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Resumen: En aras de corresponder a las demandas de sus ciudadanos, los municipios han impulsado el gobierno 
electrónico mediante el uso de las TIC. Sin embargo, esta adopción tecnológica no siempre se efectúa de forma ho-
mogénea entre unos territorios y otros, originando las conocidas como «brechas digitales». Así pues, los objetivos 
del estudio consistieron en medir, a través del análisis de contenido de los 308 sitios web municipales de Portugal, la 
calidad de estos servicios electrónicos, para luego detectar diferencias interregionales y apuntar algunos factores pre-
dictivos del estado de la red local portuguesa. Desde el punto de vista instrumental, se diseñó un «Indicador General 
de Calidad Web» que sirvió para concretar el grado de desempeño nacional, cercano a un nivel correcto, así como 
para concluir que el litoral continental del país, la zona más poblada, rica y desarrollada, es también el área donde el 
gobierno electrónico está mejor implementado.

Palabras clave: e-gobierno; brecha digital; sitios web municipales; Portugal; análisis de contenido; Índice General de 
Calidad Web.

State of Portuguese local web: empirical evidence about digital divide between regions 

Abstract: In order to correspond to their citizens’ demands, municipalities have promoted electronic government through 
the use of ICT. However, this technological adoption is not always carried out homogeneously when comparing some terri-
tories with others, causing what are known as “digital divides”. Thus, the objectives of the study consisted on measuring, 
through the content analysis of the 308 municipal websites of Portugal, the quality of these electronic services, to then 
detect interregional differences and point out some predictive factors of the state of Portuguese local network. From the 
instrumental point of view, a “General Web Quality Index” was designed, that served to specify the national performance 
level, which was close to correct, as well as to conclude that the country’s continental coastline, the most populated, rich 
and developed area, is precisely where e-government is best implemented.
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1. INTRODUCCIÓN

Por muy superficial que esta sea, toda reflexión 
acerca de la sociedad actual nos tendría que re-
mitir, de forma ineludible, a las «Tecnologías de la 
Información y la Comunicación» (TIC), aquellos 
elementos que facilitan tanto la conexión entre los 
distintos agentes sociales como su acceso al co-
nocimiento generado. Constituyen, por tanto, un 
avance equiparable al que representó la impren-
ta; una revolución que también motivó, en aquel 
entonces, un cambio de paradigma social. En un 
ecosistema tan complejo, “la gestión de la informa-
ción y su documentación resulta determinante para 
la eficacia de los procedimientos a los que se ven 
sometidos, de manera recurrente, los ayuntamien-
tos” (Campillo-Alhama, 2013); los organismos 
más próximos al ciudadano y cuyas obligaciones 
radican en atender, en primera instancia, sus de-
mandas y solicitudes. Para cumplir con este impe-
rativo, las instituciones públicas han impulsado lo 
que se ha dado en denominar «e-gobierno» que, a 
grandes rasgos, consiste en el uso de las TIC para 
promover una reforma administrativa que deven-
ga en la prestación eficiente de servicios (Helbig y 
otros, 2009; López-López y otros, 2018). Entre sus 
principales ventajas destacarían: una mayor acce-
sibilidad a los medios públicos y la participación 
de los ciudadanos de la e-democracia, una mejor 
capacidad de respuesta a sus necesidades y, por 
último, una reducción de los tiempos y los costes 
burocráticos (Detlor y otros, 2010). El concepto y 
la práctica del e-gobierno son etiquetados median-
te la utilización de términos como «digital», «en 
línea» y, últimamente, adjetivos más novedosos 
como «móvil», «ubicuo» o «inteligente» (Manoha-
ran e Ingrams, 2018). 

No obstante, la difusión del e-gobierno ha esta-
do condicionada, desde sus inicios, por otro factor 
íntimamente asociado: la «brecha digital» (digital 
divide), una idea que ahonda en la relación que 
se establece entre los distintos grupos de indivi-
duos y las TIC. En este sentido, y según Helbig y 
otros (2009), cabe matizar que los estudiosos del 
e-gobierno se han centrado, habitualmente, en las 
iniciativas públicas que propician los servicios elec-
trónicos y, en otros casos, en las oportunidades de 
participación de los ciudadanos, las empresas y de-
más partes interesadas; esto es, en todo lo relativo 
a la oferta de estos mecanismos. Por otro lado, y 
siguiendo a los mismos autores, los investigadores 
de la brecha digital analizan cómo diferentes gru-
pos sociales intentan aprovechar estos dispositivos 
y otros recursos de las TIC; es decir, el modo me-
diante el que se comporta la demanda. Pero ¿qué 
es la brecha digital? Sucintamente, “se conside-
ra una distinción entre aquellos con y sin acceso 

a Internet, o entre los usuarios y no usuarios de 
Internet” (Choudrie y otros, 2013). En los países 
desarrollados, los efectos de la brecha de acceso a 
la administración electrónica están disminuyendo 
como resultado de la expansión generalizada de la 
red (Ebbers y otros, 2016), si bien es cierto que los 
ingresos económicos y las infraestructuras conti-
núan siendo factores clave a este respecto.

