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Verónica López Sabater*

EL LARGO CAMINO DE LA ADOPCIÓN DEL PAGO 
DIGITAL EN ESPAÑA 

El objetivo es visibilizar el retraso que muestra España en la adopción de alternativas al 
efectivo en las transacciones de pago cotidianas e identificar los factores y motivaciones que 
puedan explicar esta circunstancia. A partir del análisis del Global Findex Database 2017, de 
las estadísticas de pagos minoristas del Banco Central Europeo, de estudios de mercado espe-
cializados, así como del experimento social Cantabria Pago Digital, se muestra el patrón de 
comportamiento en materia de pagos cotidianos en España en términos comparados. La defi-
nición y comunicación explícita de un objetivo de política pública en materia de pagos digita-
les, el diseño y establecimiento de incentivos coherentes, la coordinación entre agentes y el 
fortalecimiento de las habilidades financieras y digitales de la población son, a la vista de los 
datos, condiciones necesarias para una adopción más ágil.  

Palabras clave: transformación digital, pagos cotidianos, dinero en efectivo, incentivos, eficiencia, 
acceso y uso, educación financiera. 
Clasificación JEL: E47, E51.

1. Introducción

Cada tres años, en el mes de abril, el Banco 

Mundial publica el informe Global Findex, que, 

desde una perspectiva de demanda —esto es, 

acudiendo y preguntando directamente a las 

personas que conforman el público objetivo— 

estima el grado de inclusión financiera de la 

población en más de 140 países, entre los que 

se encuentra España. En abril de 2017 se co-

nocieron los resultados de su III edición, que 

sitúan de nuevo a España en una posición de 

inclusión prácticamente universal en cuanto al 

acceso a servicios financieros se refiere, es-

tando el acceso definido como la situación de 

tenencia individual o compartida de una cuenta 

de ahorro o cuenta corriente en una entidad fi-

nanciera, situación en la que declara encon-

trarse el 94 por 100 de la población española 

de quince años o más. 

Es de esperar que en los próximos meses 

ese 6 por 100 que declara no poseer una 

cuenta lo haga aprovechando las nuevas con-

diciones que establece la trasposición de la 

Directiva 92/2014/UE1, en virtud de la cual 

1 Real Decreto-Ley de 19/2017, de 24 de noviembre, el cual garantiza 
el acceso a una cuenta de pago con derecho a realizar operaciones 
básicas como depósitos en cuenta, retirada de efectivo, transferencias o 
pagos con tarjeta, entre otros, y el proyecto de Orden Ministerial sobre 
servicios, comisiones de cuentas de pago básicas, procedimiento de 
traslado y comparadores. 

* Consultora de Analistas Financieros Internacionales.

Versión de septiembre de 2018.



Verónica López Sabater

52

C
o

la
b

o
ra

ci
o

n
es

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE 3104 
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

las entidades financieras españolas deben 

ofrecer al menos un producto (cuenta de pago 

básica) que permita realizar un catálogo míni-

mo de transacciones de pago digital, a un pre-

cio máximo de tres euros al mes. Es, asimis-

mo, razonable pensar que ese 6 por 100 de 

adultos españoles no bancarizados vive y con-

vive inmerso en un mundo de dinero efectivo. 

También es razonable pensar que buena parte 

del 94 por 100 de los que sí declaran estar 

bancarizados cuenta con medios de pago al-

ternativos al efectivo, como tarjetas de pago, y 

que los utilizan. Pues bien, si la primera parte 

del supuesto es cierta en gran medida —Glo- 

bal Findex 2017 desvela que el 85 por 100 de 

la población adulta española dispone de una 

tarjeta de débito—, la segunda, lamentable-

mente, no lo es, como veremos a continuación, 

comportamiento que no resulta coherente con 

el momento de transformación digital en que 

nos encontramos inmersos a todos los niveles 

como sociedad. Mostrar el desfase entre acce-

so y uso de medios de pago alternativos al 

efectivo, identificar las causas que pueden es-

tar motivando este comportamiento y sugerir 

algunas recomendaciones para corregir esta 

anomalía es el objetivo múltiple del presente 

trabajo.  

2.  El tránsito del efectivo hacia 
métodos electrónicos o digitales  
de pago

2.1.  Transformación digital en pagos  
de la mano de la directiva PSD2

Nos encontramos inmersos en un momento 

singular de cambio tecnológico y transformación 

digital que inevitablemente obliga a adaptar la 

forma en que hacemos todo tipo de actividades. 

