestal, son los siguientes: 
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Hora Angula de incidencia 
de rayos solares 

Luz solar 
incidente 

(%) 

Il umi nac í ón en 
fores téll 

e"¡ piso
(%) 

12.00 90° 100 0.1. 

15.00 45° 67 0,0 :-; 

16.00 30° 44 O. O? 

-----"-

Se observa que a menor ángulo de incidencia de los rayos, mayor es la 

longitud que atraviesa en el perfil del bosque, los rayos sol ares. 

FIGURA 7. 	 Representac"¡ón diagramática del efecto de la estructura del 
bosque tropical bajo la penetración de la luz a diferentes 
ángulos (Adaptada de Longman y Jenik, 1978). 
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1.10.2 	 Valores tipicos de los componentes del balance de energia en 

bosques. 

Para un bosque de coniferas (Picea sp . ) en clima templado Lee (1980), 

ilustra el balance de energia para un dia claro. 

Ver Tabla 3 	y la Figu a 8. 

TABLA 	 3. Balance de energía medio para un dia claro en un bosque de 

Picea sp. (Adaptada de Lee, 1980). 

Intervalo RN 	 Q K ET )j'"(hora) 	 (mm) 

5-8 330 -37 -60 -233 0.26 

8-11 930 -63 -343 -524 . 0.65 

11-14 1150 -53 -373 -724 0.52 

14-17 813 3 -250 --566 0.44 

17-20 197 37 -107 -127 0.84 

20-23 - 60 40 13 7 2.00 

RN <.0 - 52 30 14 8 1.86 

RN>O 684 -22 -227 -435 0.52 

• )3 Razón De Bowen. 
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FIGURA 8. 	 Variación diaria de los componentes de"1 balanc:e de energía 
en un bosque de coníferas (Adaptada de Lima~ 1986). 

Como se puede observar en , Figura 8, si el suelo tiene slIficiente 

humedad disponible, la mayor parte de energía neta será utí"l izada por 

los bosques para la evaporación en forma de calor latente. 

Rauner (1976), reune valiosa información en la Tabla 4 para los com

ponentes del balance de energía para algunos tipos de bosques deciduos 

en Rusia. 