En suma, la presente investigación nace con un 
claro propósito: evaluar la calidad de los portales 
web oficiales de los 308 municipios portugueses, 
así como observar las eventuales diferencias en su 
implementación a nivel regional. Se sabe que la ca-
lidad de un producto o servicio es un atributo com-
plejo y multidimensional (Carvalho y otros, 2016), 
que arroja luz a su grado de adecuación o ajuste 
a las necesidades de los usuarios (Karabasevic y 
otros, 2019). Así pues, propondremos una estra-
tegia para medir el desempeño de estos portales 
basada en sus contenidos culturales y turísticos, su 
diseño web y su empleo de las principales herra-
mientas sociales o 2.0.

1.1. Estado de la cuestión

Serán enumerados, de inmediato, algunos traba-
jos empíricos que han demostrado la existencia de 
brechas digitales interterritoriales no solo en Por-
tugal, sino en otros países de su entorno; y que, 
además, han identificado los principales factores 
predictores del estado de la e-administración local. 

Para comenzar este repaso por el ámbito interna-
cional, el estudio de Ingrams y otros (2018) ana-
liza una muestra de 100 websites de las principa-
les ciudades del mundo, empleando una checklist 
compuesta por 104 ítems englobados en 5 pará-
metros, como son: 1) contenido, 2) usabilidad, 3) 
privacidad y seguridad, 4) servicios y, en último 
lugar, 5) implicación social y ciudadana. Entre sus 
hallazgos, los autores determinan que el tamaño 
poblacional y las características socioeconómicas 
de las localidades están positivamente asociadas 
con un mejor e-gobierno. En esta línea, Manoharan 
y otros (2017) ya habían testado con anterioridad 
la misma estrategia metodológica, validando así un 
modelo correlacional donde la adopción del e-go-
bierno dependía de cuestiones económicas, demo-
cráticas, educativas y de uso de Internet. En un 
contexto más próximo, Philip y otros (2017) ilus-
tran la brecha digital existente en el seno de Gran 
Bretaña entre los ámbitos rural y urbano; unas 
desigualdades basadas, sobre todo, en las infraes-
tructuras tecnológicas y los datos financieros.

En el caso español, García-Santamaría y Mar-
tín-Matallana (2017) se sirven de los datos pro-
porcionados en el «Índice de Transparencia de los 
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Ayuntamientos» (Transparencia Internacional Es-
paña, 2017); un informe donde son evaluados los 
portales de los 110 concejos españoles de mayor 
tamaño, y cuyos niveles de transparencia depen-
den de un total de 80 indicadores agrupados en 6 
áreas. Tras el posterior tratamiento de estos datos 
secundarios, García-Santamaría y Martín-Matalla-
na (2017) concluyen que el signo ideológico del 
partido político al frente del consistorio no afecta 
al grado de transparencia de su sede en línea. Por 
su parte, Piñeiro-Naval y otros (2017) sostienen 
que la calidad de los sitios web de los municipios 
españoles depende, principalmente, del número de 
habitantes y de los indicadores de desarrollo tec-
nológico; para el caso, del «Índice de Convergencia 
con la Sociedad de la Información», o ICSI (Gime-
no, 2014), y del porcentaje de hogares con acceso 
a Internet. 

