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SUMMARY 

The density effect of Eucalyptus nitens on hydric balance was determined for a plantation located in the intermediate 
depression, in the north of the IX Region. Soil was red clay of the Collipulli type. Three, 0.25 ha plots were selected 
from an 8-year-old stand. The plots were thinned with different intensities so that they had 1560, 850 and 663 trees/ 
ha. The different components of precipitation distribution, and temporal and spatial variation of edaphic water 
content were determined down to 3 meters. 

Evapotranspiration in the tree stands, including water loss by interception, was equivalent to 861, 836 and 776 mm 
for the high, intermediate and low density stands respectively. Water loss due to interception was an important 
component of evapotranspiration. The amount of percolated water was in inverse relation with density. In the stand 
with highest density, percolation was 151 mm. This value increased in the intermediate and low density stands, 
reaching 216 and 282 mm, respectively. 

Key words: hydric balance, eucalyptus stands. 

RESUMEN 

Se determinó el efecto que tiene la densidad de una plantación de Eucalyptus nitens sobre el balance hídrico. La 
plantación estaba ubicada en la depresión intermedia, en el norte de la IX Región, sobre un suelo rojo arcilloso de 
la serie Collipulli. En un rodal de 8 años de edad se delimitaron 3 parcelas de 0.25 ha, las cuales fueron raleadas 
con distinta intensidad, para quedar con 1.560, 850 y 663 árboles/ha. En el estudio se determinaron los diferentes 
componentes de la redistribución de las precipitaciones y la variación temporal y espacial del contenido de agua 
edáfica hasta los tres metros de profundidad. 

La evapotranspiración de los tres rodales, incluidas las pérdidas de agua por intercepción, fue equivalente a 861, 
836 y 776 mm para los rodales de alta, mediana y baja densidad respectivamente. La pérdida de agua por intercep
ción fue un componente importante en la evapotranspiración. En el rodal de mayor densidad la percolación fue de 
151 mm. Este valor se incrementó en el rodal de mediana y baja densidad, alcanzando los 216 y 282 mm 
respectivamente. 

Palabras claves: balance hídrico, plantaciones eucalipto. 

I N T R O D U C C I O N habitual, como es el caso de zonas con influencia 

climática mediterránea (Pearce y Rowe 1979, Santa 

El ciclo del agua es un factor vital en el funcio Regina et al. 1989, Honeysett , et al. 1992). 

namiento de los bosques , sobre todo en las regio La reserva de agua edáfica en una plantación 

nes que tienen un déficit hídrico, o donde la dis forestal se puede ver alterada cuando se modifican 

ponibil idad de agua es una l imitante esporádica o sus carac ter í s t icas (Huber , et al. 1985, E a s t h a m 

et al. 1988, Los t au et al. 1992) . Es ta s i tuación 

hace necesar io conoce r con más de ta l le e l efec
* Trabajo financiado por el proyecto FONDECYT 1951166. 
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to que t iene el m a n e j o s i lv icul tura l sobre el ba

lance h íd r i co de es te t ipo de cub ie r ta forestal . 

La cant idad total de precipitación y la distribu

ción temporal de la mi sma no pueden ser contro

ladas en forma directa por el hombre . Sin embar

go, el c o n s u m o de agua por el bosque puede ser 

modif icado mediante algunos tratamientos silvicul

turales ( F A O 1962, Huber , et al. 1985, Crockford 

y Richardson 1990). 

Según el I N F O R (1996), en Chile hay más de 

1.8 mi l lones de hectáreas plantadas con especies 

exó t i cas de r áp ido c r ec imien to , de las cua les 

300.000 hectáreas corresponden a eucalipto. 

En la depresión intermedia, en el norte de la IX 

R e g i ó n de Ch i l e , ex is ten ex tensas superf ic ies 

r e fo re s t adas con Eucalyptus nitens ( D e a n e et 

Maiden) Maiden , que están ubicadas en suelos rojo 

arcil losos de la serie Collipulli . Estos suelos tuvie

ron un intensivo uso agrícola hasta comienzos del 

presente siglo. El empleo de métodos inadecuados 

de labranza erosionó y degradó fuertemente estos 

suelos (Millán y Carrasco 1993). Actualmente, gran 

parte de estas superficies son praderas naturales 

de baja product ividad. 

