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1. Introducción

Origen de los medios de pago en Internet

Los nuevos sistemas de pago surgen de los propios 
desarrollos de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en materia de transacciones eco-
nómicas entre las empresas y sus clientes. Concreta-

mente, nacen como medios para solucionar determi-
nados problemas asociados al manejo de dinero físico 
(Tamayo, 1999): i) la necesidad de abaratar el coste 
del dinero y de los medios de pago existentes, ii) dotar 
de flexibilidad a las pequeñas compras y la realización 
de pagos instantáneos, iii) aumentar la seguridad y la 
protección contra el fraude, y iv) la propia aparición del 
comercio electrónico en Internet y los pagos en línea.

Según el último informe publicado por el Banco Cen-
tral Europeo (BCE), en 2011, en relación al número de 
transacciones de pago y su tipología en la zona euro 
en 2010 (descrito en el Gráfico 1), el 33,04 por 100 de 
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las mismas se efectuaron con sistemas de pago rela-
cionados con las tarjetas bancarias, el 30,49 por 100 
mediante pagos directos y el 27,07 por 100 mediante 
transferencias bancarias. Además esta distribución de 
pagos, que será ampliada en los apartados siguientes, 
es muy dispar por países. La estructura detallada por 
países del informe del BCE queda recogida en el Cua-
dro 1 y Gráfico 2. En dicha estructura internacional de 
la zona euro, España (con 5,56 miles de millones) se 
sitúa como tercer país en el volumen de transacciones 
económicas de pago tras Alemania (16,76 miles de mi-
llones) y Francia (16,42 miles de millones), muy aleja-
dos de países con menor volumen como Malta, Chipre, 
Grecia, Estonia, Eslovenia, Eslovaquia, Luxemburgo, 
Irlanda, Portugal, Finlandia, Austria, Bélgica y Holanda.  

Situación actual de los medios de pago  
en Internet en el comercio B2C en España

Uno de los aspectos de mayor importancia en el de-
sarrollo del comercio electrónico es el sistema de pago 
que se emplea para finalizar las transacciones econó-
micas. Como aparece recogido en el Cuadro 2, la prin-
cipal herramienta de pago en las compras realizadas 
en Internet, según el Informe de comercio electrónico 
B2C del Observatorio Nacional de las Telecomunica-
ciones y de la Sociedad de la Información (ONTSI, 
2011), es el pago con tarjeta bancaria (64,6 por 100), 
seguido a gran distancia por el pago contra reembolso 

CUADRO 1

ESTRUCTURA DEL VOLUMEN  
DE PAGOS EN 2010  

(Miles de millones de unidades)

País Transferencias Pagos 
directos

Pago con 
tarjeta

Alemania................... 5,816 8,424 2,423

Francia...................... 2,789 3,265 6,923

España ..................... 0,809 2,431 2,157

Holanda .................... 1,497 1,272 2,068

Italia .......................... 1,205 0,576 1,471

Bélgica ...................... 0,953 0,26 0,997

Austria ...................... 0,95 0,841 0,384

Finlandia ................... 0,771 0,084 0,917

Portugal .................... 0,176 0,221 1,06

Grecia ....................... 0,34 0,12 0,84

Estonia...................... 0,97 0,19 0,155

Irlanda....................... 0,19 0,127 0,323

Luxemburgo.............. 0,065 0,015 0,054

Eslovaquia ................ 0,229 0,072 0,114

Eslovenia .................. 0,165 0,046 0,111

Chipre ....................... 0,023 0,007 0,032

Malta ......................... 0,006 0,001 0,011

FUENTE: Elaboración propia a partir de BCE (2011).

GRÁFICO 1

ESTRUCTURA DE TRANSACCIONES  
DE PAGO ZONA EURO EN 2010 

(En %)

FUENTE: Elaboración propia a partir de BCE (2011), http://
www.ecb.int/stats/payments/paym/html/payments_n_2009.
en.html. Datos ejercicio 2009.
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y la transferencia bancaria (13,6 por 100 y 9,2 por 100, 
respectivamente).

En la evolución de uso de los diferentes sistemas 
de pago, la tarjeta bancaria sigue siendo el más 
empleado con una variación absoluta en el período 
analizado del 33,7 por 100. En cambio, tanto el pago 
contra reembolso como por transferencia bancaria 
han disminuido considerablemente sus cifras de uso 
(-60,8 por 100 y  -31,3 por 100, respectivamente) para 
dar paso a nuevas fórmulas de pago como las tarje-
tas prepago, PayPal e incluso el pago por móvil. Se 
trata de sistemas que sin llegar a contar todavía con 
un porcentaje elevado, como se comentará más ade-
lante, pasarán a ser un fuerte competidor del resto de 
sistemas de pago. 

