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Reconocimiento Y Medición En La Contabilidad Ecológica Y La Contabilidad Ambiental 

Resumen 

 Los problemas ambientales causados por la actividad humana son más evidentes, el 

desarrollo económico ha generado un agotamiento en los recursos naturales del planeta y por este 

motivo es necesario tomar acciones para remediar este impacto. Hoy en día las organizaciones 

reconocen esta problemática y buscan alternativas para medir y afrontar su impacto ambiental, es 

por esto por lo que surgen estudios como el de la contabilidad ambiental y contabilidad 

ecológica. Este trabajo presenta una definición de los elementos de la contabilidad ambiental y 

posteriormente realiza una comparación de sus elementos característicos utilizando la 

metodología del análisis documental. Se encontró que, si bien la contabilidad ambiental ha 

tenido un mayor desarrollo durante las últimas décadas, no cubre a satisfacción todos los retos 

del desarrollo sostenible. Por otro lado, la contabilidad ecológica si cuenta con más elementos 

para representar la realidad social y ambiental de las organizaciones, pero este campo de estudio 

no se ha desarrollado en su totalidad y requiere la participación de grupos interdisciplinarios para 

presentar esta realidad.  

Palabras clave: Contabilidad ambiental, contabilidad ecológica, cuentas ambientales, 

atributos ecológicos esenciales, limites planetarios. 

Abstract 

 Environmental issues caused by human activity are becoming more evident, economic 

development has produced a depletion on the planet’s natural resources and for this reason is 

necessary to take actions to remedy this impact. Nowadays organizations recognize this problem 

and look for alternatives to measure and deal with their environmental impact, which is why 

studies such as environmental accounting and ecological accounting arise. This work presents a 
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definition of the elements of environmental and ecological accounting and subsequently makes a 

comparison of their characteristic elements using the methodology of documentary analysis. It 

was found that, although environmental accounting has had a greater development during the last 

decades, it does not satisfactorily cover all the challenges of sustainable development. On the 

other hand, ecological accounting does have more elements to represent the social and 

environmental reality of organizations, but this field of study has not been fully developed and 

requires the participation of interdisciplinary groups to present this reality. 

Keywords: Environmental accounting, ecological accounting, environmental accounts, 

essential ecological attributes, planetary boundaries. 
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Introducción 

 Se ha demostrado que la actividad humana es la principal causa de los problemas 

ambientales a nivel global (Russell et al., 2017; Steffen et al., 2015; Rockström et al., 2009b). La 

energía y los recursos ambientales juegan un papel importante en las organizaciones, puesto que 

estos elementos son indispensables para su producción, actualmente las fuentes de energía 

convencionales son las más utilizadas por las economías globales para impulsar el crecimiento y 

la actividad económica con el fin de obtener una ventaja competitiva, aumentar el desarrollo 

económico y erradicar la pobreza, lo cual genera un aumento de la producción manufacturera, y 

en consecuencia el consumo de recursos y el deterioro ambiental (Saud et al., 2020). Por este 

motivo las instituciones globales reconocen la necesidad de realizar cambios para detener las 

prácticas que afectan los sistemas sociales y ecológicos (Birkin et al., 2005).  Para ello se hace 

necesario realizar estudios que midan el impacto ambiental en las organizaciones y generar 

referencias de sostenibilidad ambiental que permitan responder a las necesidades del desarrollo 

sostenible. 

Para poder revelar la información financiera, social y ambiental de una organización, 

surgen campos de estudio como la contabilidad ambiental, sin embargo, son escasos los desarrollos 

a nivel contable que permitan medir estas dimensiones y se observa que no existe documentación 

suficiente que permita una conceptualización adecuada de la contabilidad ecológica y ambiental, 

impidiendo que el contador en formación pueda establecer cuál sería el campo de conocimiento 

contable a aplicar en la implementación de sistemas de información de estos temas. Hoy en día 

existen nuevos requerimientos de la sociedad respecto a reportes de información financiera y no 

financiera, debido a que se deben generar estrategias que permitan minimizar el impacto social y 

ambiental de las organizaciones, puesto que al no hacerlo se pueden generar efectos negativos en 
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un nivel mayor que el de las crisis financieras (Green & Jessop, 2019). Es por esto existe la 

necesidad de que la contabilidad aporte información en el campo del desarrollo sostenible y para 

poder responder a esto se debe conocer ¿cuáles son los procesos de reconocimiento y medición 

que se realizan en la contabilidad ecológica y la contabilidad ambiental? 

 Para dar respuesta a la anterior pregunta, este trabajo presenta un análisis de la contabilidad 

ecológica y la contabilidad ambiental, identificando cuáles son sus procesos de reconocimiento y 

medición para posteriormente realizar una comparación entre los mismos y establecer cual 

contabilidad puede responder de manera más efectiva a las necesidades del desarrollo sostenible 

(Birkin et al., 2005), utilizando la metodología de revisión documental de archivos, en donde se 

investigaron 66 artículos relacionados con la contabilidad ambiental, contabilidad ecológica y 

desarrollo sostenible. En una revisión preliminar se observa que la contabilidad ambiental tiene 

como objetivo revelar el impacto ambiental de las organizaciones, mientras que la contabilidad 

ecológica parte del entorno ecológico en el cual se encuentra la organización. Russell et al., (2017) 

afirma que el concepto dominante de la contabilidad ambiental cuenta con un fundamento 

ambiental escaso y unas bases ecológicas nulas, por lo que se debería reinventar una contabilidad 

que parta de lo ecológico.  