Ya en 2014, la Unión Europea (UE), en la expo-

sición de motivos de la Agenda Digital para 

Europa, que pretende ayudar a los ciudadanos 

y empresas de Europa a sacar el máximo parti-

do de las tecnologías digitales, constató que la 

economía digital crecía siete veces más que el 

resto de la economía, un claro indicador de ha-

cia dónde debemos dirigir los esfuerzos en la 

generación de habilidades, capacidades y com-

petencias en un mundo global para no quedar-

nos al margen de la senda en que se materia-

liza el crecimiento —la senda digital—. Son 

muchas las dimensiones a abordar en el reto de 

la digitalización, siendo una de ellas, aunque 

aparentemente insignificante, fundamental para 

avanzar: el pago, gesto cotidiano que todos y 

todas hacemos a diario y que en España se ha 

quedado anclado, por la forma en que lo rea-

lizamos mayoritariamente en el pasado. Y es 

que las sociedades más avanzadas presentan 

una tendencia de reducción del uso del efectivo 

en sus vidas, algunas de ellas en un firme trán-

sito hacia sociedades independientes del dine-

ro en papel y de la moneda metálica: en los paí-

ses del norte de Europa apenas utilizan efectivo 

para realizar sus pagos cotidianos, mientras 

que en España aún hoy más de dos terceras 

partes de los pagos en el punto de venta se rea-

lizan en efectivo, por cerca del 90 por 100 del 

valor de los mismos.

Tanto es así que, a pesar de que hoy en día 

cualquier nuevo servicio ofertado en el merca-

do tiene una elevada probabilidad de ser dise-

ñado de forma nativa para que su pago se rea-

lice exclusivamente por métodos electrónicos o 

digitales (pensemos, por ejemplo, en las nume-

rosas soluciones de movilidad urbana compar-

tida, o el más generalizado comercio electróni-

co, no permitiendo el pago en efectivo), algunos 

proveedores globales de este tipo de servicios, 

como Uber, han optado por aceptar efectivo 
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en España, con las implicaciones y complica-

ciones operativas que ello conlleva, a pesar de 

que la propia compañía señala en su página 

web que, «en la mayoría de las ciudades, Uber 

funciona sin pagos en efectivo»2. España for-

ma parte, por tanto, de la excepción a una polí-

tica corporativa global. ¿Es positivo o negativo 

el hecho de que Uber haya claudicado en 

España en uno de sus atributos más singula-

res, una experiencia 100 por 100 digital? 

incorporar la aceptación del pago en efectivo 

como «reclamo» o política de marketing invita 

a pensar que sin él las ventas serían menores. 

Ello puede ocurrir porque los usuarios no dis-

ponen de medios alternativos al efectivo —algo 

que hemos constatado que no es el caso— o 

2 Ver https://help.uber.com/h/cae4b926-03d6-4ebf-81c4-75953ef54c0c 

porque, teniéndolos, no los utilizan, ya sea por 

una decisión consciente, por desconocimiento 

y/o inseguridad o por falta de costumbre, por-

que la aceptación del pago digital no es univer-

sal en España. 

Un razonamiento similar puede aplicarse al 

debate reciente sobre la menguante presencia 

de puntos físicos de entidades financieras en el 

entorno rural, en especial de cajeros automáti-

cos para la distribución de dinero en efectivo, 

situación en la que se encontrarían, de acuerdo 

con el Banco de España (2018), cerca de la mi-

tad de los municipios españoles (4.109), que 

albergan un 2,7 por 100 de la población total. 

nuestra tesis es que el pago electrónico o digi-

tal eliminaría los efectos de «escasez» de efec-

tivo y las dificultades de su distribución, ya que 

su universalización convertiría al dinero en 

MAPA 1 
PROPORCIÓN DE LAS TRANSACCIONES EN EFECTIVO POR PAÍS 

EN PUNTOS DE VENTA (número de transacciones)

MAPA 2 
PROPORCIÓN DE LAS TRANSACCIONES EN EFECTIVO POR PAÍS EN 

PUNTOS DE VENTA (valor de las transacciones)

Fuentes: ECB (2017, noviembre), Deutsche Bundesbank y 
Nederlandsche Bank.

