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Resumen: Es evidente la necesidad de que las empresas valoren, midan y revelen los impactos ambientales en la 

búsqueda de tomar mejores decisiones en cuanto a la gestión ambiental a futuro, sin embargo, hay muchas 

empresas que deciden no reconocer los costos ambientales que se derivan del desarrollo de su objeto social, esto 

se debe en gran parte a la falta de conocimiento de la contabilidad ambiental por parte de los gestores de las 

empresas, ya que estos se enfocan en la rentabilidad a corto plazo que implica en la gran mayoría de casos un 

consumo desmesurado de los recursos y no en la sostenibilidad a largo plazo que tiene como objetivo un consumo 

consciente de estos. Actualmente por el creciente deterioro ambiental es necesario tomar medidas para que los 

recursos perduren en el tiempo, por consiguiente, es de vital importancia que las empresas integren a su plan de 

desarrollo operacional un programa que incluya políticas de gestión ambiental. Por lo anterior, este artículo busca 

dar una breve descripción del papel de los costos ambientales frente al desarrollo sostenible de las empresas. 
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I. Introducción 

El consumo y explotación desmedida de los recursos naturales que en gran mayoría son no 

renovables, ha sido desde hace mucho tiempo una constante con la que las empresas han 

llevado a cabo su objeto social, dado que han encontrado más relevante lograr una alta 

rentabilidad (Terreno, Peréz, & Sattler, 2020), sin considerar los efectos que podrían causar a 

largo plazo en el entorno (Chamorro González, Hernández Villa, Posada Arias, & Roldan 

Vásquez, 2020). Estas prácticas han estado presentes en las empresas durante décadas y solo 

hasta ahora que los recursos han sufrido un deterioro significativo se puede dimensionar que el 

agotamiento de estos está muy cerca si no se toman medidas de racionalización. Por tal razón 

es necesario que las empresas implementen estrategias encaminadas a lograr un equilibrio entre 

el desarrollo económico y la protección del medio ambiente. 

A raíz de esto surge el concepto de desarrollo sostenible que brinda parámetros encaminados a 

una mejor gestión de los recursos al momento de producir y consumir, es decir, una forma más 

consciente de llevar a cabo el objeto social de las empresas (Balcazar Daza, 2018; López, 

Venerao, Albuerne, & Casas, 2016), lo cual se puede complementar con la identificación de 

los costos ambientales, con el fin de dimensionar el daño causado al entorno y establecer 

políticas de mitigación del detrimento del medio ambiente (Figge, F., & Hahn, T.,2005). 

La evaluación de los impactos en el ambiente es de vital importancia para llegar a un desarrollo 

sostenible, pero debido al desconocimiento en la medición de los recursos naturales aún hay 

empresas que no reconocen los costos ambientales, por tal razón es necesario establecer un 

vínculo entre la empresa y el medio ambiente, generando políticas de gestión y medición de 

impacto ambiental. Así como establecer una relación de la contabilidad con el medio ambiente 

en la búsqueda de estrategias de medición, valoración y revelación de los efectos en el entorno 

donde las empresas están establecidas (Fuentes-Doria, Toscano-Hernández, Díaz-Ballesteros, 
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& Escudero-Garrido, 2019). Todo esto es relevante porque si las empresas comprenden la 

importancia de los costos ambientales diseñarán políticas para mitigar riesgos futuros como la 

escasez de recursos volviéndose más competitivas en el mercado. 

De acuerdo con lo planteado anteriormente y en la búsqueda de tener una mayor comprensión 

del papel de los costos ambientales frente al desarrollo sostenible de las empresas este 

documento estará compuesto por las siguientes partes: 

I. Desarrollo sostenible en las organizaciones: se rescata la importancia de desarrollar 

estrategias de sostenibilidad, puesto que contribuyen a que una empresa pueda tener 

mayores oportunidades de adaptarse a los diferentes cambios sociales y económicos.  

II. Importancia de los costos ambientales en relación con la gestión sostenible: se reconoce 

la importancia de los costos ambientales en las compañías, con el fin de entender los 

efectos que tienen sus actividades en el entorno y que deberían hacer para mitigar 

riesgos de detrimento del medio ambiente.  

III. Papel de la contabilidad ambiental frente al desarrollo sostenible: se hace referencia a 

la contabilidad ambiental y su importancia en las organizaciones, ya que a partir de los 

informes de gestión ambiental se podrán tomar mejores decisiones para desarrollar 

políticas de mitigación de los daños causados en el hábitat.  