Los sistemas de pago electrónicos u online han su-
frido un importante crecimiento pero no han alcanzado 
las expectativas iniciales (Liang y Wei, 2004), princi-
palmente por los problemas de confianza de los usua-

rios (Sorkin, 2001), la complejidad de los sistemas, la 
privacidad de la información (Hwang et al., 2003) y la 
falta de seguridad (Behrens, 2001), entre otros moti-
vos. A pesar de esto, desde el año 2003 se ha incre-
mentado en un 89 por 100 el gasto medio por com-
prador en Internet alcanzando una media anual por 
internauta de 831 euros (ONTSI, 2011), observándose 
una recuperación respecto al descenso del ejercicio 
2009 (véase Gráfico 2).

2.	 Perfil	de	los	usuarios	españoles	de	sistemas	
de pago por Internet 

Una vez determinada la importancia y evolución de 
los medios de pago en Internet así como la distribución 
de los mismos en nuestro país, a partir de los datos de 
la encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías 
de información y comunicación en los hogares (INE, 
2012), se ha elaborado el Cuadro 3 donde se analiza 

CUADRO 2

MEDIOS DE PAGO UTILIZADOS EN COMPRAS POR INTERNET:  
COMPARATIVA 2006-2010 

(En %)

Sistema de pago 2006 2007 2008 2009 2010

Tarjeta débito/crédito .................................................... 48,3 60,9 54,0 50,2 64,6

Contra reembolso ......................................................... 34,7 25,7 27,7 29,1 13,6

Transferencia bancaria ................................................. 13,4 8,4 11,7 6,7 9,2

PayPal .......................................................................... 1,3 2,1 4,5 10,7 5,0

Tarjeta prepago............................................................. 0,7 0,0 0,0 0,0 3,0

Tarjeta del establecimiento ........................................... 0,5 0,4 0,7 0,1 1,2

Domiciliación bancaria.................................................. 0,0 0,6 1,0 1,8 0,7

Móvil ............................................................................. 0,0 0,2 0,2 0,0 0,1

Otros ............................................................................. 0,8 0,4 0,0 1,3 1,0

Ns/nc ............................................................................ 0,2 1,2 0,1 0,1 1,6

FUENTE: ONTSI (2011).
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el perfil de los usuarios de los diferentes sistemas de 
pago más habituales. 

De la información anterior se desprende que el siste-
ma de pago de mayor relevancia en Internet es el pago 
con tarjeta (débito o crédito) con una penetración del 
71,40 por 100, seguido del pago con tarjeta o cuenta 
prepago (ejemplo PayPal) con una cuota de uso del 
21,30 por 100 y, por último, la transferencia bancaria 
con un nivel de uso del 14,20 por 100 de los usuarios.

En general, los perfiles sociodemográficos de los di-
ferentes usuarios atendiendo a los diferentes sistemas 
no difieren en exceso, aunque sí existen algunas dife-
rencias que destacamos a continuación.

Los usuarios que emplean la tarjeta como sistema 
de pago en Internet se caracterizan principalmente por 
ser mujeres (76,80 por 100) en un porcentaje superior 
al de los hombres (67,10 por 100), con una distribu-
ción por edades muy similar, aunque destacan los que 
cuentan entre 55 y 64 años (84,60 por 100), con un 
nivel de estudios también muy diverso, con actividad 
propia o ajena (73,40 por 100 y 74,70 por 100, res-

pectivamente), que residen en poblaciones de más de 
50.000 habitantes con un nivel de ingresos netos men-
suales superior a los 1.800 euros.

En lo que se refiere a los usuarios que emplean la 
tarjeta o cuenta prepago, destacan por ser hombres 
(24,40 por 100) con una edad inferior a los 44 años, 
con un nivel de educación elevado (26,50 por 100), con 
una situación laboral muy diversa (a excepción de los 
jubilados), con actividad propia o ajena (22,10 por 100 y 
21 por 100, respectivamente), que residen en cualquier 
tipo de municipio y que cuentan con unos ingresos ne-
tos mensuales  superiores a 1.100 euros.

Por último, aquellos usuarios que emplean el siste-
ma de transferencias bancarias como herramienta de 
pago se caracterizan por ser hombres (15,50 por 100), 
de cualquier edad (aunque con menor relevancia entre 
los jubilados), con un nivel educacional y una situación 
laboral variada, trabajador por cuenta propia (21,10 
por 100), que residen en cualquier tipo de municipio y 
que cuentan con unos ingresos netos mensuales  su-
periores a 1.100 euros. 

