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RESUMEN  
Dada la preocupación de las entidades públicas con relación a las cuestiones de interés 

público y su papel impulsor en la conservación del medio ambiente, se espera que dichas 

entidades desarrollen prácticas de gestión y contabilidad medioambiental. El objetivo de este 

trabajo es analizar el grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental en 

las entidades de ámbito local portuguesas e identificar los posibles factores explicativos del 

mismo. Los resultados obtenidos indican que el grado de desarrollo de las prácticas de 

contabilidad medioambiental: (a) es bajo; (b) está relacionado con el tipo de plan contable 

aplicable a la entidad, el tamaño de la misma y el grado de desarrollo de las prácticas de 

gestión medioambiental. 

 
PALABRAS CLAVE: Contabilidad Medioambiental; Autarquías locales; Estudio 
empírico 
 
ABSTRACT 
As a result of the public entities’ concern in relationship with public interest and their 

promoting role in environment conservation, it is hoped that environmental accounting and 

management practices are developed in these entities. The aim of this paper is both to 

analyze the development degree of environmental accounting practices by Portuguese local 

public entities and to identify the possible explanatory factors of the same. Our results 

indicate that the development degree of environmental accounting practices: (a) it is low and 

(b) it is related to the type of accounting applicable to the entity, its size and the development 

degree of environmental management practices. 

 

KEY WORDS: Environmental accounting, local public entities, empirical study 
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1. INTRODUCCIÓN 
El desarrollo de prácticas relacionadas con la implementación, evaluación y control de la 

gestión medioambiental justifica el desarrollo de un sistema de información que permita a la 

entidad no solo preparar y suministrar información útil para la toma de decisiones a nivel 

interno sino también para su divulgación al exterior. En este sentido, la adopción de prácticas 

contables en materia medioambiental es uno de los caminos que cualquier entidad, pública o 

privada, suele seguir para mejorar dicho sistema de información. En este trabajo nos hemos 

centrado en el ámbito público, en particular, en las entidades locales portuguesas, al 

considerar que dichas entidades manifiestan una preocupación por las cuestiones de interés 

público en general y, al mismo tiempo, desempeñan un papel importante en la conservación 

del medio ambiente a nivel de la comunidad en la que se inscriben. Por otro lado, aunque 

tradicionalmente sus actividades no se han considerado especialmente contaminantes, cada 

vez más se asume que, tanto de forma directa como indirectamente, las actuaciones de las 

entidades públicas tienen efecto sobre el medio ambiente. Por consiguiente, dichas entidades 

manifiestan la necesidad de desarrollar sistemas contables que suministren información 

acerca de las repercusiones sobre el medio ambiente de su actividad a ser utilizada como 

base para la toma de decisiones por parte de los distintos usuarios, internos y externos. 

Así, el objetivo de este trabajo es analizar el grado de desarrollo de las prácticas de 

contabilidad medioambiental y los posibles factores explicativos de las mismas en el ámbito 

de las entidades públicas portuguesas. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO  
La contabilidad, concebida como un elemento de transparencia, tiene como objetivo la 

preparación y comunicación de información sobre la gestión llevada a cabo por las entidades, 

tanto públicas como privadas. En este sentido, dada la importancia que en las últimas 

décadas ha adquirido la dimensión medioambiental de la actividad de las distintas 

organizaciones, se ha aceptado plenamente el que la contabilidad también debería 

suministrar información relativa a éste respecto (Brusca Alijarde, 2003). En general, las 

empresas, en particular las pertenecientes a sectores industriales, son las que generan 

mayores impactos sobre el medio ambiente como consecuencia de sus actividades. Sin 

embargo, no se puede ignorar el hecho de que el sector de servicios y el gobierno local (en 

concreto, los ayuntamientos), pueden llegar a generar un volumen significativo de 

contaminación (por ejemplo, a través del uso de vehículos, el consumos de papel, agua, etc.) 
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y, por otra parte, algunas de sus actividades (tales como las relacionadas con la construcción 

de edificios, carreteras, etc.) pueden afectar de forma importante al entorno. En este sentido, 

al igual que existen presiones para que las empresas reconozcan en sus prácticas contables y  

divulguen informaciones relativas a las repercusiones medioambientales de su actividad, 

también es apremiante que las entidades públicas, en particular las de carácter local, hagan 

pública dicha información. 