 Este trabajo está inicia con la presente introducción, para continuar con la revisión de 

literatura donde se señala la importancia y el vacío de conocimiento que se tiene del tema, seguido 

de una descripción de la metodología utilizada para este estudio. Posteriormente en la sección de 

resultados se presentan las conceptualizaciones de la economía ambiental, contabilidad ambiental, 

economía ecológica y contabilidad ecológica, mostrando su desarrollo durante las últimas décadas 

junto con una descripción breve de los elementos encontrados en estos campos y la manera en los 

que estos son integrados en los reportes tanto ambientales como ecológicos, después realiza una 
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comparación de estos elementos donde se evidencia que ambos elementos tienen objetivos 

comunes pero su enfoque teórico y practico es diferente. Por último, en la sección de conclusiones 

se resumen los objetivos de estos campos y la importancia de la interdisciplinariedad que debe 

tener la contabilidad en el reconocimiento y la medición de los aspectos naturales.  
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Revisión de literatura 

Para comprender la importancia de la contabilidad ambiental y la ecológica, es necesario 

partir de los estudios de Rockström et al., (2009a), (2009b) quien propuso que existen una serie de 

limites planetarios, los cuales son: el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, los flujos 

biogeoquímicos, el agotamiento del ozono estratosférico, la acidificación de los océanos, el uso 

global de agua dulce, el cambio en el uso de la tierra, la carga de aerosoles atmosféricos y la 

contaminación química. 

Por su parte, Cuckston, (2019); Tilman et al., (2017) afirman que las grandes conversiones 

de la tierra para el uso humano están causando una rápida degradación de los ecosistemas y en 

consecuencia una disminución de la abundancia de las especies y los recursos ecológicos, lo cual 

ha generado pérdidas tanto para las naciones como para las empresas, siendo necesario cuantificar 

el costo del impacto humano en el planeta en relación con dichos desastres (Frame et al., 2020). 

Desastres que afectan a todos sin importar edad, género, educación o condición social (Masud et 

al., 2017).  

Para medir el impacto ambiental y la huella ecológica que dejan las organizaciones en el 

planeta es necesario realizar un análisis de la situación de la sostenibilidad ambiental, el cual 

consiste en comparar la situación ambiental actual contra unas referencias de sostenibilidad 

ambiental adecuadas identificadas a través del conocimiento científico sobre los limites biofísicos 

(Chen et al., 2021; Fang et al., 2015; Moldan et al., 2012).  

Teniendo en cuenta que la contabilidad permite reconocer, medir, representar y revelar la 

situación financiera de una organización, durante las últimas décadas se ha hecho necesario incluir 

cuentas en las que se presenten aspectos sociales y ambientales. Debido a esto, han surgido áreas 

de estudio como la contabilidad ambiental y la contabilidad ecológica las cuales han ido 
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evolucionando a través del tiempo sin haberse desarrollado totalmente. Por ejemplo, la 

contabilidad ambiental a menudo es definida como un modelo de "rendimiento de la información", 

la cual tiene un enfoque continuo en las organizaciones y en sus entradas y salidas ambientales. 

Dicho modelo y enfoque poco contribuye a la realización de la sostenibilidad ecológica y la justicia 

social, lo cual motiva a incrementar investigación contable en este tema (Russell et al., 2017). 

 Bebbington & Thomson, (2013); Birkin et al., (2005); Brown et al., (2015); Fazey et al., 

(2018); Milne & Gray, (2013); Russell et al., (2017) afirman que la contabilidad cuenta con la 

capacidad de aportar al desarrollo de la sostenibilidad ambiental. Es por esto que los investigadores 

contables se ven enfrentados a explicar cómo la contabilidad (ambiental o ecológica) puede aportar 

a la toma de decisiones que permitan un desarrollo sostenible (Bebbington & Unerman, 2018; 

Cuckston, 2018, 2019). La efectividad de un reporte ecológico radica en juicios políticos y 

entendimiento científico para determinar qué se debe reportar y requiere habilidades 

comunicativas para determinar la forma de hacerlo (Young & Sanzone, 2002). 

Para poder preservar los ecosistemas y lograr un reporte ecológico integrado, deben existir 

unidades de medida para estimar la totalidad del daño ecológico, más allá de los registros 

relacionados con las emisiones de CO2, puesto que estas son una pequeña parte del daño ecológico 

total (Saud et al., 2020). Un ejemplo de esto lo brinda Lv et al., (2020), presentando un modelo de 

contabilidad de costos externos analizando el costo ambiental de la producción del carbón, en 

donde se hace una revisión de todo el ciclo de vida del carbón, desde su producción, transporte y 

utilización, considerando factores externos como la polución ambiental (en el agua, el aire y en la 

producción de desechos), daños ecológicos (acuáticos, forestales, tierra tanto residencial como 

industrial, pastizales y cultivos), y daños a la salud humana. 
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Las diversas técnicas contables han hecho intentos por revelar el entorno social, ambiental 

y económico de las organizaciones, esto sin tener en cuenta el desarrollo sostenible, no obstante a 

pesar de las investigaciones realizadas no ha sido posible presentar un reporte que también 

considere el entorno social y ecológico en el cual están ubicadas las organizaciones (Bebbington 

& Larrinaga, 2014). Por lo tanto se debe realizar un análisis para determinar desde que perspectiva 

se puede abordar la contabilidad y el desarrollo sostenible para poder satisfacer las necesidades de 

ambos campos de investigación (Bebbington & Larrinaga, 2014). 