3. De los sistemas de pago tradicionales en 
entornos electrónicos al descubrimiento del 
pago con teléfono móvil

Clasificación	de	los	sistemas	de	pago 
en el comercio electrónico

En la actualidad son múltiples las clasificaciones 
que se emplean para analizar los sistemas de pago 
(véase Esquema 1). Los principales criterios de cla-
sificación son: el modelo de negocio (momento en 
el que se realiza el pago) (Bernal, 2000 y Ramezani, 
2008); importe de la transacción a realizar (Karnous-
kos y Fokus, 2004): tipo de validación de pago (Wang 
y Yuan, 2010); tipo de dispositivo, naturaleza de las re-
laciones y soporte empleado (Ondrus y Pigneur, 2006 
y 2007) y fórmula para transferir el dinero de la tran-
sacción (Ruiz, 2009).

GRÁFICO 2

GASTO MEDIO ANUAL EN EUROS 
EFECTUADO EN COMPRAS EN INTERNET: 

COMPARATIVA 2003-2009

FUENTE: Estudio sobre comercio electrónico B2C 
2011(ONTSI, 2011).
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CUADRO 3

PERFIL DEL USUARIO DE SISTEMAS DE PAGO: 
COMPRAS EFECTUADAS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

Acceso a 
Internet

Penetración uso 
del comercio 
electronico

Tarjeta de 
credito  o 

débito

Tarjeta prepago 
o cuenta 
prepago

Transferencia 
bancaria a traves 

de Internet

Pagos no 
Internet

Numero total de personas ..................................... 24.495.514 9.420.707 71,40% 21,30% 14,20% 24,60%

Sexo (%)      
Hombre ............................................................. 51,69 36,10 67,10 24,40 15,50 25,20
Mujer ................................................................ 48,31 33,80 76,80 17,30 12,40 23,90

Edad  (%)      
De 16 a 24 años ............................................... 17,02 29,30 61,60 20,20 13,90 29,90
De 25 a 34 años ............................................... 26,53 38,40 69,90 24,60 15,40 25,40
De 35 a 44 años ............................................... 26,40 36,40 73,90 22,20 13,50 24,00
De 45 a 54 años ............................................... 18,64 33,00 73,00 17,50 11,80 24,50
De 55 a 64 años ............................................... 8,57 33,50 84,60 15,70 17,90 14,00
De 65 a 74 años ............................................... 2,84 33,20 78,70 12,70 10,20 16,20

Nivel de estudios (%)      
Analfabetos ...................................................... 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Educación primaria ........................................... 11,17 26,00 50,40 17,50 14,60 35,20
Primera etapa de educación secundaria .......... 20,10 32,70 52,60 18,50 11,60 33,90
Segunda etapa de educación secundaria ........ 29,09 30,80 67,60 21,90 14,90 25,30
Formación profesional de grado superior ......... 11,42 32,10 100,00 0,00 0,00 0,00
Educación superior ........................................... 28,07 40,90 64,70 26,50 16,30 27,60
Otros ................................................................. 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Situación laboral  (%)      
Activos ocupados ............................................. 62,67 36,40 73,50 21,90 14,70 23,60
Activos parados ................................................ 14,55 30,40 63,00 21,60 12,40 27,60
Estudiantes ....................................................... 12,07 30,50 64,20 21,80 13,90 27,30
Inactivos: laborales del hogar ........................... 4,92 38,40 68,10 14,90 13,20 32,80
Inactivos: pensionistas ..................................... 4,46 28,80 80,90 6,90 10,60 20,90
Otra situación laboral ....................................... 1,34 52,20 78,00 22,80 7,90 18,80

Situación profesional  (%)       
Trabajador por cuenta ajena ............................ 52,47 35,70 73,30 22,10 13,60 23,80
Trabajador por cuenta propia ........................... 10,19 40,30 74,40 21,00 21,10 22,20

Tamaño del municipio  (%)      
Más de 100.000 habitantes  
y capitales de provincia .................................... 43,73 37,00 75,00 22,40 14,60 20,20
De 50.000 a 100.000 habitantes ...................... 10,17 37,60 74,10 20,70 14,40 22,50
De 20.000 a 50.000 habitantes ........................ 14,38 31,50 69,10 21,10 13,90 26,40
De 10.000 a 20.000 habitantes ........................ 12,72 32,80 67,70 18,80 14,30 32,70
Menos de 10.000 habitantes ............................ 18,99 33,00 64,60 20,20 13,00 30,70