Según Dias (2016), el número de trabajos sobre 
estas temáticas indexados en Scopus y publica-
dos, desde 2005 hasta 2014, por investigadores 
afiliados a instituciones portuguesas ha aumentado 
de manera constante, así como las citas recibidas 
por dichos trabajos. Concretamente, entre 2003 y 
2017, el volumen total de documentos relacionados 
con e-gobierno en Portugal ascendió a 163 (Dias, 
2019), una cifra nada desdeñable. Precisamente, 
uno de esos estudios es el llevado a cabo por Dias 
y Costa (2013), donde se señala que, en términos 
geográficos, la e-administración se encuentra en 
una fase de desarrollo más avanzada en los mu-
nicipios del litoral, que son los más poblados y, en 
paralelo, los que presentan mejores indicadores 
socioeconómicos. En cuanto a la investigación de 
Nevado-Gil y Gallardo-Vázquez (2016), su objetivo 
es analizar el grado de información en materia de 
«Responsabilidad Social» (a saber: comportamien-
to económico, social y medioambiental) contenida 
en los portales de los 58 municipios que conforman 
la región del Alentejo, así como identificar sus po-
sibles factores explicativos. Para ello, generan un 
«Índice de Divulgación sobre Responsabilidad So-
cial» (IDRS), que alcanza un promedio bajo y que 
correlaciona de manera significativa con el tamaño 
de las entidades y su capacidad económica e ins-
titucional, mientras que nada tiene que ver con el 
nivel de competencia política.

En Portugal también se recaban, desde 2013, da-
tos acerca del «Índice de Transparencia Municipal» 
por parte de Transparência e Integridade – Asso-
ciação Cívica (2017). A diferencia de su homólogo 
español (el ITA), el ITM se configura en función 
de 76 indicadores agrupados en 7 dimensiones: 
1) información sobre la organización, composición 
social y funcionamiento del municipio; 2) planes 
e informes; 3) impuestos, tasas, tarifas, precios y 

reglamentos; 4) relación con la sociedad; 5) con-
tratación pública; 6) transparencia económica y 
financiera; y 7) transparencia en el área de urba-
nismo. Más adelante, en los apartados de metodo-
logía y resultados, incidiremos de nuevo en el ITM. 

Por último, otra de las iniciativas de mayor tra-
yectoria en Portugal referente a la evaluación de 
los sitios web locales es la llevada a cabo, periódi-
camente, por Soares y otros (2017), que se con-
creta en el «Índice de Presença na Internet das Câ-
maras» (IPIC). Este indicador está creado a partir 
de 4 criterios: 1) contenido; 2) accesibilidad, na-
vegabilidad y facilidad de uso; 3) servicios online; 
y, para terminar, 4) participación. En la explotación 
de sus datos, Soares y otros (2017) emplean una 
estrategia comparativa interregional que les indu-
ce a concluir que el litoral continental aventaja al 
interior y a las islas; que el Área Metropolitana de 
Lisboa es la NUTS II más destacada, seguida del 
Algarve y del Norte; y que, en lo referente a los 
distritos, Bragança, Lisboa, Vila Real y Setúbal son 
los mejor posicionados.1 

En síntesis, parece que los factores determinan-
tes que motivan las brechas digitales son los que 
siguen (Manoharan e Ingrams, 2018; Nevado-Gil y 
Gallardo-Vázquez, 2019; Pirni y otros, 2019; Vá-
rallyai y otros, 2015): 1) geográficos (ubicación 
de los municipios en los ámbitos rural o urbano), 
2) demográficos (densidad poblacional), 3) econó-
micos (ingresos, presupuesto y PIB de los territo-
rios), 4) tecnológicos (infraestructuras de acceso 
a Internet), y 5) digitales (la propia calidad de los 
contenidos y los servicios web). Por ende, y tras la 
revisión de la literatura científica previa, nos plan-
teamos las siguientes hipótesis:

• H1: existirán diferencias a nivel geográfico en 
cuanto a la calidad de los websites municipales 
de Portugal, siendo los del litoral continental los 
más destacados.

• H2: cuanto mayor sea la población de las locali-
dades, mejor serán sus servicios on-line.

• H3: cuanta mayor capacidad económica tenga 
el concejo, mayor será la calidad de su portal 
web.

A efectos estadísticos, la H3 se subdivide en va-
rias hipótesis de segundo orden:

• H3a: a mayor presupuesto municipal, mejor sitio 
web.

• H3b: a mayor gasto cultural, mejor sitio web.
• H3c: a mayores ingresos turísticos, mejor sitio 

web.

Surgen, en términos políticos y digitales, las res-
tantes hipótesis del estudio:
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• H4: el signo político del ayuntamiento no afecta-
rá a la calidad del website.

• H5: a medida que los indicadores de desarro-
llo electrónico-administrativo y digital aumen-
ten, la calidad del portal web municipal también 
mejorará.

Esta última hipótesis se desdobla, asimismo, en 
otras dos:

• H5a: a mayor transparencia, mejor portal web.
• H5b: a mayor presencia en Internet, mejor por-

tal web.

A continuación, pasamos a detallar los objetivos 
y la metodología empleada en esta investigación.