El r eemplazo de estas cubiertas herbáceas por 

plantaciones de eucal ipto debe producir cambios 

en el recurso hídrico local, porque los bosques 

tienen una mayor b iomasa aérea y también por la 

considerable profundidad que alcanza su sistema 

radicular. Las características de esta nueva cubier

ta vegetal aumentarán las pérdidas de agua por 

intercepción y les permit irán acceder a una mayor 

cant idad de agua edáfica. 

En el presente estudio se determinarán la varia

ción tempora l y espacial del contenido de agua 

edáfica y la cantidad de agua involucrada en la 

evapotranspiración y percolación de tres rodales 

de Eucalyptus nitens, con distintas dens idades , 

ubicados en suelos rojo arcillosos de la zona de 

Coll ipull i . 

M A T E R I A L Y M E T O D O S 

El es tudio se realizó durante el per íodo m a y o 

1996-abril 1997, en el Fundo Porvenir, de la Em

presa Forestal Min inco , ubicado a 15 km al nor

deste de la c iudad de Collipulli (latitud 37° 54 ' S, 

longitud 72° 2 2 ' W, 250 m snm). La topografía 

del área es pareja, con pendientes suaves inferio
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res al 5 % . Según la clasificación de Koeppen, el 

c l ima de la zona corresponde al tipo Templado 

Cá l ido con estación seca y l luviosa semejan te 

(Csb 2 ) ( C O R E O 1965). La precipitación p romedio 

anual es de 1.400 mm y tiene una distr ibución 

estacional bien pronunciada. La mayor precipita

ción mensual ocurre en mayo con 370 m m , mien

tras que durante el estío este valor no sobrepasa 

los 30 m m / m e s . 

P a r a e l e s t u d i o se s e l e c c i o n ó un roda l de 

Eucalyptus nitens de 8 años. La plantación se ha

bía hecho en hileras con un espaciamiento de 5 

metros y la distancia entre árboles de 1 m. En el 

rodal se delimitaron tres parcelas de 0.25 ha, las 

cuales fueron raleadas con distinta intensidad. La 

pr imera parcela man tuvo su densidad de 1.560 

árboles/ha, la segunda quedó con 850 árboles/ha y 

en la úl t ima la densidad se redujo a 633 árboles/ 

ha. Las principales características dasométr icas de 

ellas están presentadas en el cuadro 1. En n inguna 

de las tres parcelas hubo vegetación arbustiva y la 

escasa herbácea fue muy reducida. La cantidad de 

desechos de raleo, que cubría el suelo de cada una 

de las parcelas, está en relación con la intensidad 

de su manejo . 

El suelo del rodal corresponde a los suelos de 

la serie Collipulli , los cuales se desarrollaron a 

partir de cenizas volcánicas antiguas (Tosso 1985). 

Estos horizontes descansan sobre un sustrato cons

tituido por un conglomerado volcánico de co mp o 

sición petrográfica mixta y muy meteor izado, que 

no guarda relación genética con el desarrollo del 

perfil. Alcanzan alturas de 120 a 400 m snm y 

ocupan aproximadamente 186.000 ha. Su textura 

es fina a muy fina, de colores pardo rojizo a roji

zo, son moderadamente profundos a profundos, 

donde los pr imeros horizontes son friables en hú

medo y duros en seco, y a mayor profundidad 

cambian a firmes en húmedo y continúan duros en 

seco (Tosso 1985). Según Bonel l i y Schla t te r 

(1994), son suelos muy plásticos, con altos conte

nidos de humedad y una densidad aparente med ia 

a alta. Presentan una baja estabi l idad en su es 

tructura, espec ia lmente en los hor izontes inferio

res ; el hor izonte A es el único que presenta bue

na estabi l idad deb ido pr incipalmente a la mater ia 

orgánica presente . 