Fuentes: ECB (2017, noviembre), Deutsche Bundesbank y 
Nederlandsche Bank.

https://help.uber.com/h/cae4b926-03d6-4ebf-81c4-75953ef54c0c
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efectivo en un elemento absolutamente pres-

cindible para el normal desarrollo de las activi-

dades económicas. 

No en vano, las autoridades europeas lle-

van años trabajando para que todos los ciuda-

danos europeos contemos con formas segu-

ras y convenientes para realizar nuestros 

pagos y cobros en un contexto digital (nueva 

Directiva de Servicios de Pago o PSD2), pro-

vistas por un creciente número y variedad de 

agentes —más allá de los proveedores tradi-

cionales de servicios de pago, esto es, los 

bancos— que contribuyan a incrementar las 

necesarias ganancias de eficiencia, la transpa-

rencia, la protección al cliente y la innovación. 

El arraigo que se observa en España del uso 

del dinero en efectivo ralentiza la consecución 

de dichas ganancias, o directamente impide 

que se produzcan. Y son pocas o muy tenues 

las señales que emiten los agentes desde el 

sector público o privado llamados a revertir 

esta predominancia.  

3.  Una comparativa europea  
en materia de pagos cotidianos

3.1. Acceso y equipamiento 

La comparativa más inmediata y razonable 

es la que nos sitúa como país en relación al 

contexto geográfico y político más cercano, 

esto es, la zona euro o la Unión Europea. Con 

el objeto de comenzar el análisis con una pa-

norámica global, recurrimos de nuevo al ya 

mencionado informe Global Findex, en particu-

lar a la imagen que ratifica la prácticamente to-

tal universalización de la tenencia de cuentas 

bancarias entre la población adulta española 

(Mapa 3).

Acudiendo a las estadísticas publicadas por 

el Banco Central Europeo (BCE), complemen-

tamos el dato anterior con los niveles de equi-

pamiento desde la perspectiva de la acepta-

ción —TPV o datáfonos— superior a la media 

europea, con alrededor de 35.000 TPV por 

MAPA 3 
TENENCIA DE CUENTA EN ENTIDAD FINANCIERA, 2017  

(Adultos con cuenta, en porcentaje)

Fuente: Global Findex Database 2017.
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millón de habitantes, y mostrando un creci-

miento positivo en el periodo 2011-2016 en esta 

variable. Por su parte, el crecimiento en la red 

de ATM muestra un comportamiento gradual-

mente menguante, al compás del registrado en 

la mayoría de los países de la UE reflejados 

en el Gráfico 1. 

En consecuencia, tanto las personas como 

los puntos de venta en España se encuentran 

comparativamente bien equipados —un buen 

nivel de acceso—, con medios de pago alter-

nativos al efectivo. 

3.2. Uso 

Es precisamente en la dimensión de las es-

tadísticas sobre pagos que permiten conocer 

el uso dado a los medios de pago y cobro dis-

ponibles donde aparecen los primeros indicios 

de diversidad de comportamientos ante el pago 

entre los consumidores europeos, y en las que 

España comienza a descender puestos con 

preocupante rapidez, situándose en rangos 

muy alejados de los que se esperaría por el 

avanzado nivel de acceso mostrado.   

El Gráfico 2 desvela que si bien cerca de 

nueve de cada diez adultos españoles cuentan 

con una tarjeta de pago —débito fundamental-

mente—, solo realizaron en dicho año una me-

dia de 74 pagos con tarjeta al año por persona 

(menos de 1,5 pagos a la semana), muy por 

debajo de la media de la UE (117 pagos con 

tarjeta per cápita al año) e incluso de la zona 

euro (97). De este modo, España se situaba en-

tre los países con mayor nivel de acceso y equi-

pamiento, mientras que en cuanto al uso solo 

se encontraba por encima de algunos países de 

Europa del Este, Alemania, Italia, Grecia y otros 

pequeños como Malta y Chipre, y muy por de-

trás de los líderes: Dinamarca y Suecia (> 300); 

Finlandia y Reino Unido (>  250); Países 

GRÁFICO 1 
NÚMERO DE TERMINALES (ATM, EJE IZDO.; TPV, EJE DCHO.) POR CADA MILLÓN DE HABITANTES (2011 VS 2016)
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Fuente: Afi, a partir de ECB Database.
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Bajos, Estonia y Luxemburgo (> 200). La situa-

ción en términos de valor como porcentaje del 

PIB es similar a la mostrada por la intensidad 

de uso del pago con tarjeta.