Finalmente, habrá un apartado donde se dará una breve discusión y conclusiones, haciendo 

alusión a la importancia de la valoración de los costos ambientales y cómo estos inciden en la 

sostenibilidad de las empresas, además se menciona que la gestión ambiental se ha convertido 

en una ventaja competitiva hoy en día en el mundo de los negocios. 

I. Desarrollo sostenible en las organizaciones 

La escasez de recursos que actualmente se evidencia a causa del uso indiscriminado de estos, 

ha generado cuestionamientos acerca de cuánto tiempo más durarán los recursos existentes, a 

partir de esto es necesario que las empresas adquieran una mayor relación con el medio 

ambiente no solo enfocándose en rentabilidad a corto plazo sino también en sostenibilidad a 

largo plazo y a raíz de esto surge la definición de Desarrollo Sostenible(Bernal Montero & 

Santos Betancur, 2019), entendido como el desarrollo que satisface “las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de generaciones futuras de satisfacer sus propias 

necesidades” (Brundtland, 1987). El desarrollo sostenible precisa la implicación de las 

empresas y la introducción de la gestión medioambiental, atendiendo no sólo a criterios 

económicos cortoplacistas, sino también a su sostenibilidad (Remacha, 2017). 

Aunque es necesario que las empresas le den una mayor importancia al desarrollo sostenible 

no todas los hacen, es por esto por lo que los últimos años algunas organizaciones han enfocado 

sus esfuerzos en la búsqueda de estrategias que sirvan como guía para que las compañías lo 

tomen como base. 

En este sentido la preocupación por el cambio climático y el consumo desmesurado de los 

recursos llevó a la Naciones Unidas a promulgar los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) 

en 2015, conformado por diecisiete objetivos y ciento sesenta y nueve metas que abarcan 

diferentes aspectos entre los que sobresalen la gestión del medio ambiente en búsqueda de un 



 

desarrollo sostenible a largo plazo, en este sentido Remacha (2017) plantea que los ODS 

contemplan a las empresas como agentes de desarrollo y abarcan campos donde éstas adquieren 

un papel protagonista tales como tecnologías, consumo, conectividad o energía. Para conseguir 

que las compañías se impliquen con éxito, Global Compact, WBCSD y Global Reporting 

Initiative han desarrollado la guía SDG Compass, que explica cómo afectan los ODS a las 

empresas y ofrece herramientas y conocimientos para introducir la sostenibilidad en el negocio. 

Las diferentes iniciativas de desarrollo sostenibles están encaminadas a promover una mayor 

producción utilizando el menor recurso posible, que desde el punto de vista económico reduce 

los costos de recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos lo que hace 

más eficiente la utilización de los recursos, esto contribuye a disminuir la contaminación y el 

agotamiento de los recursos siendo este el mayor beneficio desde el punto de vista ambiental. 

Para las empresas el desarrollo sostenible se convierte en una herramienta de vital importancia 

para la gestión ambiental, que combinada con los costos ambientales permite evaluar los 

impactos en el entorno y “conocer su contribución (en caso de que sean positivos) o su gravedad 

(si son negativos) en sus múltiples dimensiones (económica, financiera, social, técnica, 

estética, cultural o de percepción, institucional, etc.)” (Remacha, 2017). 

Las empresas deben adaptarse a los cambios económicos y sociales por tal razón es necesario 

implementar programas encaminados a la utilización de tecnologías y materia primas que 

contribuyan a reducir la emisión de contaminantes, lo que indica que es necesario una 

valoración de los recursos consumidos en el proceso de producción, convirtiéndose en 

información importante para la toma de decisiones tanto interna como externa. “Las empresas 

serían altamente beneficiadas en cuanto a la efectiva asignación de costos medioambientales, 

pues estarían asignando el presupuesto justo y necesario para desarrollar las políticas 

propuestas para empezar a ser una empresa sostenible y amigable con el medioambiente” 

(Martínez & Vargas, 2019). 

Todo lo expuesto hasta aquí resalta la importancia de reconocer, valorar, medir y revelar los 

impactos ambientales que conlleven a que las empresas puedan ser sostenible en el tiempo, 

pero como es bien sabido los recursos ambientales al no tener un mercado donde se puedan 

transar, han hecho más difícil esta tarea por parte de las empresas; con los cambios 

introduciendo por las nuevas tendencias de mercado esto fue cambiando según O'Connor, 

(1997), “la actividad económica actual ha convertido el medio ambiente en un grupo de 

recursos, ya sean estos de producción o de consumo, con lo cual se logró convertir a la 

naturaleza en un activo más al cual se le puede imputar un precio”. 