La precipitación total que llegó a cada una de 

las parcelas se consideró equivalente a la registra

da en dos pluviógrafos, ubicados a 150 y 300 m 



BALANCE HIDRICO, PLANTACIONES EUCALIPTO 

de las parcelas. La precipi tación que atravesó el 

dosel (precipi tación directa) se recogió en una 

canaleta metál ica en forma de V , de 15 cm de 

ancho y 25 m de largo, ubicada a 30 cm sobre el 

suelo. El agua recibida de esta forma se condujo a 

un registrador especia lmente d iseñado para esta 

finalidad. La precipitación que alcanzó la superfi

cie del bosque, usando como vía el t ronco de los 

árboles ( e scu r r imien to fustal) , se r e cog ió con 

collarines plásticos ajustados y sellados en espiral 

alrededor de los t roncos. La precipitación que se 

recolectó de esta manera fue conducida mediante 

tubos de P V C a otro registrador. Las pérdidas de 

agua por intercepción del dosel (Ic) se calcularon 

a partir de la relación: 

Ic = N - (Nd + Nf) 

donde: 

Ic = pérdidas de agua por intercepción del dosel, 

N = precipitación incidente, Nd = precipitación 

directa y Nf = escurr imiento fustal. 

La cant idad total de agua que alcanzó la super

ficie (No = precipi tación neta) se calculó de la 

siguiente forma: 

N o = Nd + Nf 

según la definición de los términos anteriormente 

indicada. 

La variación temporal y espacial de contenido 

de agua edáfica se de terminó con un disposit ivo 

emisor de neutrones (Troxler 4300) . En cada par

cela se enterraron 15 tubos de acero de 45 mm de 

d iámetro y 300 cm de largo. Para que las medic io

nes contemplaran todas las si tuaciones, un número 

igual de tubos se instaló sobre y entre las hileras 

de la plantación. La calibración de la sonda de 

neutrones se hizo en terreno, de acuerdo a las re

comendac iones de Brechtel (1983). 

Para calcular la evapotranspiración de cada una 

de las parcelas se supuso que cuando un suelo 

deja de estar saturado y comienza a disminuir su 

contenido de agua, la percolación es nula o insig

nificante, por lo que toda disminución del agua 

edá f i ca es p r o d u c t o de l a e v a p o t r a n s p i r a c i ó n 

(Hibbert 1976). 

Según Hibber t (1976) , esta si tuación se logra 

cuando el agua retenida por las fuerzas opuestas 

del suelo se encuentra en equil ibrio con el movi

mien to descendente de ella. La tensión de hume

dad equivalente a dicha condición corresponde a 

la capacidad de campo del suelo. 

En los períodos durante los cuales el suelo a 

tres metros de profundidad tenía un contenido de 

agua inferior a la capacidad de campo la evapo

transpiración se calculó analí t icamente, mediante 

la ecuación general de cont inuidad del balance 

hídrico (Feller 1981). 

E V T P = N ± W - A 

donde: 

E V T P = evapotranspi rac ión, N = precipi tación, 

W = variaciones del contenido del agua del sue

lo. A = escorrentía superficial. C o m o el rel ieve de 

las parcelas es casi plano, se asumió que no hay 

escorrentía superficial. Los aportes de agua por 

capilaridad desde e l agua subterránea t ampoco 

fueron considerados, porque ésta se encuentra a 

mayor profundidad. 

En los períodos en que el suelo a tres metros de 

profundidad tenía un contenido de agua superior a 

la de su capacidad de campo, se suponía que había 

percolación. Pero como esta pérdida de agua no 

fue posible de medir, la evapotranspiración (EVTP) 

se consideró equivalente a la sumatoria de las pér

didas de agua por intercepción (Ic) más la de la 

evaporación potencial (EVP): 

E V T P = Ic + E V P 

según la definición de los términos señalada con 

antelación. 

La evaporación potencial se midió en una ban

deja evaporimétrica, instalada jun to a uno de los 

pluviógrafos. 

La cantidad de agua involucrada en la perco

lación se estimó sólo para los meses en los cuales 

el suelo, a tres metros de profundidad, tenía un 

contenido de agua igual o superior al de su capa

cidad de campo, con la siguiente fórmula: 

P = N - Ic - E V P ± W 

donde: 

P = percolación, N = precipitación incidente, Ic = 

pérdidas de agua por intercepción, E V P = evapo

ración potencial, W = variación del contenido 

de agua edáfica. 