  Tang & Luo, (2016) considera que la contabilidad ecológica es una extensión de la 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la contabilidad ambiental, en donde se analizan 

varios aspectos como la emisión de gases de efecto invernadero, la producción de carbón, la 

contaminación del agua y aire, la producción de residuos peligrosos entre otros. Su investigación 

se ha destacado desde 1990 y particularmente en los últimos 10 años, puesto que es un tema 

relacionado con la sostenibilidad e impacto ambiental que preocupan a la sociedad actualmente 

(Vila et al., 2019).  
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Metodología 

La metodología que se adelantó para la ejecución de este proyecto de investigación fue la 

revisión documental de archivos. Para cumplir con el objetivo Monje, (2011), afirma que la 

revisión bibliográfica sobre un tema particular de estudio se realiza con el fin de formular 

planteamientos del problema a resolver y fundamentar teóricamente. Se investigaron 66 artículos 

de revistas indexadas publicados entre 1991 y 2021 relacionadas principalmente con contabilidad 

ambiental, contabilidad ecológica y desarrollo sostenible. 

El análisis documental según Dulzaides Iglesias & Molina Gómez, (2004) es una forma de 

investigación que tiene como objetivo hacer una búsqueda de documentos y representar los 

mismos de forma adecuada, realizando un procesamiento analítico de ellos. Consiste en realizar 

una recopilación de información y posteriormente iniciar un procesamiento analítico-sintético de 

los datos contenidos en cada documento y el resultado de esta operación debe ser resumido o 

sintetizado (Mijáilov & Rudzhero, 1974; Vera & Morillo, 2007). Este también permite establecer 

la importancia del estudio y comparar los resultados con otros estudios similares (Gómez & Roquet, 

2009). 

Esta revisión permite el análisis de las teorías, investigaciones y juicios de valor de los 

distintos autores con el fin de poder realizar un análisis comparativo entre la contabilidad ecológica 

y ambiental. El conocimiento de estos estudios previos también va a permitir deducir temas para 

investigación e identificar aspectos de un problema que necesita ser estudiado más a fondo.  
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Resultados 

Economía ambiental  

De acuerdo a József, (2020) la economía ambiental es una subdivisión de la economía 

encargada de los problemas ambientales, que se ha estudiado ampliamente debido al crecimiento 

de los problemas ambientales en el siglo XXI. Esta aborda los problemas de gestión de la 

naturaleza como externalidades a valorar desde el instrumental analítico de la economía ordinaria, 

que razona en términos de precios, costes y beneficios reales y simulados, y que es la más 

extendida en el mundo académico de los economistas (Naredo, 2010). 

La economía ambiental realiza estudios teóricos o empíricos de los efectos económicos de 

las políticas ambientales nacionales o locales en todo el mundo, los problemas particulares 

incluyen los costos y beneficios de las políticas ambientales alternativas para hacer frente a la 

contaminación del aire, la calidad del agua, las sustancias tóxicas, los desechos sólidos y el 

calentamiento global (József, 2020). También asume que los problemas ambientales forman parte 

de los problemas económicos generales y por lo tanto estos pueden ser analizados extendiendo las 

herramientas económicas neoclásicas y sus principios sin alterar su estructura fundamental 

(Venkatachalam, 2007). 

Para que la economía ambiental pueda analizar de manera global los efectos económicos 

de las políticas ambientales toma como base los reportes producidos con el estudio de la 

contabilidad ambiental, una característica que tienen en común es que ambos elementos parten de 

la situación financiera de las organizaciones e importan los atributos ambientales para así generar 

indicadores de gestión o de eficiencia ambiental y social. 
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Contabilidad ambiental 

La contabilidad ambiental se entiende como el sistema de información de recursos 

ambientales compuesto por un análisis cuantitativo y cualitativo de estos, cuyo objetivo es 

establecer su uso racional para prever su conservación (Yerdavletova, 2016). Esta se encarga de 

revelar los impactos en el medio ambiente de las organizaciones y el esfuerzo de las mismas para 

reducirlos, también hace revelaciones de los costos (privados) en los que incurren las compañías 

los cuales surgen utilizando información tanto financiera (que pueden ser gastos ambientales o de 

responsabilidades contingentes) como no financiera (por ejemplo las políticas, objetivos y logros 

de las compañías en materia ambiental) (Antheaume, 2004). La contabilidad ambiental implica 

organizar y presentar información de las interacciones entre la economía y el medio ambiente de 

una forma estandarizada que permita el desarrollo de políticas y toma de decisiones (Cooper, 2013), 

y en el caso de las organizaciones sirve como base para rendición de cuentas sociales (Gray et al., 

1995). 

 Lange, (2003) afirma que el concepto de contabilidad ambiental ha evolucionado desde la 

década de 1970, con los esfuerzos de diversos países que desarrollaron diversas estructuras y 

metodologías para satisfacer sus propias necesidades. Antes de la década de 1980, la contabilidad 

ambiental no se consideraba como un estudio independiente del desarrollo sostenible o de la 

contabilidad social, sin embargo durante esta época existió una necesidad por parte de las 

compañías de revelar las responsabilidades que se tenían con el medio ambiente (lo cual sucedía 

principalmente por litigios ambientales), esto conllevó a realizar estudios que intentaran explicar 

la situación ambiental en materia de responsabilidad social empresarial (Bebbington & Larrinaga, 

2014). 
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Antes de los 90’s, los trabajos académicos de la contabilidad ambiental fueron 

principalmente normativos, buscaban desarrollar y explorar sistemas de contabilidad para que las 

cuentas tradicionales puedan identificar, medir, contar y posteriormente monetizar los “costos y 

beneficios ambientales” y traerlos a la contabilidad financiera convencional, o proponer unas 

cuentas monetizadas de manera integral (Russell et al., 2017). Posteriormente en la década de 1990, 

la contabilidad ambiental se basó principalmente en ideas provenientes de la ciencia y la economía 

del desarrollo sostenible, lo cual permitió una gran experimentación y creación de nueva literatura 

(Bebbington & Larrinaga, 2014; Gray & Laughlin, 2012). 