2. OBJETIVOS

El cometido principal del presente estudio con-
sistió en diseñar un procedimiento que permitie-
se medir la calidad de los sitios web municipales 
de Portugal. Supeditados a este propósito inicial y 
estrechamente relacionados con las hipótesis des-
critas con anterioridad, surgen dos objetivos es-
pecíficos: 

• OE1: detectar la existencia de brechas digitales 
interterritoriales en cuanto a la implementación 
de los portales web.

• OE2: señalar los principales factores que con-
dicionan la puesta en marcha de estas herra-
mientas tecnológicas al servicio de la e-admi-
nistración local portuguesa.

Si establecemos una correspondencia entre los 
objetivos y las hipótesis, el OE1 se instrumentaliza 
gracias a la H1, mientras que el OE2 se desdobla en 
el resto de las hipótesis. 

3. METODOLOGÍA

En aras del acometimiento de estos propósitos, 
se practicó un análisis de contenido sistemático, 
objetivo y cuantitativo (Lacy y otros, 2015; Neuen-
dorf, 2017) de los N = 308 portales web oficiales; 
es decir, del universo poblacional de municipios, un 
hecho que afirma la representatividad de los datos 
recabados. El listado de localidades del país se con-
sultó en el repositorio de la Associação Nacional de 
Municípios Portugueses.2

La principal herramienta de todo análisis de con-
tenido es el libro de códigos, “un manual de ins-
trucciones a la medida de la metodología de inves-
tigación concreta” (Piñuel, 2002: 19) en el que se 
reflejan, con detalle, las variables de análisis y sus 
respectivas categorías. Así pues, el codebook, ins-
pirado en estudios previos similares (Campillo-A-
lhama, 2013; Cardoso-de-Miranda y Muñoz-Caña-
vate, 2015; Carvalho y otros, 2016; Dias y Costa, 

2013; Fernández-Cavia y otros, 2014; Ingrams y 
otros, 2018; Manoharan y otros, 2017; Mota y Lo-
sada, 2018; Nevado-Gil y Gallardo-Vázquez, 2016; 
Rocha, 2012), estaba conformado por un total de 
80 ítems, en su mayoría nominales dicotómicos 
(conocidos también como «dummy») o, en su de-
fecto, multicategoriales. Estos se referían tanto a 
la información cultural y turística, como al diseño 
web (estética o «look and feel», arquitectura de 
la información, usabilidad y accesibilidad) y, final-
mente, a los parámetros de la web 2.0 (presencia 
de las localidades en redes sociales, microblogs, 
plataformas de vídeo, etc.). Este manual de ins-
trucciones fue empleado por dos evaluadores, que 
se ocuparon de la codificación de las 308 unidades 
de análisis desde el 16 de marzo hasta el 8 de junio 
de 2017. 

Para el cálculo de la fiabilidad, uno de los pasos 
más críticos de todo el proceso, fue seleccionada 
una muestra aleatoria de ~12% de los casos; esto 
es, n = 37 sedes analizadas, en simultáneo, por 
ambos miembros del equipo. El parámetro utiliza-
do para el chequeo de la confiabilidad fue el «Alpha 
de Krippendorff» que, de entre las más de 20 me-
didas existentes (Zhao y otros, 2013), es la más 
robusta a nivel estadístico y la que mejor se ajus-
ta tanto a las distintas escalas como a un número 
indeterminado de codificadores (Hayes y Krippen-
dorff, 2007; Krippendorff, 2011). A este respecto, 
la fiabilidad promedio arrojada por las 80 variables 
fue adecuada: M (αk) = 0.80.

3.1. Medidas

Antes de proceder con el reporte de datos es-
tadísticos, es preciso aludir al «Índice General de 
Calidad Web» (IGCW), concebido para calibrar el 
estado de los portales de los 308 municipios portu-
gueses, y que vertebra el apartado de resultados. 
Para su creación, fueron tenidos en cuenta los si-
guientes parámetros:

1. «Indicador de Información Turística» (Piñei-
ro-Naval y otros, 2017), compuesto por 31 
ítems que aluden a contenidos web sobre ocio 
y entretenimiento de los municipios (MI2T = 
0.493, DT = 0.117; αc = 0.63).

2. «Indicador de Información sobre Patrimonio 
Cultural» (Piñeiro-Naval y Serra, 2019a), con-
figurado con arreglo a 20 variables que versan 
sobre la herencia cultural de las localidades 
(MI2PC = 0.468, DT = 0.136; αc = 0.60).