63 

Administrador
Línea poligonal

Administrador
Línea poligonal

Administrador
Línea poligonal

Administrador
Línea poligonal



A. HUBER, P. BARRIGA, R. TRECAMAN 

R E S U L T A D O S 

Durante el per íodo de medic iones (mayo 1996

abril de 1997) se registró una precipitación de 1.090 

m m . Esta cant idad fue un 2 4 . 6 % inferior a la pro

medio . La precipi tación m á x i m a mensual se pro

dujo en agosto con 253 m m , y el mes más seco 

fue marzo sin precipi tación. Durante los tres pri

meros tr imestres del per íodo hubo un déficit de 

precipitaciones que fue equivalente al 30, 17 y 

6 2 % en promedio , respect ivamente . En el úl t imo 

trimestre esta si tuación se revirtió, ya que las llu

vias sobrepasaron en más de un 6 0 % la promedio . 

Durante el per íodo de medic ión se presentó una 

temporada excepc iona lmente seca, que comenzó a 

mediados de febrero y se pro longó por casi dos 

meses. Sin embargo , las fuertes precipitaciones que 

se produjeron a med iados de abril, que superaron 

en más de un 100% a la p romedio mensual , com

pensaron en parte el déficit. 

En el cuadro 2 se mues t ra la variación temporal 

del contenido p romed io del agua edáfica (% volu

men) , para las 3 parcelas . En la parcela de mayor 

densidad la cant idad de agua del perfil osciló en

tre los 1.130 mm y 1.459 m m . La pr imera situa

ción se registró en marzo , mientras que la segunda 

se produjo en agosto , coincidiendo de esta forma 

con los per íodos m á s secos y l luviosos respectiva

mente . Los valores ex t remos para la parcela 2 fue

ron de 1.158 mm y 1.526 y para la parcela de 

menor dens idad 1.173 mm y 1.559 m m , respecti

vamente . Es tos resul tados indican que hay una 

relación inversa entre el agotamiento de las reser

vas de agua edáfica y la densidad de las plantacio

nes. Mient ras más densos los rodales, mayores son 

las pérdidas de agua por intercepción y transpira

ción. Es tos resul tados son coincidentes con los 

encont rados por Honeyse t t , Bead le y Turnbul l 

(1992), quienes también determinaron una rela

ción inversa entre la densidad de plantaciones coe

táneas de eucal ipto y el contenido de agua edáfica. 

La variación tempora l de la reserva de agua 

edáfica en las tres parcelas se manifestó más in

tensamente en los pr imeros 50 cm de profundidad, 

donde se concentra la mayor cant idad de raíces. 

Esta oscilación temporal d i sminuyó con la profun

didad, pero se pudo observar en todo el perfil. 

La distr ibución espacial y temporal del conteni

do de humedad del suelo (% volumen) de las tres 

parcelas y los aportes de agua por precipitación se 

presentan en las figuras 1, 2 y 3. El contenido de 

agua en el suelo tuvo un curso anual definido por 

la variación temporal de las precipi taciones y el 

consumo de agua por evapotranspiración. 

La saturación del suelo en las parcelas 2 y 3 se 

produjo en el transcurso del mes de m a y o (figuras 

2 y 3), mientras que en la parcela 1 (figura 1) esta 

situación sucedió durante el mes de jun io . Este 

retardo se debió a que el rodal con más cobertura 

de copas registró una mayor pérdida de agua por 

intercepción, lo que redujo la cantidad de agua 

que alcanzó el suelo (Crockford y Richardson 1990, 

Loustau et al. 1992). A su vez, la recuperación 

total de la reserva de agua edáfica, que fue mayor 

en la parcela 1, requirió de más t iempo para lo

grarlo. 

A partir del mes de septiembre se observa una 

disminución del contenido de agua edáfica, por

que los consumos por evapotranspiración sobrepa

saron los aportes por precipitación. Según Price 

(1982) y Pereira de Almeida y Riekerk (1990), el 

efecto en conjunto de altas tasas de evapotranspi

ración y pérdidas de agua por intercepción consti

tuyen los factores más importantes en el agota

miento del agua edáfica. Este consumo se inte

r rumpió a mediados de abril, cuando se registra

ron intensas precipitaciones, inusuales para esta 

época del año. 

El aprovechamiento del agua edáfica se produ

jo más allá de los tres metros de profundidad. Ello 

se explica porque el sistema radicular de los árbo

les penetró más de 2.5 m en el suelo, situación 

que les permit ió acceder a una mayor cantidad de 

agua edáfica. Lee (1980) señala que los mayores 

consumos de agua ocurren bajo cubiertas vegeta

les que tienen las raíces más profundas y mejor 

desarrolladas, mientras que Kramer (1974) afirma 

que la eficiencia de las raíces en la absorción de 

agua d e p e n d e p r inc ipa lmente de su ex tens ión . 