En otras palabras, dado que la conservación del medio ambiente requiere que tanto las 

empresas como las entidades públicas adopten una actitud de concienciación y pongan en 

práctica actuaciones que conduzcan a la preservación del entorno, se constata un incremento 

en el interés manifestado por un amplio conjunto de agentes económico-sociales en obtener 

información contable que vaya más allá de una mera dimensión financiera y que incluya 

variables informativas de tipo social, incluidas las de carácter medioambiental 

En este sentido, pese a que la regulación contable de las cuestiones medioambientales en el 

sector público se encuentra aún en una fase embrionaria con relación al sector privado, 

algunos países tales como Australia (Burritt, 2002), Canadá (KPMG, 2005), Dinamarca 

(Hibbit e Colison, 2004) y España cuentan actualmente con legislación sobre esas materias;, 

si bien la misma está centrada sobre todo en la divulgación de información medioambiental. 

Por otro lado, aunque la gran mayoría de los estudios en materia de contabilidad 

medioambiental se refieren a las organizaciones del sector privado (Carvalho y Monteiro, 

2002; Sarmento, 2005; Kumpulainen y Pohjola, 2005), en los últimos años se ha registrado 

un incremento de estudios aplicados al sector público. Así, hay que destacar los estudios 

realizados en los siguientes ámbitos geográficos: Australia (Gibson y Guthrie, 1995; Burritt y 

Welch, 1997; Frost y Toh, 1998; McElroy et al., 2005; Frost y Seamer, 2002), Italia 

(Marcuccio y Steccolini, 2005), Reino Unido (Gray y Haslam, 1990; Ball, 2004), Canadá 

(Cormier y Gordon, 2001), Suecia (Fortes, 2002), Noruega (Andersen, 2003) y España 

(López Gordo, 2002; López Gordo y Rodríguez Ariza, 2004).  

En Portugal, hasta al momento, no conocemos la existencia de estudios empíricos aplicados a 

las entidades públicas que hayan analizado las practicas de contabilidad medioambiental o 

los factores explicativos de las mismas, si bien existe alguna investigación empírica a nivel 

del sector privado (Carvalho y Monteiro, 2002; Ferreira, 2004; Sarmento, 2005).  

Incentivados por la escasez de estudios en el ámbito del sector público, los autores Frost y 

Toh (1998) desarrollaron un estudio que tenía por objetivo investigar los motivos que 

llevaban a las entidades públicas australianas a adoptar prácticas de contabilidad 

medioambiental así como el grado de desarrollo de las mismas. Así, siguiendo la línea de 
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investigación dichos autores tratamos de analizar el grado de desarrollo de prácticas de 

contabilidad medioambiental en una muestra de entidades locales en Portugal e identificar 

los posibles factores explicativos de las mismas. 

 

3. MUESTRA Y METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN 

3.1 SELECCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA MUESTRA 
A fin de comprobar el grado de desarrollo e implantación de las prácticas de contabilidad 

medioambiental a nivel de la Administración Local Portuguesa, hemos optado por 

seleccionar una muestra representativa del conjunto de entidades locales pertenecientes al 

territorio geográfico portugués, tomando como base los ayuntamientos de mediana y gran 

dimensión y las empresas municipales pertenecientes a dichos municipios.  

Así, en lo que se refiere a la definición del tamaño de los ayuntamientos hemos utilizado la 

tipología elaborada por Carvalho et al. (2005), quienes establecieron tres grupos de 

ayuntamientos: (a) pequeños, con población menor o igual a 20.000 habitantes; (b) 

medianos, con población mayor de 20.000 y menor o igual a 100.000 habitantes; (c) grandes, 

con población superior a los 100.000 habitantes1. 

La elección de las entidades de tamaño mediano y grande se justifica por el hecho de que en 

la literatura se considera tradicionalmente que el tamaño de la entidad es un factor relevante 

en la adopción de prácticas de contabilidad medioambiental, tanto al nivel del sector privado 

(Hackston y Milne, 1996; Choi, 1999; Archel Domench, 2003) como del  público (Frost y 

Toh, 1998; Frost y Seamer, 2002).  