En términos dinámicos, el comportamiento 

mostrado por España en el periodo 2011-2016 

muestra asimismo un ritmo comparativamente 

lento, no solo por debajo del registrado en 

GRÁFICO 3 
VALOR DE LOS PAGOS CON TARJETA COMO % PIB (2011 VS 2016)
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Fuente: Afi, a partir de ECB Database.

GRÁFICO 2 
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE PAGO CON TARJETA PER CÁPITA (2016)
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promedio por los países de la UE, sino del de 

aquellos países que se situaban junto a España 

a la cola en términos de transaccionalidad y de 

los que se espera, como así registran, un ma-

yor crecimiento (Gráfico 4).

Esta misma baja transaccionalidad en pa-

gos con tarjeta se traduce en un reducido uso 

de los equipamientos con que contamos. En el 

Gráfico 5 puede observarse el reducido uso al 

que se someten los TPV en España en térmi-

nos comparados: cada TPV instalado en España 

recibe algo menos de 2.200 transacciones de 

pago al año (concretamente en 2016), cuando 

en Holanda y Dinamarca son cerca de 14.000 

las registradas ese año, un 600 por 100 más. 

Los TPV británicos reciben tres veces más ope-

raciones al año que los TPV españoles. Y los 

portugueses, un 66 por 100 más.

Las anteriores cifras se pueden traducir en 

términos de rentabilidad de los equipamientos 

instalados considerando el valor recibido por 

cada dispositivo/datáfono. Mientras que en 

España cada TPV instalado recibe en prome-

dio al año (2016) 95.000 euros, en Dinamarca 

estos superan el medio millón de euros, y se 

acercan a esa cifra los TPV holandeses y 

GRÁFICO 4 
NÚMERO DE TRANSACCIONES DE PAGO CON TARJETA PER CÁPITA. CAGR 2011-2016
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los suecos. La reducida «rentabilidad» genera-

da por los TPV instalados en España puede 

observarse en el Gráfico 6. 

Otro indicador que resulta ilustrativo analizar 

es el que informa del momento en que se produ-

ce un hito consecuente con la digitalización 

GRÁFICO 5 
NÚMERO DE PAGOS EN TPV (ANUALES) / N.º TPV (2011 VS 2016)
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Fuente: Afi, a partir de ECB Database.

GRÁFICO 6 
VALOR DE PAGOS EN TPV ANUALES (MILES DE EUROS) / N.º TPV, 2016
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de los pagos: cuando el valor de los pagos con 

tarjeta en TPV supera al valor de los retiros de 

efectivo de ATM.  Los Gráficos 7 y 8 evidencian 

el retraso identificado en España: mientras que 

aquí el hito «histórico» señalado se produjo en 

2016, en el resto de países —salvo en Alemania, 

donde aún no se ha producido— lo hizo en años 

e incluso décadas anteriores.

GRÁFICO 7 
VALOR DE PAGOS EN TPV VS VALOR DE RETIROS EN ATM

Fuente: Afi, a partir de ECB Database.
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GRÁFICO 8 
LÍNEA TEMPORAL: MOMENTO EN EL QUE EL VALOR DE PAGO CON TARJETA SUPERA AL DE RETIRADAS DE EFECTIVO DE ATM

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

Suiza* Francia*
Bélgica*

Reino Unido*
Países Bajos

Suecia Italia
Portugal España

* Estimaciones a partir de la tendencia observada en la serie. 

Fuente: Afi, a partir de ECB Database.
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4.  ¿Por qué en España es tan distante 
el acceso del uso? ¿Será que faltan 
incentivos? 