Debido a la institucionalización de la contabilidad ambiental dentro de los departamentos 

contables, su enfoque fue reorientado en el manejo contable, auditoría financiera, contabilidad 

financiera y análisis de reportes anuales, así como las prácticas de auditoría ambiental e informes 

individuales, debido a esto su enfoque interdisciplinario se perdió en gran parte (Bebbington & 

Larrinaga, 2014). Sin embargo, Ball, (2007) afirma que los contadores no juegan un papel principal 

en las actividades y en la presentación de informes de contabilidad ambiental sino que estos 

trabajan en torno los objetivos de la contabilidad ambiental siendo influenciados por los conflictos 

generados por la economía y el medio ambiente, a su vez que dichos objetivos son redefinidos por 

las demandas de contabilidad ambiental. 

Birkin et al., (2005) afirma que la contabilidad ambiental es una actividad que en la 

definición y en la práctica se encuentra separada de la esencia de la contabilidad. esto va de la 

mano con Yerdavletova, (2016), quien considera que la contabilidad ambiental tiene objetivos 

separados de la contabilidad, puesto que esta se enfoca en brindar información para el control 

ambiental. Yerdavletova, (2016) también considera que la contabilidad ambiental se divide en 

contabilidad financiera ecológica y contabilidad de gestión ecológica, cuyos reportes individuales 
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les permitirán a las compañías que utilizan recursos naturales realizar actividades orientadas al 

cuidado del medio ambiente y a tener información que permita el control de los recursos 

ambientales. 

Liu et al., (2018) considera que aún existen ciertas limitaciones para el desarrollo de la 

metodología y la práctica del concepto de la contabilidad ambiental, las cuales son relevantes, una 

característica que tienen en común todos los métodos de la contabilidad ambiental es el enfoque 

que tienen en los elementos indirectos, es decir, en las entradas indirectas de recursos o la 

producción indirecta de contaminantes, dicho enfoque surge de la preocupación común de todos 

estos métodos de tener en cuenta los impactos en todas las áreas al momento de la toma de 

decisiones, en vez de tener un enfoque limitado o directo de los impactos, lo cual sucede a menudo 

en la evaluación del impacto ambiental (Patterson et al., 2017). 

Cuentas ambientales. Las cuentas ambientales cuentan con cuatro componentes, los 

cuales son: las cuentas de activos de recursos naturales, las cuales se ocupan de la revisión del 

inventario de recursos naturales; el flujo de contaminación de energía y de recursos naturales, el 

cual brinda información a nivel industrial de uso de energía e insumos y la generación de 

contaminantes y residuos sólidos; los gastos de protección ambiental y gestión de recursos los 

cuales identifican cuales son los gastos incurridos para la administración y protección de los 

recursos ambientales y los agregados macroeconómicos ajustados ambientalmente, los cuales 

incluyen indicadores de sostenibilidad como el Producto Interno Neto ambientalmente ajustado 

(PINaa) (Lange, 2003). Estas son relevantes para la política y son usadas de distintas maneras, 

responden a los objetivos de las políticas en los diferentes países y en otros casos estos datos son 

utilizados como evidencia para medir el éxito de dichas políticas, adicionalmente estos sirven para 
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investigación y análisis bien sea para toma de decisiones o para evaluar el éxito de las decisiones 

tomadas (R. Smith, 2020).  

Métodos de la contabilidad ambiental. De acuerdo a Liu et al., (2018); Patterson et al., 

(2017), existen métodos de la contabilidad ambiental para la medición y el entendimiento de los 

efectos indirectos en la sostenibilidad los principales métodos son detallados a continuación:  

 

Tabla 1.  Métodos de medición de la contabilidad ambiental 

 

Método Propósito Método analítico utilizado para la 

medición indirecta 

Análisis 

energético 

Cuantificar los insumos energéticos 

directos e indirectos de la producción 

económica. 

Realizar un diagrama de la cadena de 

producción asignando un valor 

energético a cada paso, 

posteriormente añadir el uso de 

energía indirecto. 

Análisis de 

flujo 

ambiental 

Contabilización del flujo ambiental e 

identificación del factor principal de 

influencia. 

Realizar diagramas de flujo que 

representan y cuantifican los 

principales flujos de factores 

ambientales 

Análisis de 

emergencia 

Realizar una valoración general de la 

sostenibilidad del sistema económico 

y ecológico acoplado. 

A partir de diagramas de flujo de 

factores ambientales, identificar las 

entradas indirectas más importantes 

utilizando la métrica de 

transformidad. 

Análisis 

ambiental de 

entrada y 

salida 

Medir las consecuencias ambientales 

(recursos utilizados, contaminantes 

producidos) de la producción 

económica. 

A partir de las entradas y salidas de 

polución ambiental, se realizan 

multiplicadores ecológicos, los 

cuales miden los recursos y 
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contaminantes directos e indirectos 

por cada peso del producto del 

sector. 

Huella 

ecológica 

Definir la actividad humana en 

relación con la capacidad de carga 

biológica. 

Mide el total de tierra requerida para 

mantener a una comunidad de 

acuerdo con la capacidad del planeta. 

Huella de 

Carbono 

Cuantificar los efectos de la actividad 

humana sobre el calentamiento 

global. 

Cuenta con dos enfoques: 1. 

principalmente método de proceso y 

2. algunos análisis de entrada y 

salida 

Precios 

ecológicos 

Realizar una valoración de procesos y 

recursos ecológicos que nunca hayan 

sido cuantificados, para que puedan 

tener una cuantificación al momento 

de la toma de decisiones económicas. 