Nuestra muestra incluye también a las empresas municipales que operan en el ámbito 

geográfico de los ayuntamientos seleccionados. Se justifica la inclusión de este tipo de 

entidades por dos motivos. En primer lugar, por la afinidad existente entre las entidades 

locales y las empresas municipales, debido a que: (a) los ayuntamientos poseen todo o parte 

del capital de estas empresas; (b) a semejanza de los ayuntamientos, dichas empresas 

realizan actividades que persiguen fines de reconocido interés público; y (c) las entidades 

locales pueden delegar poderes con respecto a la prestación de servicios en las empresas 

(municipales) por ellos constituidas. En segundo lugar, porque, a diferencia de las entidades 

locales, que están sujetas al Plan Oficial de Contabilidad de las Autarquías Locales 

                                                 
1 Según Carvalho et al (2005), la agrupación de los datos considerando la dimensión representada por el número de 
habitantes está justificada debido a que el universo de los ayuntamientos portugueses se caracteriza por estar 
formado por entidades de dimensión muy heterogénea, hecho que condiciona la organización política y funcional y 
los montantes de las transferencias del Presupuesto del Estado. Además, dicha clasificación está basada en uno de 
los criterios definidos en la Ley de las Finanzas Locales (Ley nº 42/98 de 6 de Agosto). 
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(POCAL), las empresas municipales deben respetar el Plan Oficial de Contabilidad (POC) 

aplicable al sector privado así como las normas contables emitidas por la Comisión de 

Normalización Contable (CNC), por lo que se les aplica la Directriz Contable n.º 29 (2002), 

relativa al reconocimiento, valoración y divulgación de materias medioambientales2. Así, al 

contrario de los ayuntamientos, las empresas municipales disponen de normativa contable en 

materia medioambiental, de allí que consideremos que su inclusión dentro de la muestra 

objeto de estudio nos permitirá alcanzar alguna conclusión interesante en relación a la 

influencia de la normativa contable. 

Los criterios asumidos para la selección de la población nos permiten circunscribir nuestro 

estudio al ámbito público, comparando ambos tipos de entidades de foro municipal, pero que 

en términos contables se rigen por planes distintos (público, en el caso de los ayuntamientos, 

y privado, en el caso de las empresas publicas), obedeciendo, por tanto a distintas reglas de 

tratamiento y divulgación de la información.  

De esta forma, nuestra población está constituida por 205 entidades, de las cuales 129 son 

ayuntamientos y 76 empresas municipales. 

Una vez elegida la población hemos procedido al envío de un cuestionario postal con el que 

pretendíamos obtener datos relativos a las prácticas de contabilidad y gestión 

medioambiental. El cuestionario fue enviado en abril de 2006 y en Diciembre de 2006 

habíamos obtenido un total de 62 respuestas, lo que representa el 30,2% de nuestra 

población. 

El cuadro 1. recoge la distribución de la población y de la muestra por tipo de entidad, así 

como la proporción de cada uno de los tipos de entidades que componen la muestra con 

relación a la población. 

 
Cuadro 1. Distribución del nº de entidades de la población y de la muestra  

Tipo de entidad 
n.º entidades 
(población) % 

n.º entidades 
(muestra) % 

% muestra en 
la población 

Ayuntamientos 129 62,9 51 82,3 39,5 
Empresas 
municipales 76 37,1 11 17,7 14,5 
Total 205 100,0 62 100,0 30,2 

 
 

                                                 
2 En Portugal, la Comisión de Normalización Contable (CNC) emite en 2002 la primera normativa contable que 
establece la divulgación de información medioambiental en el informa anual - Directriz Contable (DC) n.º 29: 
Materias Ambientales, siendo de aplicación obligatoria a partir de1 de Enero de 2006 por las entidades abarcadas 
por el Plano Oficial de Contabilidad (POC). 