3. «Índice de Calidad Formal» (Piñeiro-Naval y 
otros, 2018), organizado a partir de 25 ítems que 
miden el desempeño de las sedes web en mate-
ria de estética, arquitectura de la información y 
usabilidad (MICF = 0.506, DT = 0.136; αc = 0.73).
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4. «Indicador de Web Social» (Piñeiro-Naval y Se-
rra, 2019b), diseñado en función de 4 variables 
relacionadas con la tenencia de perfiles en me-
dios sociales digitales por parte de los concejos 
(MIWS = 0.527, DT = 0.306; αc = 0.64).  

Así pues, la expresión alfanumérica que explica 
el IGCW es la siguiente:

5. IGCW = (I2T + I2PC + ICF + IWS) / 4; donde 
los indicadores previos tienen, como puede ob-
servarse, el mismo peso relativo (25%).

El IGCW (αc = 0.58) presenta, a su vez, los si-
guientes valores descriptivos para el conjunto de 
la muestra: MIGCW = 0.499 (DT = 0.125), con un 
rango que oscila entre «0.162» y «0.798». Por otro 
lado, cabe referir que la consistencia interna pro-
medio de los indicadores (αc = 0.64) alcanza un 
valor aceptable si tenemos en cuenta el carácter 
exploratorio del trabajo (Hair y otros, 2010). 

Finalmente, en la matriz SPSS (versión 24) don-
de se reunieron los datos pertenecientes a los 308 
sitios web (evaluados en función de las 80 variables 
del estudio), fueron también incluidas determina-
das variables independientes de tipo geográfico, 
demográfico, económico, político, electrónico-ad-
ministrativo y digital. Solo así hemos sido capaces 
de triangularlas (Denzin, 2012) con el IGCW. Las 
fuentes secundarias de información a partir de las 
cuales se extrajeron estos datos (todos ellos actua-
lizados en 2017, año en el que se examinaron los 
websites) son:

• Instituto Nacional de Estatística, gracias al que 
hemos podido ubicar a cada municipio en su 
correspondiente distrito y NUTS II (variables 
geográficas), así como conocer su población 
(variable demográfica).3

• Direção Geral das Autarquias Locais, mediante 
la que sabemos el presupuesto municipal (va-
riable económica).4

• Pordata – Base de Dados Portugal Contemporâ-
neo, que nos permitió conocer el gasto en activi-
dades culturales y los ingresos en materia turís-
tica de cada localidad (variables económicas).5

• Secretaria Geral do Ministério da Administração 
Interna, de donde obtuvimos el partido político 
al frente de cada ayuntamiento.6

• Transparência e Integridade – Associação Cívi-
ca (2017), portal del que recogimos los datos 
relativos al Índice de Transparencia Municipal 
(ITM) de los 308 sitios portugueses (una varia-
ble electrónico-administrativa).

• IPIC (Soares y otros, 2017), una variable de 
desarrollo digital.

En el siguiente apartado se detallan los principa-
les resultados del trabajo.

4. RESULTADOS

El primer bloque de resultados se corresponde 
con las distintas comparaciones, ya sean de ín-
dole geográfica o política, efectuadas con arreglo 
al IGCW. En la Tabla I figuran los datos que han 
arrojado las regiones en que se ha dividido el 
territorio portugués en función de este indicador 
agregado:

Tabla 1. Comparaciones interregionales a tenor 
del IGCW (ANOVA)