Los stakeholders han tenido una importancia capital a la hora de introducir el medioambiente 

en la gestión empresarial. Bajo múltiples formas, que abarcan desde organizaciones no 

gubernamentales (ONG) hasta asociaciones sectoriales, pasando por consumidores y 

asociaciones de consumidores, empleados y sindicatos, accionistas e inversores institucionales, 

o incluso los medios de comunicación, todos comparten, como miembros de la sociedad, la 

preocupación general por el deterioro del medioambiente, y se han movilizado bajo diferentes 

estrategias para introducir la prevención de los impactos ambientales en la empresa. Campbell 

(2007) citado por Remacha 2017 pág. 8. 



 

Actualmente las empresas cuentan con diferentes método para reconocer, valorar, medir y 

revelar los impactos causados al medio ambiente, lo que ha contribuido a que la base para la 

toma de decisión de los diferentes usuarios no sea solo netamente financiera, ya que más que 

fundamentarse en las cifras arrojadas por la contabilidad, es de suma importancia evaluar los 

efectos de la actividad económica de las empresas en el entorno, como también cuáles 

estrategias están implementando para mitigar los daños ambientales y la conservación de los 

recursos (Alonso, Saraite, Haro de Rosario, & Caba, 2016). Es un hecho que en las empresas 

se le debe dar mayor importancia a los costos ambientales dado que estos son un indicador para 

establecer política en cuanto a la gestión de los efectos causados al medio ambiente, es decir, 

establecer un plan de gestión ambiental. 

Es frecuente que la implementación de un plan de gestión ambiental se acompañe de un sistema 

de gestión ambiental (SGMA), aunque esto depende del tamaño y la complejidad de los 

proyectos de la organización. Los SGMA permiten integrar, conforme a regulaciones como el 

EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales) o la norma ISO 14001, 

la prevención de daños medioambientales en toda la organización y garantizan el cumplimiento 

de la normativa medioambiental. 

Estos sistemas ofrecen otros beneficios, como la ampliación del conocimiento interno de la 

organización; el incremento de la calidad y la eficiencia de los procesos; la detección de 

oportunidades de negocio y la introducción de innovaciones medioambientales que 

multipliquen la competitividad; la mejora del desempeño, al involucrar a los empleados y 

estrechar las relaciones con los stakeholders, y, en caso de que una entidad externa los 

certifique, la potenciación de la imagen y la reputación corporativa de la organización (Darnall 

y Edwards, 2006) citado por Remacha pág. 17. 

Las organizaciones deben hacer un seguimiento continuo al plan de gestión ambiental para 

identificar si las metas establecidas siguen siendo viables a partir de la evaluación de resultados 

y así emprender nuevos programas de acción.  

II. Importancia de los costos ambientales en relación con la gestión sostenible 

Actualmente las organizaciones deben tener presente en todo momento los costos ambientales, 

estos le permiten evaluar los efectos causados en el entorno para tomar decisiones en cuanto a 

la gestión ambiental. 

“Es necesario que las empresas empleen una parte de su utilidad en contribuir a la 

reparación de los daños generados al medio ambiente de acuerdo con su grado de impacto 

que tiene su objeto económico sobre él. Por esta razón se requiere evaluar y tener en 

cuenta dentro de los costos de la operación la utilización de los recursos naturales, con el 

fin de determinar a nivel financiero dicho impacto” (Garay, Guasca 2016).  

Para el desarrollo del presente documento entiéndase los costos ambientales como la valoración 

monetaria o no monetaria de los efectos negativos provocados por las empresas al entorno, los 

cuales no son comúnmente valorados en las organizaciones, sin embargo, hoy en día gran parte 

de estas están convergiendo a la medición, valoración y revelación de los costos ambientales, 

dado que el agotamiento de los recursos se avecina y es tarea de todos contribuir al 

mejoramiento de nuestro hábitat. 



 

Por todo lo mencionado anteriormente es importante dar un acercamiento a lo que se ha 

definido como costos ambientales (ver tabla), dado que se ha convertido en una variable 

importante para gestionar la sostenibilidad dentro de las organizaciones.  

Tabla N°1 Definiciones de costos ambientales  

AÑO AUTOR  DEFINICIÓN 

1996 

Asociación Española de 

Contabilidad y 

Administración de 

Empresas 

La medida y la valoración del esfuerzo por la 

aplicación racional de los factores medio 

ambientales de cara a la obtención de un 

producto, un trabajo o un servicio. 