 6 

En lo que respecta a la caracterización de la muestra debe destacarse que: 

- En términos de localización geográfica, independientemente del tipo de entidad, las 

regiones del Norte y Lisboa y Vale do Tejo concentran el mayor número de entidades 

objeto de estudio. Además, la mayoría de las entidades (72,6%) se localizan en el litoral 

del país3. 

- En relación al tamaño de las entidades: 

o  (a) en lo que respecta a los ayuntamientos, hemos utilizado como criterio 

clasificador el número de habitantes, al ser el criterio utilizado en la mayoría de 

los trabajos que tienen como objeto de estudio las entidades locales (Montesinos 

Julve y Brusca Alijarde, 2005; McElroy et al., 2005), obteniendo que la mayoría 

de los municipios que componen la muestra son de dimensión mediana (84,3%);  

o (b) en lo que respecta a las empresas municipales, siguiendo el criterio 

comúnmente apuntado por la literatura para definir el tamaño de una empresa 

(independientemente del sector de origen, público o privado): el volumen de 

ventas y prestación de servicios o volumen de negocios (Galindo Lucas, 2005) 

hemos obtenido que la mayoría de las empresas municipales de la muestra 

presentan un volumen de negocios inferior a los 3.000.000 €. 

- Con relación al control del capital social de las empresas municipales, la mayoría de las 

entidades analizadas están controladas por ayuntamientos de mediana dimensión (el 

54,5%), si bien existe un porcentaje significativo de empresas controladas por grandes 

municipios (el 45,5%). 

 

3.2. METODOLOGIA E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 
Para alcanzar los objetivos señalados y verificar las hipótesis de investigación formuladas, 

hemos elegido como metodología de investigación para la obtención de los datos la 

realización de una encuesta postal, puesto que consideramos que se trata de un instrumento 

de investigación cuantitativa cuya aplicación permite la recopilación de una gran cantidad de 

información, susceptible de ser medida y sobre la cual se puede hacer inferencia estadística, 

por lo que constituye un método fundamental para nuestro análisis.  

A fin de medir el grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental, 

siguiendo la metodología de investigación utilizada por algunos autores que han realizado 
                                                 
3 Una vez que nuestra población integra municipios de dimensión mediana y grande (y sus respectivas empresas 
municipales) era previsible su localización geográfica en la zona litoral del país, donde se observa un mayor 
desarrollo económico. 
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una investigación similar en el sector público australiano (Frost y Toh, 1998), hemos optado 

por la elaboración de un índice o indicador que refleje la amplitud de las prácticas 

desarrolladas en materia de contabilidad medioambiental y que constituya la variable 

dependiente utilizada en el ámbito de nuestro análisis. 

El Índice o Indicador de Prácticas de Contabilidad Medioambiental (IPCA) esta basado en un 

conjunto de ocho prácticas (enunciadas en el cuadro 2) que, de acuerdo con la literatura 

(Frost y Toh, 1998; Llena,1999), puede desarrollar una entidad de cara a la elaboración y 

divulgación de información medioambiental. 

 
Cuadro 2. Prácticas de Contabilidad Medioambiental 

- Elaboración de presupuestos medioambientales 
- Cálculo de costes medioambientales 
- Participación de la Contabilidad en la elaboración de indicadores medioambientales 
- Dotaciones presupuestarias para proyectos/acciones de carácter medioambiental 
- Reconocimiento contable de cuestiones medioambientales 
- Divulgación medioambiental en el Informe Anual 
- Intervención de la contabilidad en la elaboración/divulgación de información 

medioambiental en el Informe Medioambiental/sostenibilidad 
- Información de carácter financiero recogida en otros medios de comunicación distintos del 

Informe Anual (por ejemplo, Informe medioambiental y/o de sostenibilidad, folletos, 
Internet…) 

 
 

A efectos del cálculo del valor del índice se atribuyó a cada una de las 8 prácticas recogidas 

en el mismo la puntuación de 1, en el caso de que la entidad desarrollase la práctica en 

cuestión, y la puntuación de cero, cuando la entidad no desarrollaba tal práctica. El valor del 

índice para cada entidad se obtiene a través de la división de la puntuación total obtenida por 

la misma y el número máximo de puntos que podrían obtenerse (en este caso 8), de acuerdo 

con la siguiente expresión: 
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Obviamente, este índice no puede considerarse representativo de todos los procedimientos 

contables que puede aplicar una entidad para recoger y divulgar la dimensión 

medioambiental de su actividad. Sin embargo, en nuestra opinión, constituye un buen 

indicador de las prácticas actualmente desarrolladas en las entidades que integran la muestra 

objeto de estudio. 