REGIONES MIGCW DT N

Bloques

1. Litoral Continental 0.530 0.123 153

2. Interior 0.480 0.116 125

3. Islas 0.415 0.124 30

NUTS II

1. Norte 0.541 0.128 86

2. Centro 0.478 0.109 100

3. Alentejo 0.474 0.107 58

4. Área de Lisboa 0.611 0.128 18

5. Algarve 0.516 0.107 16

6. Azores 0.378 0.121 19

7. Madeira 0.479 0.105 11

Distritos–Regiones Autónomas

1. Aveiro 0.442 0.093 19

2. Beja 0.521 0.102 14

3. Braga 0.535 0.142 14

4. Bragança 0.569 0.136 12

5. Castelo Branco 0.462 0.090 11

6. Coimbra 0.495 0.105 17

7. Évora 0.441 0.107 14

8. Faro 0.516 0.107 16

9. Guarda 0.472 0.107 14

10. Leiria 0.507 0.126 16

11. Lisboa 0.553 0.134 16

12. Portalegre 0.455 0.096 15

13. Porto 0.565 0.123 18

14. Santarém 0.470 0.101 21

15. Setúbal 0.618 0.130 13

16. Viana do Castelo 0.603 0.089 10

17. Vila Real 0.504 0.121 14

18. Viseu 0.485 0.134 24

19. Açores 0.378 0.121 19

20. Madeira 0.479 0.105 11

Total 0.499 0.125 308

https://doi.org/10.3989/redc.2020.4.1761


Valeriano Piñeiro-Naval y Paulo Serra

6 Rev. Esp. Doc. Cient., 44(2), abril-junio 2021, e292. ISSN-L: 0210-0614. https://doi.org/10.3989/redc.2021.2.1761

A partir de los datos reflejados en la Tabla I, po-
demos afirmar que se producen diferencias signi-
ficativas en las tres comparaciones interregionales 
efectuadas. En primer lugar, y de los tres grandes 
bloques geográficos [FIGCW x Bloques (2, 305) = 13.76; 
p < 0.001; ɳ2 = 0.083], el más destacado es el 
litoral continental (H1) que, asimismo, se diferen-
cia de manera significativa tanto de su inmediato 
perseguidor, el interior [t (276) = 3.39; p < 0.001; 
d = 0.434] como, lógicamente, de las islas [t (181) 
= 4.65; p < 0.001; d = 1.001]; cuyos tamaños del 
efecto serían etiquetados, respectivamente, como 
«medio» y «elevado» (Cohen, 1988; Johnson 
y otros, 2008). Por su parte, el interior también 
aventajaría a las islas en su particular comparación 
[t (153) = 2.75; p < 0.01; d = 0.608]. Del mismo 
modo, podemos sostener, al nivel de las regiones 
NUTS II, que se dan importantes desajustes entre 
ellas [FIGCW x NUTS II (6, 301) = 9.11; p < 0.001; ɳ2 = 
0.154], erigiéndose como la más destacada el Área 
Metropolitana de Lisboa, significativamente supe-
rior no solo a las Azores [t (35) = 5.68; p < 0.001; 
d = 2], la región más deprimida, sino también al 

Norte [t (102) = 2.11; p = 0.038; d = 0.583], la 
segunda en importancia. 

Los distritos también exhiben contrastes [FIGCW x 

Distritos (19, 288) = 3.84; p < 0.001; ɳ2 = 0.203], 
especialmente pronunciados entre Setúbal y las 
Azores [t (30) = 5.33; p < 0.001; d = 1.918]; es 
decir, los distritos con mayor y menor IGCW en sus 
sitios municipales. A este respecto, si estableciése-
mos como puntos de corte los cuartiles del IGCW de 
los distritos, el primero de los cuartiles (C1) tendría 
un rango de valores desde «0.618» hasta «0.553» 
(donde quedarían englobados, ordenadamente, Se-
túbal, Viana do Castelo, Bragança, Porto y Lisboa), 
el segundo (C2) desde «0.535» hasta «0.504» (con 
Braga, Beja, Faro, Leiria y Vila Real), el tercero (C3) 
desde «0.495» hasta «0.471» (con Coimbra, Vi-
seu, Madeira, Guarda y Santarém), y el cuarto (C4) 
desde «0.462» hasta «0.378» (con Castelo Branco, 
Portalegre, Aveiro, Évora y Azores). De forma gráfi-
ca, pueden visualizarse en la Figura 1 tanto las re-
giones NUTS II del país como los 20 distritos, nume-
rados atendiendo al orden de la Tabla I y agrupados 
según los cuartiles de su IGCW: 

Figura 1. NUTS II y distritos portugueses (agrupados en los cuartiles del IGCW)
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Finalmente, si descendemos a la unidad territorial 
de carácter más inmediato de todas cuantas hemos 
tenido en cuenta en este estudio, el listado «Top 5» de 
los municipios con mejor IGCW estaría formado por: 
Ponte de Lima (0.798), Alcochete (0.767), Montijo 
(0.758), Miranda do Douro (0.757) y Pombal (0.756).

Desde el punto de vista ideológico, y habiéndose 
identificado previamente el partido al frente de cada 
municipio7, se procedió a comparar aquellas locali-
dades regidas por gobiernos de izquierdas (MIGCW 
= 0.494; DT = 0.128) frente a derechas (MIGCW = 
0.506; DT = 0.121), llegando a la conclusión de que 
no se producen diferencias entre ambos [t (306) = 
0.78; p = 0.436] (H4). 