2014 Cañizares 

Estos representan los costos de los materiales 

directos, mano de obra directa y los costos 

indirectos, incurridos en las actividades 

desarrolladas para disminuir o mitigar los 

impactos ambientales originados como resultado 

de la elaboración de un producto o la prestación 

de un servicio. 

2010 Fronti y Wainstein 

Son actividades llevadas a cabo 

voluntariamente, como así también las 

requeridas por contrato o por leyes y 

regulaciones ambientales; para prevenir, 

disminuir o remediar el daño causado al medio 

ambiente, relacionado tanto con la conservación 

de recursos renovables como no renovables. 

Fuente: Elaboración propia  

Dadas las definiciones anteriores, las organizaciones deberían tener en cuenta dichos conceptos 

en la búsqueda de estrategias para que sus operaciones sean amigables con el medio ambiente 

y sostenibles en el tiempo, acorde con Rocchi y Ortiz (2013) que consideran la sostenibilidad 

como un proceso creativo de cambio lleva a las empresas sostenibles a cambiar la aplicación 

de las prácticas tradicionales de ecoeficiencia y gestión ambiental (enfocadas principalmente 

en la reducción del riesgo para seguir operando en el mercado) por la exploración de nuevos 

patrones de producción y consumo que puedan abrir nuevas oportunidades de mercado. 

En la búsqueda de ser sostenible en el tiempo las empresas deben optar por desarrollar 

estrategia de valoración, medición, reconocimiento y revelación de los impactos causados en 

el medio ambiente, ser capaz de reconocer el costo - oportunidad al relacionar estrategias de 

operación con el medio ambiente. “Las empresas que gestionan la sostenibilidad buscan nuevos 

modelos de negocios con capacidad de soportar la innovación y el cambio a una escala 

sistémica”. Haciendo esto, quiebran la cadena tradicional de valores en la cual usualmente una 

empresa provee un producto propio, para entender que hay que comenzar a operar en una 

estructura de trabajo colaborativa con otras empresas para crear soluciones sostenibles (ofertas 

de sistema) (Rocchi y Ortiz, 2013). 



 

Las empresas sostenibles siempre están en la búsqueda de nuevos mercados, ya que al conocer 

sus costos ambientales pueden establecer programas de expansión comercial y esto debería ser 

una consigna en todas las organizaciones debido a que de ello en muchas ocasiones dependerá 

su supervivencia y éxito. “Todas las acciones llevadas a cabo al interior de la organización en 

procura de la gestión de los costos ambientales, conlleva finalmente a la sustentabilidad del 

medio ambiente y de la organización” (Bobadilla, 2012).  

III. Papel de la contabilidad ambiental frente al desarrollo sostenible 

De acuerdo con Rosario, 2009, citado por Garay y Guasca, la contabilidad ambiental es una 

generación, análisis y utilización de información financiera y no financiera destinada a integrar 

las políticas económica y medioambiental de beneficio de la sostenibilidad (pág. 9). 

Por otro lado, Machado (2004) citado por Motta (2014), plantea que “la contabilidad ambiental 

brinda información sobre la incidencia de los procesos de producción y consumo en la 

protección de los recursos naturales y del medio ambiente, los cuales hacen referencia 

esencialmente, a la tierra, el agua y la atmósfera” (pág. 10). 

Basado en estas apreciaciones sobre la contabilidad ambiental es válido decir que esta brinda 

la oportunidad de valorar y registrar las diferentes operaciones que las empresas lleven a cabo 

encaminada a la disminución de contaminantes, racionalización de los recursos, restauración 

del medio ambiente, entre otras actividades. 

De acuerdo con Motta (2014) es importante aclarar que la contabilidad del desarrollo sostenible 

o contabilidad ambiental no es independiente de la contabilidad financiera tradicional, por el 

contrario, hace parte de ella, pues representa la respuesta de la contaduría a las necesidades 

crecientes de la información sobre el impacto de las actividades de la empresa en el medio 

ambiente y el impacto de las empresas derivado de las normas y leyes que restringen muchas 

actividades cuando son perjudiciales al entorno (Bedoya Martínez & Rua, 2016; Rivera-Godoy 

& Rendón-Perea, 2019).  

La contabilidad ambiental debe ser empleada por las empresas en la búsqueda de ser sostenible 

a largo plazo, por medio de esta se pueden detectar diferentes afectaciones causada por la 

organización al entorno y la valoración de los recursos, además permite reconocer en cuanto la 

empresa ha avanzado en el proceso de sostenibilidad. 