Greenwood et al. (1985) y Huber y López (1993) 

también llegan a conclusiones similares, al com

parar la evapotranspiración entre rodales de euca

lipto y pradera, y una plantación de Pinus radiata 

y una cubierta herbácea, respect ivamente. El apro

vechamiento del agua hasta esta profundidad ge

nera una gradiente de tensión que activa el ascen

so por capilaridad del agua edáfica ubicada a más 

de tres metros de profundidad. 

La cantidad mensual y anual de la precipita

ción, precipitación neta, pérdidas de agua por in

tercepción, percolación y evapotranspiración de las 

tres parcelas , se presentan en el cuadro 3. La 

evapotranspiración anual, incluida la pérdida de 

agua por intercepción, para los rodales de alta, 

mediana y baja densidad, fueron equivalentes a 

861 m m , 836 mm y 776 m m , lo que corresponde 

al 79, 77 y 7 1 % de la precipitación total, respecti

vamente . 
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Figura 1. Var i ac ión t empora l del con ten ido de agua edáfica (% vo lumen) para la Parcela 1. 

Temporal and spatial variation of edaphic water content (vol %) in plot 1. 

Figura 2. Va r i ac ión t empora l del con ten ido de agua edáfica (% vo lumen) para la Parce la 2. 

Temporal and spatial variation of edaphic water content (vol %) in plot 2. 

Figura 3. Var i ac ión t empora l del con ten ido de agua edáfica (% vo lumen) para la Parcela 3. 

Temporal and spatial variation of edaphic water content (vol %) in plot 3. 

65 



A. HUBER, P. BARRIGA, R. TRECAMAN 

C U A D R O 1 De la precipitación total, un porcentaje impor

tante se perdió por intercepción. Dicha cantidad 
Carac ter í s t icas dasomét r i cas de las tres parcelas de 

fue de 328, 292 y 260 mm para las parcelas 1, 2 y 
Eucalyptus nitens al inic io del ensayo . 

Dasometric characteristics of the three 3, respect ivamente , lo que significa que un 30%, 

Eucalyptus nitens plots. 2 6 . 8 % y 2 3 . 9 % de la precipitación total no quedó 

Parámetros Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

Edad (años) 8 8 8 

Densidad (árboles/ha) 1.560 850 633 

Altura (m) 14.7 15.9 16.0 

Area basal (m2/ha) 29.7 19.5 16.7 

Cobertura del dosel (%) 65 56 

Diámetro altura de 

pecho (cm) 15.2 17.6 19.2 

Area promedio 

de copa (m2) 8 13 30 

disponible para estos rodales . Este alto porcentaje 

concuerda con lo señalado por Pearce y Rowe 

(1979) y Vivil le et al. (1993), que dicen que la 

pérdida de agua por intercepción es una de las 

principales componentes de la evapotranspiración. 

Si se hace una relación entre la precipitación 

neta y la evapotranspiración, se puede concluir que 

durante el período de estudio la reserva de agua 

en el suelo fue agotada en un 13 y 4% en la 

parcela 1 y 2; esta situación no se repitió en la 

parcela 3. 

C U A D R O 2 

Var iac ión t empora l del con ten ido de agua edáfica (% vo lumen) para cada 50 cm de profundidad 


y equ iva len te en mm para todo el perfil. 


Temporal variation of edaphic water content (volume %) for each 50 cm 


of depth and equivalent in mm for all the profile. 