Establece un sistema de ecuaciones 

simultáneas que miden los flujos de 

energía y masa entre procesos en 

cualquier sistema económico, 

ecológico o ecológico-económico 

acoplado dado, con el fin de 

encontrar sus "precios ecológicos" 

(eficiencias relativas de 

transformación). 

Evaluación 

del ciclo de 

vida 

Consecuencias ambientales de la 

fabricación de un producto. 

Cuenta con dos enfoques: 1. 

Principalmente "método de proceso", 

2. Algún uso del "método híbrido" 

que combina el método de proceso 

con entrada-salida. 

Análisis del 

inventario 

ambiental 

Establecer un inventario ambiental. Utiliza los estándares definidos por 

la Red Global de la Huella 

Ecológica. 

Optimización 

y gestión 

multi criterio 

Resolver problemas de incertidumbre 

del sistema y dificultades de 

compensaciones entre la economía 

Simula la distribución espacial y el 

cambio temporal de la 

contaminación. 
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del sistema y la estabilidad del 

sistema. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Liu et al., (2018); Patterson et al., (2017) 

 Informes ambientales. En la literatura y en la práctica, los informes ambientales se 

consideran principalmente como parte de los informes de sostenibilidad. Además de la 

información ambiental canalizada por medio de Indicadores de Desempeño Ambientales, los 

informes de sostenibilidad cubren el desempeño social y económico por medio de indicadores de 

desempeño ambientales (Thies & Stanoevska-Slabeva, 2013).  

Los indicadores claves de desempeño (KPI) brindan información de desempeño relevante 

que permite a las organizaciones y sus partes interesadas saber si la misma está cumpliendo con 

los objetivos propuestos. Los Indicadores de Desempeño Ambientales (IDA) pueden mostrar 

claramente cómo se está desempeñando la organización en términos de reducir su impacto en el 

"estado del medio ambiente" y proporcionar a la gerencia, la información necesaria para tomar 

decisiones para futuras mejoras (Jamous & Müller, 2013). 

Jamous & Müller, (2013) hicieron un análisis y comparación de los informes de 

sostenibilidad de 15 empresas de 9 sectores industriales con el fin de derivar las prácticas comunes 

en la aplicación de estándares y la presentación de informes de IDA. Sin embargo, detectaron una 

gran cantidad de IDA que cubren diferentes tipos de emisiones, materiales o energías (más de 40 

IDA de emisiones diferentes). Cada IDA cuenta con el siguiente ciclo de vida:  

• Manufactura (incluyendo extracción de materiales), 

• Uso (Incluye transporte, dependiendo de la categoría del producto), 

• Final de su vida útil. 

En cada ciclo de vida se deben reportar los siguientes aspectos 

• Uso de recursos, 
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• Emisiones, 

• Desperdicios. 

Un informe de sostenibilidad proporciona una imagen del progreso de una organización 

hacia el crecimiento económico integrado, la gestión ambiental y la responsabilidad social (Thies 

& Stanoevska-Slabeva, 2013; Bernhart & Slater, 2007). Crea valor en términos de evaluación 

comparativa, ya que permite evaluar en qué medida se siguen las leyes, normas, códigos, 

estándares de desempeño e iniciativas voluntarias relacionadas con la sostenibilidad. Además, los 

informes de sostenibilidad se pueden utilizar idealmente para comparar el desempeño dentro de la 

empresa o entre diferentes empresas a lo largo del tiempo (Thies & Stanoevska-Slabeva, 2013; 

GRI, 2011). y ayuda a aumentar la eficiencia operativa (Al-Tuwaijri et al., 2004; Thies & 

Stanoevska-Slabeva, 2013). 

Economía ecológica 

 La economía ecológica considera los procesos de la economía como parte integrante de 

esta versión agregada de la naturaleza, que es la biosfera, y los ecosistemas que la componen 

(incorporando líneas de trabajo de la ecología industrial, ecología urbana, agricultura ecológica… 

que recaen sobre el comportamiento físico y territorial de los distintos ecosistemas y procesos, 

para razonar sobre los mismos en términos de eficiencia) (Naredo, 2010). 

 La economía ecológica desafía toda la postulación de "manejabilidad" de los modelos 

neoclásicos al tratar con la escasez de recursos naturales y ambiental, aunque algunos de los 

economistas ecológicos se están acercando más al uso de los modelos neoclásicos en sus análisis 

(Venkatachalam, 2007). 

 La economía ecológica cuenta con un enfoque holístico, el cual parte de un ecosistema 

compuesto de elementos tanto bióticos como abióticos que interactúan entre sí, y en donde es 
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incorporado el estudio de la economía y la contabilidad para analizar estos procesos o interacciones 

y así poder responder a los desafíos para la sostenibilidad de dicho ecosistema.  

Contabilidad Ecológica 

Zhou et al., (2016) afirma que hasta el momento los académicos tienen cuatro 

conceptualizaciones sobre el concepto de contabilidad ecológica: Birkin et al., (2005); Birkin, 

(2000a), (2000b); Birkin et al., (1997); Woodward & Birkin, (1997) consideran que la contabilidad 

ecológica se basa en la integración de conceptos, métodos de medición y valores ecológicos y 

económicos, proporcionando evaluación, control e información del desempeño para la toma de 

decisiones y la elaboración de informes, así como para entender el significado de la contabilidad 

ecológica; Para Steele, (2001); Patil, (1995); Qinghong & Bråkenhielm, (1995); Service, (1993); 

E. P. Smith & Cairns, (1993), la contabilidad ecológica refleja el significado de la contabilidad o 

las estadísticas ecológicas; Garmestani, (2014); Lei et al., (2014); Stahmer, (1993), consideran la 

contabilidad ecológica como un sistema de información que describe, calcula y mide la 

información relacionada con el entorno ecológico; mientras que para Rebitzer et al., (2002); Duda 

& Shaw, (1997); Klöpffer, (1997) la contabilidad ecológica es un alias para la evaluación del ciclo 

de vida. 