En lo que respecta a las variables consideradas como determinantes4 del índice, en 

conformidad con las hipótesis definidas hemos considerado las siguientes: 

 
 

a) Tamaño (TAM) 

La variable tamaño es predominante en los estudios que tratan sobre las prácticas de 

contabilidad medioambiental, tanto a nivel del sector privado (Theyel, 2000) como en el 

ámbito del sector público (Frost y Toh, 1998). 

El tamaño organizativo influye en el grado de desarrollo de la contabilidad medioambiental 

(Hackston y Milne, 1996; Frost y Toh, 1998; Frost y Seamer, 2002), en la medida en que, 

con carácter general, las entidades de mayor dimensión pueden canalizar más recursos 

financieros y humanos para el desarrollo de un sistema contable capaz de generar 

información de carácter medioambiental, tanto de cara a mejorar el proceso de gestión 

medioambiental llevado a cabo por la entidad como para dar a conocer a terceros la 

actuación medioambiental de la misma y la forma en que los fondos públicos son usados por 

la entidad en la prevención y conservación del medio ambiente. 

                                                 
4 Frost y Toh (1998) consideraron cuatro variables causales (a) actitudes del personal clave (key personel); (b) 
tamaño de la entidad; (c) sensibilidad medioambiental de las actividades de la entidad; y (d) fuente de recursos de la 
entidad 

 

 

donde: 

IPCAi Índice o Indicador de Prácticas de Contabilidad Medioambiental de la 
entidad i 

cj Práctica  de contabilidad medioambiental j en análisis. Variable 
dicotómica (dummy), con valor 1 si la entidad desarrolla esa práctica y 0 si 
la entidad no desarrolla dicha práctica 

c Número máximo de prácticas de contabilidad medioambiental 
consideradas (8) 

            c 
 IPCAi =     ∑ cj           c 
                 c=1 
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El tamaño de una organización puede ser medido a través de distintas magnitudes 

alternativas, tales como el número de empleados, el volumen de ventas anuales y el valor de 

los activos (Frost y Toh, 1998). En nuestro estudio hemos optado por utilizar el volumen de 

negocios (volumen de ventas y prestación de servicios), puesto que consideramos que, en 

general, las entidades que generan un mayor volumen de negocios, cuentan con mayores 

capacidades financieras y, por consiguiente, tendrán mayor propensión a la adopción de 

prácticas contables con propósitos medioambientales. 

Así, utilizamos el volumen de negocios en el ejercicio de 2005 como variable representativa 

del tamaño de las entidades (si bien lo hemos sometido a una transformación logarítmica 

previa, a fin de facilitar el análisis estadístico aplicado) y formulamos la siguiente hipótesis 

de investigación: 

  
H1 El grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental está 

relacionado positivamente con el tamaño de la entidad  

 

b) Plan contable aplicable (CON) 

Por regla general a las entidades del sector público portugués les es aplicable el Plan Oficial 

de Contabilidad Pública (POCP) o los respectivos planes sectoriales (como es el caso del 

POCAL, para las entidades locales). Sin embargo, algunas entidades, tales como las 

empresas municipales, constituyen una excepción, al serles de aplicación la normativa 

contable propia del sector privado, el POC y las respectivas normas contables (entre las que 

se incluye la DC 29: Materias Ambientales). 