Profundidad 
(cm) 

P A R C E L A 1 

1996 1997 

25/05 22/06 21/07 21/08 29/09 25/10 19/11 23/12 25/01 28/02 02/04 24/04 

0-50 31 33 37 43 42 40 40 30 29 31 29 38 
50-100 40 41 46 49 45 43 44 41 39 38 38 44 

100-150 41 41 47 50 47 46 46 44 38 39 39 46 
150-200 42 45 46 50 48 48 47 44 41 40 39 46 
200-250 45 50 49 48 49 48 45 49 42 41 39 43 
250-300 49 52 52 54 54 52 50 50 45 44 42 45 

Pomedio (%) 41 44 46 49 47 46 45 43 39 38 38 43 

Total (mm) 1.243 1.320 1.375 1.459 1.424 1.387 1.353 1.290 1.168 1.151 1.130 1.300 

P A R C E L A 2 

0-50 37 35 41 44 42 41 39 34 30 30 28 40 
50-100 40 42 46 50 45 45 45 43 36 38 38 42 

100-150 42 44 48 51 47 47 47 43 41 40 40 46 
150-200 44 49 47 53 50 49 48 46 46 42 39 47 
200-250 44 52 50 53 52 51 51 48 48 44 42 45 
250-300 52 54 53 56 56 53 52 51 48 46 43 43 

Pomedio 43 46 48 51 49 47 47 44 41 40 39 44 

Total (mm) 1.292 1.387 1.432 1.526 1.461 1.420 1.403 1.327 1.236 1.209 1.158 1.312 

PARCELA 3 

0-50 37 39 39 46 42 42 39 33 30 28 28 42 
50-100 41 44 47 50 46 46 45 40 36 35 34 45 

100-150 43 48 48 52 49 46 46 44 39 40 38 46 
150-200 46 50 50 54 50 48 48 47 46 45 44 46 
200-250 47 52 52 55 51 51 51 48 47 46 44 46 
250-300 51 54 54 57 55 53 51 51 48 47 46 48 

Pomedio 44 48 49 52 49 47 47 44 41 40 39 45 

Total (mm) 1.336 1.436 1.461 1.559 1.466 1.424 1.407 1.322 1.238 1.210 1.173 1.355 
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CUADRO 3 

Variación t empora l de los apor tes de agua por precipi tación ( m m ) , pérd idas por in tercepción ( m m ) , perco lac ión 


( m m ) y evapot ransp i rac ión ( m m ) para las parcelas 1, 2 y 3. 


Temporal variation of the contribution of water by precipitación (mm), interception loss (mm), percolation (mm), and 

evapotranspiration (mm) for the lots 1, 2 and 3. 


1996 1997 

25/05 22/06 21/07 21/08 29/09 25/10 19/11 23/12 25/01 28/02 02/04 24/04 Total 

PARCELA 1 

Precipitación 100,6 215,8 99,4 172,9 118,7 29,4 11.3 35,0 32,0 61.0 0,0 213,5 1.089.6 

Intercepción 43.7 66,3 24,5 55,3 45.0 20,4 3.1 18.6 13,1 14,3 0.0 23.5 327,8 
Precipitación neta 56,9 149,5 74,9 117,6 73,7 9,0 8,2 16,4 18,9 46,7 0.0 190,0 761,8 
Evapotranspiración 86,6 76,8 33,5 75,3 84,9 64,3 45,3 98,0 154,0 78,0 21,0 43,5 861,2 
Percolación 0,0 61,0 10,9 14,6 60.7 4,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 151,3 

PARCELA 2 

Intercepción 39.1 61,7 22,1 50,7 40,3 18,1 2,6 16,4 9,6 13,0 0,0 18,5 292,1 
Precipitación neta 61,5 154,1 77,3 122,2 78,4 11,3 8.7 18,6 22,4 48,0 0,0 195,0 797,5 
Evapotranspiración 59,0 72,2 31,1 70,7 80,3 62,1 28,3 111,0 123,0 88.0 51,0 59.5 836,2 
Percolación 31.2 48,6 23,3 8,2 96,4 8,3 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0.0 216,0 

PARCELA 3 

Intercepción 39,1 58,7 19,9 41,5 35,4 16,2 1,9 15,1 7,9 11,9 0,0 12,5 260,1 
Precipitación neta 61,5 157,1 79,5 131,4 83,3 13,2 9,4 19,9 24,1 49,1 0,0 201,0 829,5 
Evapotranspiración 59,1 69,2 28,9 61,5 75,4 60,2 28,3 120 116 89 37 31,5 776,1 
Percolación 37,1 45,6 45,5 13,4 129,3 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 282,1 

Estos resul tados indican que hay una relación 

inversa entre la cant idad de agua consumida por 

evapotranspiración y la dens idad de los rodales. 