De acuerdo con Birkin, (2003), la contabilidad ecológica se basa en conceptos, métricas y 

valores económicos y culturales, considera que se encuentra fundamentada en principios que no 

provienen de los mercados, por lo tanto el uso de esta técnica implica un cambio cultural en las 

organizaciones y en la sociedad, lo cual podría reemplazar al desarrollo sostenible generando un 

estudio más avanzado, debido a que esta tiene una base de conocimientos más amplia y una 

participación más activa en la práctica. En este sentido, las medidas no monetarias son importantes 

debido a que estas brindan información ambiental cuantitativa y cualitativa, como la materia 
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medida en toneladas, la energía en julios, el agua en litros, o la toxicidad en las sustancias químicas, 

dichas medidas son útiles al momento de evaluar los problemas ecológicos (Pirgmaier & 

Urhammer, 2015). Maunders & Burritt, (1991) realizan una comparación de la contabilidad con la 

ecología, señalando que existen muchos requerimientos que la contabilidad necesita para poder 

revelar el desempeño ecológico, incluyendo medidas no monetarias de imágenes ecológicas, 

información que refleje la diversidad y estabilidad de los ambientes afectados por las actividades 

de las empresas y valoraciones ligeramente intrínsecas. 

A nivel ecológico, si un sistema no es capaz de resistir el cambio, este se puede transformar 

en un régimen alternativo con una estructura y procesos diferentes, por ejemplo, los lagos de poca 

profundidad pueden pasar de tener agua clara a un estado turbio, y el trabajo científico ha ayudado 

a entender las causas por lo que esto pueda suceder (enriquecimiento de nutrientes), y las 

implicaciones que puedan tener en su manejo (Garmestani, 2014). Sin embargo, para los sistemas 

complejos (particularmente los sistemas socio-ecológicos) estos cambios suelen ser más difíciles 

de entender, y los mismos pueden ser difíciles de manejar (Garmestani, 2014). Es por este motivo 

que Cooper, (2013) afirma que en la contabilidad ecológica debe existir cierta flexibilización en 

la interpretación de las categorías de información la cual permita a los usuarios adaptar el marco a 

sus necesidades particulares, pero esta flexibilidad debe limitarse para asegurar la comparabilidad 

entre estudios, haciendo que la acumulación de conocimiento sobre interacciones socio ecológicas 

específicas sea más eficiente. 

El término ecología se utiliza en la contabilidad ecológica para significar que es un 

ecosistema que representa los límites prácticos del día a día de nuestra dependencia, en contraste 

con los límites contemporáneos dominantes como los intereses de una empresa particular, cuerpo 

profesional, comercio, economía o mercado (Birkin, 2003). Sin embargo Kelsall, (2020) afirma 
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que a menudo la contabilidad ambiental se utiliza como un sinónimo de la contabilidad ecológica, 

a pesar de que ambos términos difieren y el primero no cubre todos los retos ecológicos. 

Zhou et al., (2016) afirma que, con la verificación de la teoría y práctica, la contabilidad 

ecológica puede resolver los problemas que tienen las organizaciones en su proceso de desarrollo 

sostenible de manera efectiva.  

Clasificación de la contabilidad ecológica. Zhou et al., (2016) realiza una clasificación 

de la contabilidad ecológica en micro ecológica y macro ecológica. La primera se divide en 

contabilidad ecológica individual y contabilidad ecológica de población, y la segunda en 

contabilidad ecológica comunitaria y contabilidad ecológica de sistema.  

 Contabilidad ecológica individual. Tiene como objetivo proporcionar información sobre 

diferentes temas de entrada y salida y medir el impacto en el medio ambiente de una sola 

organización, como la empresa o el grupo. 

 Contabilidad ecológica de población. Introduce el concepto de contabilidad ecológica de 

poblaciones e incluye el papel del reconocimiento, medición y divulgación de la influencia sobre 

el medio ambiente de una cadena industrial. 

 Contabilidad ecológica comunitaria. Mide el recurso, el medio ambiente, la ecoeficiencia 

social y de todas las empresas en un área determinada, como los parques industriales 

 Contabilidad ecológica de sistema. Es la contabilidad ecológica de dimensión generalizada. 

Puede realizar la contabilidad, evaluación y divulgación mediante flujo de energía, material, valor 

e información, incluyendo todas las organizaciones. 

 Métodos de la contabilidad ecológica. Zhou et al., (2016). menciona los siguientes 

métodos de evaluación de la contabilidad los cuales están enfocados principalmente en la 

evaluación de la eficiencia ecológica: 
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Tabla 2. Comparación de los métodos de evaluación de la contabilidad ecológica 

Método Características Deficiencias 

Huella ecológica Reflejar vívidamente el impacto humano 

en la tierra, tiene una gran 

maniobrabilidad y repetibilidad. 

El resultado de la evaluación 

no es absoluto y algunos 

supuestos teóricos son 

difíciles de lograr. 

Evaluación integral 

del análisis de 

circulación de 

recursos. 

Considera las condiciones específicas del 

flujo de recursos clave antes y después de 

la optimización, o postula la economía 

circular como una forma de índice. 

No tiene una solución 

completa a los índices 

cualitativos y cuantitativos. 

El método de 

análisis exhaustivo 

difuso 

El resultado es claro, sistémico y fuerte y 

puede resolver los problemas que son 

confusos y difíciles de cuantificar. 