La ausencia de normativas contables en materia medioambiental es apuntada por la literatura 

como uno de los obstáculos al tratamiento y divulgación contable de las cuestiones 

medioambientales por parte de las organizaciones. En este sentido, entendemos que el tipo de 

plan contable aplicable, público o privado, puede condicionar el grado de desarrollo de 

prácticas de contabilidad medioambiental. En nuestro caso, consideramos que dicho 

desarrollo tenderá a ser mayor en el seno de las empresas municipales portuguesas (puesto 

que disponen de una normativa contable de referencia en esta materia, si bien la misma es de 

aplicación obligatoria a partir del ejercicio 2006, esto es, después de haber recogido los datos 

para nuestro estudio) en comparación con los ayuntamientos (donde el tratamiento contable 

de las materias medioambientales, de realizarse, se hará de forma voluntaria y sin obedecer a 

unos patrones mínimos de referencia). 



 10 

Así, consideramos la variable Plan Contable aplicable (CON), público o privado, como un 

factor determinante potencial del grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad 

medioambiental, definiéndola como una variable dicotómica (dummy) que recibe el valor 1 

si la entidad aplica la normativa contable privada, y 0 en caso contrario. 

 
H2 El grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental está 

relacionado con el plan contable aplicable a la entidad 

 

c) Grado de desarrollo de las prácticas de gestión medioambiental (IPGA) 

Existe evidencia, tanto a nivel del sector privado (Bouma y Wolters, 1999b) como del 

público (Frost y Seamer, 2002) de que un avanzado nivel de desarrollo de la gestión 

medioambiental puede inducir al desarrollo de prácticas contables con propósitos 

medioambientales. Así, se considera que el grado de desarrollo de las prácticas de gestión 

medioambiental condicionan el grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad 

medioambiental, en la medida en que éstas últimas sólo tienen sentido en entidades con una 

gestión medioambiental más desarrollada. De hecho, es en este tipo de entidades donde hay 

mayores necesidades de información medioambiental para la toma de decisiones, y donde la 

contabilidad puede contribuir a la mejora del proceso de gestión medioambiental (opinión 

compartida por varios autores, tales como Wilmshurt y Frost, 1998;  Bouma y Wolters, 

1999a). 

Así, hemos utilizado el grado de desarrollo de las prácticas de gestión medioambiental como 

una variable explicativa potencial del grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad 

medioambiental. Para medir el grado de desarrollo de las prácticas de gestión 

medioambiental se elaboró un Índice o Indicador de Prácticas de Gestión Medioambiental 

(IPGA), de forma similar al IPCA, que toma como base un conjunto de prácticas (hasta un 

total de 16, enunciadas en el cuadro 3) que, de acuerdo con la literatura, son indicativas del 

desarrollo por parte de una entidad de acciones relacionadas con la gestión de la dimensión 

medioambiental de su actividad. 

 
Cuadro 3 Prácticas de Gestión Medioambiental 

- Existencia de departamento/sección 
medioambiental 

- Elaboración de indicadores medioambientales 

- Política medioambiental - Divulgación de los indicadores medioambientales 
- Definición de plan/programa de acción 

medioambiental 
- Elaboración de información sobre actuaciones 

medioambientales 
- Implantación de un Sistema de Gestión - Divulgación de información sobre actuaciones 
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Medioambiental medioambientales 
- Realización de un diagnóstico 

medioambiental 
- Elaboración del Informe medioambiental y/o de 

sostenibilidad 
- Desarrollo de documentación de apoyo a la 

gestión medioambiental 
- Divulgación del Informe medioambiental y/o de 

sostenibilidad 
- Realización de acciones de formación sobre 

gestión medioambiental 
- Elaboración de información medioambiental a 

través de otros medios de comunicación (por 
ejemplo, folletos, Internet…) 

- Desarrollo de mecanismos de control 
medioambiental 

- Divulgación de información  medioambiental a 
través de medios de comunicación (por ejemplo, 
folletos, Internet…) 

 
De forma idéntica al índice presentado anteriormente, el valor del IPGA se determina a 

través de la siguiente expresión: 

 

A tenor de lo expuesto, formulamos la siguiente hipótesis de investigación: 

H3 El grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad 
medioambiental está positivamente relacionado con el grado de 
desarrollo de las prácticas de gestión medioambiental 

 

Con el propósito de comprobar la validez de las hipótesis formuladas anteriormente, hemos 

efectuado un análisis univariante utilizando el programa SPSS-versión15. Para ello, hemos 

aplicado las pruebas estadísticas consideradas más adecuadas, en función de si las variables 

definidas para explicar el IPCA eran variables cuantitativas o variables dicotómicas 

(dummy). 