Ya hemos visto que en España, para pagos 

cotidianos o de bajo valor en puntos de venta 

(establecimientos comerciales, pequeño co-

mercio, hostelería y servicios), el efectivo es el 

medio de pago aparentemente preferido, a la 

luz del medio en que finalmente se materiali-

zan dichas transacciones. Pero ha de tenerse 

en cuenta que en el pago intervienen dos par-

tes —la que cobra y la que paga—, y es, hasta 

la fecha, decisión soberana del punto de venta 

aceptar o no medios de pago alternativos al 

efectivo (tarjeta, fundamentalmente). Esta rea-

lidad arroja situaciones como las recogidas en 

el Gráfico 9: para más de la mitad de los tene-

dores de tarjeta (52,6 por 100) es habitual en-

contrar establecimientos comerciales que no 

aceptan el pago con tarjeta, mientras que 

para tres de cada cuatro lo habitual es la exi-

gencia de un importe mínimo para que dicha 

aceptación sea efectiva. Esto es, el estableci-

miento dispone de un dispositivo para aceptar 

pago con tarjeta, pero solo lo ofrece a partir de 

determinado importe, absolutamente discre-

cional (la decisión y el importe)3.

En el comercio online, por el contrario, ape-

nas un 16 por 100 de tenedores de tarjeta de-

clara no poder utilizarla para compras o 

pagos.

Esta realidad tan frecuente en estableci-

mientos físicos tiene, afortunadamente, los días 

3 Si España se encuentra entre los países amonestados por la 
Comisión Europea por no haber traspuesto la PSD2 en tiempo y forma, 
fue por el contrario el primero en adoptar la aplicación del Reglamento de 
Tasas de Intercambio para pagos con tarjeta (Interchange Fee Regulation,  
IFR por sus siglas en inglés), en vigor desde septiembre de 2014 mediante 
la Ley 18/2014, imponiendo desde entonces los siguientes límites 
máximos: 0,3 por 100 del importe de la compra para las tarjetas de crédito 
o 0,2 por 100 para las de débito, con un máximo de 7 céntimos por 
transacción en las de débito, y, en operaciones de hasta 20 euros, bajan a 
0,2 y 0,1 por 100 respectivamente.

contados desde que, el pasado 18 de mayo, el 

Consejo de Ministros aprobara el texto del pro-

yecto de ley de transposición de la nueva 

Directiva de Servicios de Pago (PSD2) que 

sustituirá la Ley de Servicios de Pago de 2009 

una vez superados los trámites parlamentarios. 

En el texto del proyecto se ha incluido ex novo 

la obligación de que todo establecimiento co-

mercial o proveedor de servicios que reciba pa-

gos superiores a los 30 euros directamente del 

público ofrezca un medio de cobro alternativo 

al efectivo, sin explicitar que deban ser tarjetas 

de pago u otro medio. Dicho esto, la motiva-

ción de que sean 30 euros y no otra cifra —o 

ninguna— el límite a partir del cual se activa 

dicha exigencia no queda explicado en el texto, 

y hubiera sido deseable renunciar a límites mí-

nimos, especialmente en una norma con rango 

de ley. Es más, debería considerarse el dere-

cho del ciudadano a ser digital a la hora de rea-

lizar pagos, independientemente del importe, 

dentro de una gama razonable y básica. 

4.1.  Necesidad de diagnosticar, emitir 
señales claras y diseñar incentivos 
inteligentes  

En los últimos meses se han celebrado, 

inspiradas en la iniciativa pionera Cantabria 

Pago Digital (www.cantabriapagodigital.es), 

otras desarrolladas en pequeños municipios 

de Álava4 y Castellón5. La sucesión de expe-

riencias piloto denota y corrobora que el trán-

sito al pago digital en España es un reto que 

necesita acompañamiento y apoyo; que queda 

mucho por hacer, en especial garantizar el 

4 http://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/04/17/5ad62c6cca47418c
228b4577.html

5 https:/ /www.lavanguardia.com/local/valencia/20180409/ 
442381524734/caixabank-pone-en-marcha-un-proyecto-para-situar-a-
morella-castellon-en-la-vanguardia-de-los-pagos-digitales.html

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/04/17/5ad62c6cca47418c228b4577.html
http://www.elmundo.es/pais-vasco/2018/04/17/5ad62c6cca47418c228b4577.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180409/442381524734/caixabank-pone-en-marcha-un-proyecto-para-situar-a-morella-castellon-en-la-vanguardia-de-los-pagos-digitales.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180409/442381524734/caixabank-pone-en-marcha-un-proyecto-para-situar-a-morella-castellon-en-la-vanguardia-de-los-pagos-digitales.html
https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20180409/442381524734/caixabank-pone-en-marcha-un-proyecto-para-situar-a-morella-castellon-en-la-vanguardia-de-los-pagos-digitales.html
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equipamiento, pero sobre todo la adopción y 

el uso generalizado, universal, del pago digi-

tal, y que es un camino en el que tanto 

Administraciones Públicas, proveedores de 

servicios de pago y ciudadanos deben transi-

tar de forma coordinada. Dicha coordinación 

requiere contar con señales e incentivos ine- 

quívocos. En este sentido, situaciones como 

la que vivimos desde diciembre de 2016, cuan-

do se aprobó en Consejo de Ministros la re-

ducción del límite para pagos en efectivo a 

1.000 euros (desde los 3.000 euros anterio-

res), y que no se ha aplicado aún casi dos 

años después, no contribuyen positivamente. 