El cálculo es complejo y la 

subjetividad es fuerte, lo que 

decide el índice del vector 

de peso. 

Análisis del flujo 

de material 

Basado en rutas de flujo de material y un 

análisis en profundidad del objeto de 

resistencia y trayectoria del flujo de 

material. 

La dimensión no es 

uniforme y no puede reflejar 

la relación entre el medio 

ambiente y la economía. 

Fuente: Zhou et al., (2016).  

 Atributos Ecológicos Esenciales. Young & Sanzone, (2002) consideran que para construir 

un reporte ecológico consistente y completo se debe construir un marco referencial de presentación 

de informes donde las características o condiciones ecológicas se puedan ensamblar de manera 

lógica, para eso, sintetizaron los siguientes Atributos Ecológicos Esenciales (AEE) que resumen 

las principales características ecológicas de cualquier sistema mediante la captura de la 

información científica relevante en un número limitado de categorías discretas, pero no 

necesariamente independientes. 
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Tabla 3. Atributos ecológicos esenciales 

Atributo 

Ecológico Esencial 

Objetivo Categorías de medición 

Condición del 

paisaje 

Organizar de manera jerárquica los 

elementos abióticos de un ecosistema 

que deban ser considerados para un 

reporte ecológico. 

Extensión de cada tipo de 

sistema ecológico, composición 

del paisaje y patrón o estructura 

del paisaje. 

Condición biótica Incluir los aspectos estructurales y 

composicionales de la biota que se 

encuentra en el paisaje. 

Medición de ecosistemas y 

comunidades, especies y 

poblaciones y condición de los 

organismos 

Características 

físicas y químicas 

Medir los parámetros físicos (como 

la temperatura) y concentraciones de 

sustancias químicas que están 

presentes de forma natural en el 

medio ambiente. 

Concentración de nutrientes, 

trazas de productos químicos 

orgánicos e inorgánicos, otros 

parámetros químicos y 

parámetros físicos 

Procesos 

ecológicos 

Medir las funciones metabólicas de 

los ecosistemas (flujo de energía, 

ciclo elemental y producción, 

consumo y descomposición de 

materia orgánica) a nivel de 

ecosistema o paisaje. 

Flujo de energía, flujo de los 

materiales y procesos 

biológicos,  

Hidrología y 

geomorfología 

Reflejar la interacción dinámica entre 

el flujo del agua y los accidentes 

geográficos. 

Flujos de aguas superficiales y 

subterráneas, características 

estructurales dinámicas y 

transporte de sedimentos y 

materiales 

Regímenes de 

perturbaciones 

naturales 

Evaluar o informar sobre los 

regímenes de perturbación relevantes 

para un sistema ecológico. 

Frecuencia, intensidad, 

extensión y duración. 

Fuente: elaboración propia a partir de Young & Sanzone, (2002). 



26 
 

 Indicadores de estrés. En la práctica, los reportes ecológicos a menudo combinan 

indicadores de condiciones ecológicas (compuestos por los Atributos Ecológicos Esenciales) con 

indicadores de estrés (antropogénicos), puesto que al hacerlo se obtienen las siguientes ventajas 

(Young & Sanzone, 2002):  

1. Permite diferenciar las variaciones naturales de las variaciones humanas lo cual va a 

permitir una mejor toma de decisiones. 

2. Al abordar los factores de estrés antropogénicos por separado va a existir una evaluación 

sistematizada entre estos indicadores y los impactos en el ecosistema, ya que los 

indicadores de estrés pueden tener impacto sobre uno o más Atributos Ecológicos 

Esenciales. 

3. Fomenta que los indicadores se basen en atributos y procesos ambientales esenciales, a 

menudo, los informes de las condiciones de los ecosistemas se centran principal o 

exclusivamente en los indicadores de estrés porque esta es la información que se recopila 

con los procesos convencionales, lo cual hace pasar por alto las características principales 

de los ecosistemas, y genera una priorización de riesgos errada. 

4. Hacer una distinción entre indicadores de condición y de estrés puede ser útil para asignar 

responsabilidades de gestión entre las instituciones públicas y privadas, según sus estatutos 

y dominios regulatorios, la presentación de un informe que separe, pero a la vez vincule de 

manera clara las medidas de factores de estrés y condiciones puede conducir a una 

coordinación más completa, entre agencias y entre los medios de las funciones de gestión 

ambiental. 

Comparación 



27 
 

Illge & Schwarze, (2009), afirman que, aunque los estudios de la contabilidad ambiental y 

la contabilidad ecológica son distintos tienen las siguientes similitudes: primero, ambas escuelas 

de pensamiento comparten una definición conceptual de sostenibilidad que integra las dimensiones 

ecológica, social y económica, y está orientada a preservar el desarrollo de la sociedad, también 

comparten una crítica compartida de las estrategias del crecimiento económico puro, dichas 

opiniones compartidas pueden proporcionar conceptos puente entre las escuelas de pensamiento. 

Además, ambos grupos coinciden respecto a una amplia gama de campos futuros de investigación 

en economía de la sostenibilidad. Sin embargo, la contabilidad ecológica contiene una gran 

cantidad de temas adicionales, principalmente relacionados con los aspectos sociales, distributivos 

y evolutivos del desarrollo sostenible.  

Al momento de analizar el objetivo general de la contabilidad ambiental se observa que 

este tiene un enfoque más reactivo hacia el medio ambiente, puesto que busca subsanar el impacto 

ambiental de las organizaciones, y generar métricas de desempeño ambiental para sus partes 

interesadas. Por otra parte, la contabilidad ecológica parte del mismo ecosistema y de sus 

componentes; analiza como son sus procesos y a partir de esto resultados evalúa el desempeño 

ecológico del mismo. Por lo tanto, al considerar una organización como parte del ecosistema se 

obtiene un marco teórico mucho más amplio.  