 

 

 

 

 

 

 

donde: 

IPGAi Índice o Indicador de Prácticas de Gestión Medioambiental de la entidad i 

gj Práctica  de gestión medioambiental j en análisis. Variable dicotómica (dummy) 
con valor 1 si la entidad desarrolla esa práctica y 0 si la entidad no desarrolla dicha 
práctica 

g Número máximo de prácticas de gestión medioambiental (16) 

            g 
 IPGAi =     ∑ gj           g 
                 g=1 
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3.3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Antes de proceder a la identificación de los posibles factores explicativos del grado de 

desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental en las entidades objeto de estudio, 

presentamos los valores obtenidos para el índice definido para medir el grado de desarrollo 

de dichas prácticas. 

El cuadro 4 presenta los valores medios, mínimos y máximos alcanzados por el Índice de 

Prácticas de Contabilidad Medioambiental (IPCA), tanto a nivel global como por tipo de 

entidad (ayuntamiento o empresa municipal). 

 

Cuadro 4. Índice de Prácticas de Contabilidad Medioambiental 

Tipo de entidad n Índice de prácticas de contabilidad 
medioambiental (IPCA) 

0,4379 
Ayuntamiento 51 

(Mínimo: 0; Máximo:0,88) 
0,1818 

Empresa municipal 11 
(Mínimo:0; Máximo:0,75) 

0,3448 
Total 62 

(Mínimo:0; Máximo: 0,88) 

 

La observación del cuadro nos permite afirmar que: 

- El valor medio presentado por el Índice de Prácticas de Contabilidad Medioambiental 

(IPCA=0,3448) es relativamente bajo, tanto a nivel global como para cada uno de los 

tipos de entidades analizadas. Sin embargo, estos resultados están en línea con los 

obtenidos en estudios similares (Frost y Toh, 1998 y Llena,1999), en los que, tanto en el 

ámbito empresarial como en el sector público, es escasa la integración de la 

problemática medioambiental a nivel del sistema contable. 

- Los ayuntamientos presentan mayores grados de desarrollo de las prácticas de 

contabilidad medioambiental en comparación con las empresas municipales. 

(IPCAayuntamientos=0,4379; IPCAempresas=0,1818). A este respecto, posteriormente, 

trataremos de comprobar si estas diferencias son significativas o si, por el contrario, 

pueden atribuirse a la composición de la muestra, en concreto al hecho de que los 

ayuntamientos constituyen la gran mayoría de las entidades que componen la muestra 

objeto de estudio. 
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Una vez presentados los valores obtenidos para el índice, procedemos a la contrastación de 

las hipótesis formuladas anteriormente y relativas a la existencia de algunos posibles factores 

explicativos del grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental 

Así, tratamos de comprobar si variables como el tamaño, el tipo de plan contable aplicable y 

el grado de desarrollo de las prácticas de gestión medioambiental pueden considerarse 

explicativas del grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental, medido 

a través del IPCA. 

Para ello, hemos empezado por analizar la normalidad de los datos (cuadro 5.). Como puede 

observarse, ambas pruebas de normalidad nos conducen al rechazo de la hipótesis de 

normalidad de las variables independientes (p-value<0,05)5.  

 

Cuadro 5. Prueba de normalidad de la distribución de las variables independientes o 

explicativas del IPCA 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk  

  Estadística GL n.s Estadística GL n.s 

TAM Tamaño 0,176 62 0,007 0,909 62 0,000 

Municipio 0,216 51 0,000 0,919 51 0,007 
CON 

Empresa municipal 0,231 11 0,106 0,791 11 0,002 

IPGA Índice prácticas gestión 
medioambiental 0,125 62 0,017 0,964 62 0,063 

 

En consecuencia, para la variable dummy (CON) se aplica la prueba no paramétrica de 

Mann-Whitney, mientras que para las variables cuantitativas (TAM y IPGA) debe calcularse 

el Coeficiente de Correlación de Spearman. Los resultados de tales pruebas se resumen en el 

cuadro 6. 

