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1.Introducción 

El retroceso de los glaciares de los Andes Centrales es uno de los principales riesgos climáticos que afectarán a Perú durante el siglo XXI, debido a la importancia que esas masas de hielo tienen como reserva hídrica y 

tratarse de uno de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático (IPCC, 2013). Por ese motivo el INGEMMET está realizando investigaciones para comprender el ritmo y la distribución territorial del 

proceso de deglaciación. Una parte de las investigaciones consiste en ensayar métodos matemáticos para elaborar modelos de la respuesta de los glaciares al cambio climático, cuyo mejor indicador es la altitud de la 

línea de equilibrio, usualmente conocida por el acrónimo de su denominación anglosajona: Equilibrium Line Altitude (ELA). La ELA es una isohipsa (m) que separa la zona de acumulación y la zona de ablación de un 

glaciar. El presente trabajo muestra los resultados de los ensayos realizados para utilizar ELAs actuales y pasadas (paleoELAs) para evaluar el enfriamiento del clima durante el último avance de los glaciares. Los 

resultados se compararon con datos instrumentales sobre el calentamiento global de la Tierra desde la última pulsación fría globalmente reconocida en todo el planeta: la Pequeña Edad del Hielo (PEH), que los 

isótopos de oxígeno del Nevado Huascarán sugieren que, en los Andes Centrales, ocurrió durante el periodo 1500-1890 (Thompsom et al, 2000). Mejorando la comprensión de la ELA como geoindicador del cambio 

climático podrán diseñarse instrumentos de análisis para elaborar modelos sobre la evolución de los glaciares durante el siglo XXI, incorporando los escenarios de emisión de gases de efecto invernadero (IPCC, 2013). 

2.Metodología 

Para comprender la influencia del clima en la evolución de los glaciares de Perú es preciso analizar montañas regularmente distribuidas a lo largo y ancho de los Andes Centrales. Con esa finalidad se seleccionaron las 

áreas de estudio que se localizan en la figura 1. La ELA actual y la paleoELA PEH se reconstruyeron empleando el método Area x Altitude Balance Ratio (Osmaston, 2005), descrito en el libro de resúmenes. La 

evaluación del enfriamiento del clima durante el avance de los paleoglaciares se realizó mediante el cálculo del producto: T = GTV • ΔELAg, donde T es el enfriamiento del clima en la culminación de la expansión 

glaciar (ºC); GTV el gradiente térmico vertical (°C/m) y ΔELAg el desnivel ELA actual-paleoELA (m). Aunque el proyecto de investigación está instalando sensores de temperatura en las áreas de estudio para conocer 

los GTV locales, en los ensayos preliminares que se presentan en este trabajo se utilizó el valor medio de la Tierra (GTV=0,0065ºC/m), que Kaser y Osmaston (2002) consideraron válido para los trópicos. 

RESULTADOS 

La tabla resume los resultados obtenidos para las ELAs actuales, las paleoELAs y el 

enfriamiento del clima durante la expansión glaciar. También la comparación del 

enfriamiento estimado con el calentamiento global deducido de datos instrumentales. Los 

resultados preliminares  de esa comparación sugieren que la utilización del producto 

GTV•ΔELA puede ser un buen indicador del enfriamiento del clima durante las fases de 

avance glaciar. Por lo tanto también podría ofrecer buenos resultados para extrapolar hacia 

el futuro las tendencias de la evolución de los glaciares observadas en el pasado. 

3. Resultados y discusión 
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