Esta tendencia se expl ica por una mayor pérdida 

de agua por intercepción y un superior consumo 

por transpiración a med ida que aumenta la densi

dad de los rodales (Kramer 1974). Los resultados 

también coinciden con los obtenidos por Feller 

(1981) en Australia, quien determinó una evapo

transpiración equivalente al 6 8 % de la precipita

ción total en un rodal de Eucalyptus regnans con 

una densidad de 550 árboles/ha y 7 9 % para 830 

árboles/ha. Pesson (1975) y Eas tham et al. (1988) 

también encontraron una relación directa entre la 

evapotranspiración y la dens idad de rodales de 

Eucalyptus nitens. 

La mayor evapotranspiración se registró duran

te el per íodo dic iembre-febrero (cuadro 3), que 

fue equivalentes a 330, 322 y 325 m m , lo que 

significa un 38 ,3 , 38,5 y 4 1 , 9 % de la evapotrans

piración anual para las parcelas 1, 2 y 3, respecti

vamente . Estos valores habrían sido superiores si 

hubiese existido una mayor disponibil idad de agua 

edáfica, especialmente en los primeros 50 cm de 

profundidad. Durante el período 28 febrero-2 abril 

la evapotranspiración del rodal 1 fue inferior a la 

esperada y la menor de las tres parcelas. Esta si

tuación es producto de la carencia absoluta de 

precipitaciones para este período y al mayor ago

tamiento a la que fue expuesta la reserva de agua 

edáfica de los horizontes superiores de esta parcela. 

La percolación total para el período fue equiva

lente a 151, 216 y 282 mm para las parcelas 1, 2 

y 3, lo que representa el 13.6, 19.5 y 25 .4% de la 

precipitación total, respect ivamente. Se puede ob

servar un aumento de la percolación a medida que 

la densidad de las plantaciones disminuye. Ello se 

debe a que en los rodales de menor densidad la 

precipitación neta aumentó y el agotamiento del 

agua edáfica por evapotranspiración d isminuyó. 

Eastham et al. (1988) reafirman estos resultados, 

cuando determinan una relación inversa entre los 

montos de percolación y la densidad de tres rodales 

de Eucalyptus grandis. 
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La percolación cont inuó durante todo el invier

no, po rque los aportes de agua por precipitación 

fueron superiores a las pérdidas por evapotrans

piración. Durante el mes de octubre la percolación 

comienza a disminuir y a principios de noviembre 

cesa comple tamente . Desde noviembre y hasta el 

t é rmino del per íodo de estudio el contenido de 

h u m e d a d del suelo a los 3 m de profundidad se 

m a n t u v o por debajo de la capacidad de campo en 

las tres parcelas , lo que impidió que se produjera 

percolación en este nivel de referencia. 

La saturación del suelo en los tres rodales duró 

ap rox imadamen te seis meses . En un año con una 

dis tr ibución normal de las precipi taciones la dura

ción de la percolación se habría extendido por un 

per íodo mayor . 

C O N C L U S I O N E S 

La densidad de un rodal de Eucalyptus nitens 

afecta el balance hídrico y la distr ibución espacial 

y tempora l del agua edáfica. Existe una relación 

directa entre la cant idad de agua involucrada en la 

evapot ransp i rac ión y la dens idad del rodal . La 

m a y o r b iomasa aérea que tienen los rodales más 

densos aumenta las pérdidas de agua por intercep

ción, además ejercen una mayor demanda sobre el 

agua edáfica por transpiración. En el rodal de 1.560 

árboles/ha la evapotranspiración, incluidas las pér

didas de agua por intercepción, fue equivalente al 

7 9 % de la precipi tación anual, que fue de 1.090 

m m . Para los rodales con 850 y 663 árboles/ha 

este valor d i sminuyó a un 77 y 7 1 % , respectiva

mente . 

La percolación tuvo una relación inversa a la 

densidad. Este parámetro, para las parcelas de m e 

diana y baja densidad, fue un 43 y 8 7 % mayor que 

el ca lculado para la parcela de mayor densidad. 

El mane jo afectó el ba lance hídrico de la plan

tación, porque se alteró la cantidad de agua que 

a lcanzó el suelo, la cuant ía del agua util izada por 

transpiración y, por lo tanto, la distribución espa

cia l y t e m p o r a l de la d i spon ib i l idad del agua 

edáfica. 
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