En lo que respecta a las demás variables inde-
pendientes tenidas en cuenta en este trabajo (de 
cariz demográfico, económico, electrónico-admi-
nistrativo y digital), pueden verse en la Figura 2 
los valores relativos a su correlación con el IGCW. 
Como se puede apreciar en la Figura II, todas las 
correlaciones son estadísticamente significativas, 
destacando las que se establecen entre el IGCW y 
la calidad percibida8 [r (306) = 0.477; p < 0.001], 
el IPIC [r (306) = 0.381; p < 0.001] (H5b), el presu-

puesto municipal [r (306) = 0.339; p < 0.001] (H3a), 
la población de la localidad [r (306) = 0.284; p < 
0.001] (H2) y, por último, el gasto en materia cultural 
[r (306) = 0.245; p < 0.001] (H3b). Como comple-
mento de estas correlaciones bivariadas, repárese en 
el siguiente análisis de regresión lineal múltiple, en 
el que se mide la dependencia entre el IGCW y las 
distintas variables predictoras en su conjunto: 

Tabla II. Factores predictores del IGCW (Análisis 
de Regresión Múltiple)

FACTORES 
PREDICTORES

TOLERANCIA FIV β

Presupuesto 0.213 4.704 0.235*

Población 0.126 7.947 -0.051

Gasto Cultural 0.173 5.770 0.012

Ingresos Turísticos 0.321 3.118 0.041

ITM 0.895 1.117 0.034

IPIC 0.855 1.170 0.257***

Calidad Percibida 0.933 1.071 0.391***

FIV: Factor de Incremento de la Varianza. * p < 0.05, *** p < 
0.001.

Figura 2. Asociación entre el IGCW y los factores predictores (r de Pearson)
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El modelo ejecutado en la Tabla II resultó esta-
dísticamente significativo [F (7, 300) = 24.66; p < 
0.001], explicando las 7 variables predictoras, para 
el conjunto de la muestra (N = 308), el 35.1% de 
la varianza (R2

ajustada = 0.351). Se observa que el 
factor predictor que más explica el IGCW es la va-
riable inherente al estudio «calidad percibida» (β = 
0.391; p < 0.001), seguida del IPIC (β = 0.257; p 
< 0.001) y del presupuesto municipal (β = 0.235; 
p = 0.019), justamente las que correlacionan en 
mayor medida con el indicador creado (véase la 
Figura 2).

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

A tenor de los datos empíricos obtenidos, pode-
mos deducir que el estado de los sitios web muni-
cipales de Portugal se aproxima a un nivel «correc-
to», ya que el IGCW creado arroja un promedio muy 
cercano al aprobado. No obstante, las organizacio-
nes municipales, “formadas por recursos humanos, 
materiales, técnicos y sistemas de información que 
conectan las áreas, departamentos, servicios y ne-
gociados integrados en tales estructuras políticas y 
administrativas” (Campillo-Alhama, 2013), deben 
seguir insistiendo en una adopción más explícita 
y efectiva de las TIC y, en concreto, poner a dis-
posición de sus ciudadanos unos portales web que 
deberían ser sustancialmente mejorados.

Esta tarea es más necesaria, si cabe, en el seno 
de aquellas localidades ubicadas tanto en el inte-
rior del país como en las islas, pues los resultados 
evidencian una clara persistencia de las brechas 
digitales entre estos bloques geográficos y el li-
toral continental. ¿A qué se pueden deber estos 
desajustes? En efecto, la literatura científica pre-
via ya había señalado algunos factores predictivos 
de muy diversa naturaleza, como por caso: 1) los 
apriorísticos, es decir, la ubicación geográfica de 
las localidades; 2) los estructurales, como el ta-
maño poblacional y la capacidad económica; y 3) 
los internos, como el desarrollo tecnológico y ad-
ministrativo. Por lo tanto, Portugal se alinea con 
otros países de su entorno, donde estos elementos 
desempeñan un rol fundamental en la correcta im-
plementación de los servicios públicos electrónicos. 
Salemink y otros (2017) ya habían identificado un 
agregado de 157 manuscritos que ilustraban las 
diferencias entre el ámbito urbano y rural en cuan-
to al aprovechamiento de las TIC. En sintonía con 
las evidencias empíricas previas, la investigación 
que nos ocupa vendría a engrosar esta nómina de 
artículos. 