Asimismo, las AAPP deben maximizar el efec-

to catalizador que ostentan a partir de los 

comportamientos y hábitos de pago en sus 

ámbitos de influencia más cercanos (tributos, 

multas, cánones, pagos por servicios, servi-

cios concesionados, etcétera).

El fortalecimiento de las capacidades y ha-

bilidades financieras y digitales de particulares 

y pequeños establecimientos es asimismo 

condición necesaria para mejorar la confianza, 

la seguridad percibida y el empoderamiento de 

los ciudadanos en un entorno creciente e inevi-

tablemente digital. La experimentación práctica 

para la resolución de dudas y familiarización 

con las nuevas soluciones de pago es una ta-

rea que las entidades proveedoras de servicios 

de pago, fundamentalmente los bancos, ha-

brían de incorporar en sus procedimientos, 

GRÁFICO 9 
BARRERAS DEL COMERCIO O DEL CANAL DE VENTAS AL USO DE TARJETA. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA EN EL USO DE TARJETA.  

TENEDORES DE TARJETAS, 2017. ESPAÑA

El comercio/
establecimiento/entidad 
no dispone de esa forma 

de pago 

El comercio/
establecimiento/entidad 

no me permite pagar 
cantidades muy 

pequeñas con tarjeta

El comercio/
establecimiento/entidad 
impone recargos/cobra 
comisiones o un precio 

superior cuando 
pagas con tarjeta

El comercio/ 
establecimiento/ 

entidad no acepta 
pago con tarjeta 
en ningún caso

No puedo comprar/ 
pagar online 

con mis tarjetas

El comercio/
establecimiento/ entidad 

no me permite pagar 
cantidades muy 

grandes con tarjeta

Siempre o casi siempre Bastantes veces Algunas veces

43,0%

52,6%

8,8%

0,8% 0,5%
0,5%
0,5%

1,6%
2,5%

46,6%

74,8%

24,6%

18,4%
16,3% 16,7%

12,6%
15,3%

17,8%

0,3%
0,3%

20,3%

23,8%

4,4% 3,8%

Fuente: Afi, a partir de Indra Tecnocom (2017).
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junto con un mayor grado de transparencia en 

las condiciones ofertadas y contratadas.

5.  Conclusiones y  
recomendaciones

Los resultados observados animan a afir-

mar que es preciso, para avanzar en la univer-

salización del pago digital en España: 

– Garantizar el acceso de todos y todas a 

medios de pago digital asequibles, para 

lo cual la Comisión Europea y el Par- 

lamento consideraron necesario emitir la 

Directiva 92/2014 sobre cuentas de pago 

básicas. 

– Animar a la adopción y el uso univer-

sal, para lo cual es aún necesario ga-

rantizar que la aceptación es asimismo 

universal, condición que queda parcial-

mente contemplada en el proyecto de 

trasposición de la PSD2, a partir de 30 

euros. 

– Garantizar que la población esté ade-

cuadamente informada y que conoce las 

alternativas a su alcance, para lo que es 

necesario mejorar los requisitos de 

transparencia –incluso equiparando a 

pequeños comercios y negocios con el 

tratamiento que reciben particulares-, 

así como mejorar sustancialmente las 

habilidades financieras y digitales de la 

población. 

– Identificar y superar situaciones en la 

que los ciudadanos se ven obligados a 

recurrir al uso del efectivo estando equi-

pados para pagar de formas alternativas. 

El cumplimiento de estos condicionantes 

que permitan acortar el camino de la adopción 

del pago digital en España requiere de un im-

pulso público-privado en el que las Adminis- 

traciones Públicas sean catalizadoras y ejem-

plo de transformación digital en materia de 

pagos.
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