Los elementos de medición de la contabilidad ambiental se enfocan principalmente en los 

elementos indirectos, por ejemplo, el uso indirecto de energía o la producción indirecta de desechos, 

esto con el objetivo de evaluar todas las formas en las que una organización impacta el medio 

ambiente. Por otro lado, los elementos de medición de la contabilidad ecológica realizan un 

análisis general del ecosistema y sus procesos, y posteriormente adiciona los factores 

antropogénicos en el mismo. Lo que hace posible que se tengan en cuenta todos los factores (tanto 
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internos como externos) que pueden alterar los procesos del ecosistema con el paso del tiempo y 

así tener una mejor respuesta ante estos. 

Para la mayoría de las empresas, las interacciones con la naturaleza no se visualizan dentro 

de sus estados financieros, estas siguen siendo "externalidades" o problemas sin consecuencias 

internas, esto ha generado que el concepto de la contabilidad ambiental haya tenido más desarrollo 

y haya cobrado más importancia dentro de las organizaciones. Sin embargo, existen varios 

impulsores potenciales que pueden llevar a que tales externalidades se internalicen en el futuro, 

incluido el aumento de la acción regulatoria o legal, las fuerzas del mercado y los entornos 

operativos cambiantes, nuevas acciones y relaciones con las partes interesadas externas, además 

de un impulso cada vez mayor por la transparencia o la acción voluntaria por parte de empresas 

porque reconocen la importancia de la transparencia para el éxito futuro (Unerman et al., 2018). 

Una manera en la que se puede lograr este objetivo es aplicar el conocimiento de la contabilidad 

ambiental, puesto que analiza los problemas ecológicos de forma integral. 

Si bien es cierto que los sistemas de información y de reportes han evolucionado durante 

los últimos 40 años, en términos de información no financiera o económica (análisis y discusión 

de manejo, informes de directores, informes de riesgo, declaraciones del CEO) y ambiental, las 

transacciones económicas monetizadas siguen siendo el núcleo disciplinario del estudio de la 

contabilidad ambiental (Russell et al., 2017). Russell et al., (2017); Gray et al., (2009); Owen, 

(2008); Gray et al., (1997) afirman que para salir del paradigma limitado pero dominante de la 

percepción de la contabilidad ambiental se requieren perspectivas que estén por fuera del marco 

conceptual de la contabilidad, economía y organizaciones e introducir una comprensión de las 

entidades humanas y no humanas y sus relaciones socio-biofísicas en el panorama, lo que requiere 

de otros estudios, incluso de otros expertos, comunidades y poblaciones.  
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Conclusiones 

 El marco conceptual de la contabilidad ambiental está basado principalmente en la 

interacción entre la economía y el medio ambiente, es decir que parte de unos elementos comunes 

encontrados en la contabilidad y la economía e integra información relacionada con el desempeño 

de las organizaciones para mitigar su impacto social y ambiental creando así indicadores 

ambientalmente ajustados, este concepto ha evolucionado durante los últimos 40 años en base a 

las necesidades de las organizaciones de revelar información ambiental. Actualmente cuenta con 

elementos contables aplicados al entorno ambiental para poder identificar el uso y la gestión de 

recursos directos y adiciona métodos de medición indirectos que evalúan todo el ciclo de vida de 

los recursos naturales para así poder brindar información social y ambiental de manera integral. 

 Por otro lado, se observa el concepto la contabilidad ecológica proviene de un marco 

ecológico, partiendo de un ecosistema en donde existen elementos (tanto bióticos como abióticos) 

con unas características fisicoquímicas y estructura, los cuales interactúan entre si a través de 

procesos, y se encuentran sometidos a un régimen de perturbaciones tanto naturales como 

antropogénicas (en este escenario es importante contar con el suficiente conocimiento científico 

que permita entender el funcionamiento del ecosistema y determinar los causales de dichas 

perturbaciones). Una vez se tienen claros estos elementos se integra el estudio de la contabilidad 

para realizar una medición y evaluación de sostenibilidad del ecosistema a través métodos de 

evaluación enfocados en la eficiencia ecológica.  

El desarrollo de la contabilidad ha sido extenso durante el paso de los años, en donde se ha 

evidenciado claramente que la contabilidad debe estar acompañada de otros elementos 

interdisciplinarios para que pueda aportar a las necesidades del desarrollo sostenible. Sin embargo 

-si bien no se ha entorpecido-, el desarrollo de la contabilidad ha perdido su alcance ecológico casi 
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en su totalidad. Enfocándose principalmente en reportes de desempeño ambiental de las 

organizaciones, lo cual es de poca utilidad para el análisis y toma de decisiones de desarrollo 

sostenible. Es por este motivo que se considera que la contabilidad ecológica es de mayor utilidad 

puesto que analiza el entorno en el cual se encuentran las organizaciones y la población en general. 

Esta problemática cada día se hace más evidente en la práctica de la contabilidad ambiental 

y desarrollo sostenible, debe existir un mayor conocimiento y reconocimiento del alcance del 

contador y esto se logra por medio de la alfabetización científica -y especialmente ecológica- a los 

requisitos básicos de la contabilidad. Existen varios llamados a ecologizar el estudio de la 

contabilidad sin embargo eso no se ha podido lograr, bien sea por la falta de autores o de partes 

interesadas (puesto que se requiere de participación de grupos interdisciplinarios con el fin de 

representar esta realidad) o por la complejidad e interdisciplinariedad característica de este estudio. 
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