 

Cuadro 6. Teste de Mann-Whitney con relación al tipo de plan contable aplicable 

Tipo de contabilidad n Rango promedio Mann-Whitney U Z n.s. 
Pública 51 34,5 (R1) 

Privada 11 17,59 (R2) 
127,500 -2,902 0,004 

                                                 
5 Pese a que la distribución de la muestra del grupo de “empresas municipales” se revela como normal (p-
value>0,05), con relación al grupo “municipios” ya no se verifica la normalidad, por lo que, en lo que respecta a la 
variable Tipo de plan contable (CON) debe rechazarse la hipótesis de normalidad. 
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Tras el análisis del cuadro, se constata no sólo que las diferencias existentes entre las 

entidades sujetas al plan contable privado (empresas municipales) y las sometidas a la 

contabilidad pública (los ayuntamientos) son estadísticamente significativas (p-value<0,05), 

sino, además, que las entidades que utilizan el plan privado presentan un mayor grado de 

desarrollo de prácticas de contabilidad medioambiental con relación a las entidades 

sometidas a la normativa contable pública (R1 > R2). En consecuencia a tenor de los datos es 

posible validar la H2 formulada anteriormente.  

En lo que respecta a las variables cuantitativas, TAM y IPGA, el cuadro 7 nos permite 

afirmar que ambas variables presentan una asociación positiva significativa con el IPCA (p-

value<0,05).  

Por consiguiente, hemos podido validar la H3, en la que se planteaba que el IPGA es un 

factor explicativo del grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad medioambiental, 

resultado que está en línea con lo planteado en la literatura y con alguna evidencia empírica 

previa (Bruma y Wolters, 1999b y Frost y Seamer, 2002).  

Con relación a la variable tamaño, los resultados también coinciden con nuestras 

expectativas así como con la literatura y evidencia empírica existente en este sentido (Frost y 

Toh, 1998; Frost y Seamer, 2002). En consecuencia, ha sido posible validar la H1 relativa a 

que las entidades de mayor tamaño presentan un mayor grado de desarrollo de las prácticas 

de contabilidad medioambiental. 

 
Cuadro 7. Coeficiente de Correlación Spearman entre las variables cuantitativas 

 
IDPA TAM IPGA 

IPCA 1,000 
 

0,277* 
(0,029) 

0,440* 
(0,000) 

TAM  1,000 
 

0,354* 
(0,005) 

IPGA   1,000 

 
*  Correlación significativa a un nivel de  0.01  
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CONCLUSIÓN 
Tras el análisis realizado, a modo de resumen podemos afirmar que: 

- en términos globales, el grado de desarrollo de las prácticas de contabilidad 

medioambiental en las entidades objeto de estudio (medido por el IPCA) es bajo, aunque 

los ayuntamientos presenten un grado de desarrollo superior con respecto a las empresas 

municipales; 

- los resultados obtenidos en el análisis univariante permiten la validación de las tres 

hipótesis formuladas, puesto que indican que el grado de desarrollo de las prácticas de 

contabilidad medioambiental en las entidades objeto de estudio está relacionado con el 

tipo de plan contable aplicable a la entidad y positivamente correlacionado con el 

tamaño de la misma y el grado de desarrollo de las prácticas de gestión medioambiental. 

A fin de profundizar en el análisis de las cuestiones y confirmar los resultados obtenidos, 

consideramos que sería interesante en una investigación futura complementar los resultados 

obtenidos en el análisis univariante, verificándose si las relaciones enunciadas se mantienen 

en el ámbito de un análisis multivariante (que considere las posibles interacciones existentes 

entre las variables en la explicación del IPCA), desarrollando para tal efecto un modelo de 

regresión linear múltiple. 

Asimismo, podríamos intentar identificar los factores explicativos del grado de desarrollo de 

las prácticas de gestión medioambiental, medido en este trabajo a través del Índice de 

Prácticas de Gestión Medioambiental (IPGA), pasando a considerarlo como variable 

dependiente, analizando como posibles variables explicativas del mismo el tamaño, el tipo de 

entidad y la estrategia medioambiental adoptada por la misma. 
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