IV. Discusión y conclusión  

Aunque algunas empresas han tomado la decisión de valorar, reconocer y revelar los efectos 

que tienen en el entorno muchas aún no lo hacen, pero cada vez los recursos naturales son 

menores lo que requiere medidas lo más pronto posible ya que en un futuro no muy lejano la 

producción puede verse muy afectada por el consumo indiscriminado de dichos recursos, 

además se requiere que la organización, la contabilidad y el medio ambiente adquieran mayor 

relación para desarrollar un plan de gestión ambiental que constantemente debe ser evaluado 

para tomar decisiones que beneficien el entorno (Bernal Montero & Santos Betancur, 2019; 

Quintanilla-Ortiz & Díaz-Jiménez, 2019). 

De acuerdo con Marín y Soto (2012), la función de la contabilidad para la sostenibilidad es la 

de efectuar una rigurosa evaluación y seguimiento al control que las organizaciones ejercen 



 

sobre la riqueza que está bajo su órbita, la cual, incluye la ambiental, social y económica 

(Pulgarín García, Sandoval Alarcón, & Navarro Pérez, 2020). 

La contabilidad se constituye así, en la guardiana de la riqueza, en la protectora de los recursos, 

relaciones sistémicas y servicios ambientales, sociales y económicos de la mencionada riqueza. 

Esta nueva contabilidad propone una sostenibilidad integral, que es diferente al desarrollo 

sostenible clásico (Castillo Narváez & Oviedo Pino, 2020). La integralidad del desarrollo 

presenta una estructura jerárquica de las riquezas, por lo que formula la pirámide integral del 

desarrollo, que ubica, en primer lugar, la riqueza ambiental, seguida de la social y, en último 

lugar, sitúa a la dimensión ambiental. Mientras el desarrollo sostenible establece que debe 

existir una armonía entre las dimensiones económica, social y ambiental que forman la triple 

línea de resultados, la sostenibilidad integral argumenta que la dimensión económica debe 

subordinarse a las dimensiones social y ambiental. La dimensión social se subordina a la 

ambiental, siendo la sostenibilidad ambiental el fin máximo de la sociedad. 

Para que la idea de desarrollo sostenible sea un hecho es necesario que en cada país haya 

políticas públicas para mitigar los daños que la actividad económica ocasiona, como en 

Finlandia, Islandia, Suiza y Noruega, países que han sido consideradas como las más amigables 

con el entorno natural según el índice de eficiencia ambiental, no implica que los países sean 

los más ecológicos o limpios del mundo, sino que son países que llevan a cabo grandes 

esfuerzos para cuidar el medio ambiente. 

En el caso de Suiza la protección del agua está inscrita en la Constitución Suiza desde 1970 

siendo una tarea permanente para el Estado, el gobierno estableció en 1876 la primera ley 

federal para la protección de los bosques controlando el mantenimiento y explotación de las 

zonas arbóreas, en el 2000 el parlamento aprobó el marco de la Ley sobre el CO2 y previó una 

reducción del 10% de las emisiones de dióxido de carbono hasta 2010 con respecto a 1990. 

Todas estas leyes limitan notoriamente el actuar de las empresas en cuanto al uso de los 

recursos naturales y se han llevado a cabo durante muchos años mientras que en otros países 

se les ha dado completa libertad a las empresas para hacer uso de los recursos sin medir las 

posibles consecuencias, por eso este es el momento de tomar conciencia desde la gobernanza 

de los países para que el uso adecuado de los recursos pase a ser el deber ser a ser una 

obligatoriedad. 

Si las empresas del siglo XXI desean tener éxito y sobre todo permanecer en el tiempo deben 

tomar la batuta y educarse en cuanto al cuidado ambiental y mejorar su gestión y sus procesos, 

pues además de la responsabilidad social tan enorme que estas tienen pueden aprovechar esta 

tendencia para hacer de sus negocios algo más rentable pues con el pasar de los días las 

personas se hacen cada vez más conscientes de la importancia del medio ambientes y este es 

un mercado potencial que puede ayudar a incrementar las ganancias de las empresas que 

decidan ser más responsables socialmente con el ambiente. 

Si una empresa no pone especial atención al cuidado del medio ambiente puede dañar su 

imagen corporativa con todos los agentes interesados, por ende, su reputación y esto puede 

afectar gravemente su rentabilidad, pues muchas veces los agentes interesados toman ciertas 

organizaciones como modelos a seguir en determinadas prácticas. 
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