Véase, a modo de resumen, la Tabla III con la 
descripción de las hipótesis del estudio y su consi-
guiente resolución:

Tabla III. Resumen de las hipótesis del estudio

HIPÓTESIS DESCRIPCIÓN RESOLUCIÓN

H1

IGCW Litoral 
Continental > Interior 
> Islas

√

H2 + Población ⇒ + IGCW √

H3a
+ Presupuesto ⇒ + 
IGCW

√

H3b
+ Gasto Cultural ⇒ + 
IGCW

√

H3c
+ Ingresos Turísticos 
⇒ + IGCW

√

H4
IGCW Partidos 
Izquierdas ≈ Derechas

√

H5a
+ Transparencia ⇒ + 
IGCW

√

H5b
+ Presencia en 
Internet ⇒ + IGCW

√

Con relación a la brecha digital, la consciencia acer-
ca de los beneficios que reportan las TIC sigue siendo, 
por norma general, bastante débil entre los respon-
sables políticos de las regiones menos desarrolladas 
(Kuk, 2002), independientemente de su tendencia 
ideológica. En paralelo, los altos niveles de desem-
pleo y la precariedad laboral en dichas zonas conlle-
van que no todos los ciudadanos gocen de los medios 
suficientes y necesarios para adquirir dispositivos tec-
nológicos (ordenadores, tabletas, smartphones, etc.) 
y usarlos, con asiduidad, en su acceso a Internet. 

Por otro lado, si nos remitimos al significativo con-
cepto de «sostenibilidad», llegamos a la conclusión 
de que un e-gobierno sostenible debe incorporar 
la tecnología de última generación para brindar un 
servicio eficaz, robusto, que ahorre costes y que 
fomente la participación activa y la satisfacción de 
los usuarios (Joshi e Islam, 2018). En consecuencia, 
los sitios web municipales, en tanto que dispositi-
vos articuladores de los procesos y las estrategias 
e-administrativas, deben adecuarse a unos están-
dares de calidad lo suficientemente elevados como 
para corresponder a las demandas no solo de sus 
ciudadanos, sino también de potenciales usuarios 
foráneos como, por ejemplo, los turistas.

En el plano de las limitaciones del estudio (y al mar-
gen de que muchos sitios web ya habrán cambiado 
desde la recogida de los datos), cabe reconocer que 
el IGCW se apoya, a nivel de contenido, en la comuni-
cación cultural y turística, dejando de lado cuestiones 
de peso como la política o la economía. Del mismo 
modo, habrá, con certeza, otros factores que expli-
quen el estado de los portales web, como el grado de 
desempeño de los funcionarios (si los hubiera) encar-
gados de su gestión y mantenimiento, o el profesio-
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nalismo de los diseñadores del sistema informático 
(ambos sujetos sometidos al músculo financiero de la 
institución). Así pues, en futuros trabajos será preciso 
tener en cuenta más elementos para conformar nue-
vos indicadores agregados que se ciñan, con mayor 
precisión, al constructo multidimensional de «calidad 
web», así como incluir más variables independien-
tes para completar un modelo que explique mejor el 
estado de la administración local portuguesa, cuyos 
esfuerzos en materia tecnológica y digital deberán 
aumentar a corto y medio plazo.
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7. NOTAS
1 NUTS es el acrónimo de «Nomenclatura de las Unida-
des Territoriales Estadísticas».
2 Información disponible en: https://www.anmp.pt [Fe-
cha de consulta: 20/02/2020].
3 Información disponible en: https://ine.pt [Fecha de 
consulta: 20/02/2020].
4 Información disponible en: http://www.portalautarquico.
dgal.gov.pt [Fecha de consulta: 20/02/2020].
5 Información disponible en: https://www.pordata.pt 
[Fecha de consulta: 20/02/2020].
6 Información disponible en: https://www.sg.mai.gov.
pt [Fecha de consulta: 20/02/2020].
7 Para clasificar los ayuntamientos a nivel ideológico, 
se recodificó la variable multicategórica inicial «parti-
do político» en otra dicotómica llamada «ideología de 
gobierno», cuyos nuevos valores son: 1 = izquierda y 
2 = derecha. Se incluyeron en la izquierda al Partido 
Socialista, Partido Comunista y Partido Ecologista, y 
a los Grupos de Ciudadanos independientes; mientras 
que, a la derecha, fueron considerados el Partido Social 
Demócrata y el Partido Popular.
8 La «calidad percibida del sitio web» (αk = 0.84) es un 
ítem inherente al estudio y se empleó como una suerte 
de variable control. Se rige mediante una escala tipo 
Likert, donde: 1 = pésimo, 2 = mediocre, 3 = correcto, 
4 = bueno y 5 = óptimo (Rocha, 2012). Su promedio 
es: M = 2.67 (DT = 0.79), significativamente inferior 
a la media teórica (valor «3») de su escala [t (308) = 
-7.37, p < 0.001].
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