Ingresos netos por hogar  (%)      
Menos de 1.100 euros ...................................... 13,52 27,50 64,90 15,60 11,10 32,70
De 1.100 a 1.800 euros .................................... 22,73 30,70 63,90 21,50 14,60 29,00
De 1.800 a 2.700 euros .................................... 19,56 35,10 72,80 22,30 16,10 24,60
Más de 2.700 euros .......................................... 14,94 45,10 79,70 25,80 15,80 21,20
Ns/nr ................................................................. 29,24 32,40 70,40 18,10 11,70 22,10

FUENTE: Elaboración propia a partir del INE (2012).
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 Según el modelo de negocio

Este modelo se refiere al momento en el que se lle-
va a cabo la liquidación del pago pendiente. En este 
sentido se establecen tres momentos distintos (Lee et 
al., 2001): prepago (pago por anticipado), débito (en el 
momento) y a crédito (en el futuro).

Los sistemas prepago (pay before) se caracterizan 
por el almacenamiento del dinero del cliente en un 
instrumento financiero para que puedan realizarse 
pagos en el futuro (tarjeta monedero, por ejemplo). 

Los sistemas de pago a débito (pay now) son aque-
llos donde se realiza el cobro en el momento de efec-
tuarse la transacción de compraventa. Los sistemas 
de pago a crédito (pay later) difieren en el momento 
de pago de las compras efectuadas (tarjetas de cré-
dito, por ejemplo).

Según el importe de la transacción

En función del importe de la transacción se em-
plean diferentes protocolos de pago. Principalmente 

FÓRMULA PARA TRANSFERIR EL DINERO 

Sistemas basados en token o en dinero electrónico  Sistemas basados en cuenta o en crédito/débito 

NATURALEZA DE LAS RELACIONES Y SOPORTE DE PAGO 

Con participación de instituciones financieras  
(soporte tarjeta o soporte móvil) 

Con participación de nuevas figuras de intermediarios 
(soporte tarjeta o soporte móvil) 

TIPO DE DISPOSITIVO 

Red física Red móvil 

VALIDACIÓN DE PAGO 

Online Offline 

IMPORTE DE LA TRANSACCIÓN 

Micropagos Macropagos 

MODELO DE NEGOCIO 

Prepago Débito Crédito 

ESQUEMA 1

CLASIFICACIÓN DE LOS ACTUALES SISTEMAS DE PAGO B2C

FUENTE: Estudio sobre comercio electrónico B2C 2011 (ONTSI, 2011).
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se establecen dos tipos de operaciones según el im-
porte: micropagos y macropagos (Patel et al., 2010). 
El umbral de catalogación entre ambos criterios difie-
re según los autores, aunque habitualmente se en-
tiende por micropagos aquellas transacciones por un 
importe inferior a cinco euros y macropagos aquellas 
de mayor importe.

Según el tipo de validación de pago

Nos referimos a la validación que habitualmente 
se realiza con la entidad financiera en el momento 
de efectuarse una transacción con una tarjeta o con 
un móvil. Los sistemas offline se caracterizan por 
no requerir ninguna validación financiera en el mo-
mento de efectuar la compra, ni del saldo del clien-
te (pay now), ni del límite de la tarjeta (pay later) 
lo que agiliza la transacción (pagos en autopistas, 
por ejemplo), si bien es cierto que implica un riesgo 
de impago. En los sistemas online en cambio sí se 
realiza la validación anterior garantizando el buen 
fin de la transacción, mientras que en los sistemas 
semi online se unifican las ventajas de los anteriores 
realizándose validaciones tan solo en determinadas 
situaciones, agilizándose en consecuencia el siste-
ma de pago.

Según el tipo de dispositivo

El dispositivo empleado para realizar el pago pue-
de encontrarse unido a una red física (ejemplo TPV 
ADSL en cualquier establecimiento) o a una red móvil 
(TPV GPRS o inalámbrico de algunos establecimien-
tos). La diferencia entre ambos se sustenta en la mo-
vilidad que supone el disponer de un terminal que se 
puede desplazar físicamente sin necesidad de estar 
unido a una red preestablecida (ejemplo, el sistema 
de cobro en las flotas de taxis), y la seguridad para 
el usuario de no perder de vista su tarjeta evitando 
posibles fraudes en lugares donde el cobro se realiza 
en otro espacio (ejemplo, en los restaurantes).

Según la naturaleza de las relaciones  
y el soporte de pago

De acuerdo a la existencia de relaciones entre las par-
tes intervinientes en la transacción económica y al sopor-
te empleado para realizarla, se distinguen cuatro siste-
mas de pago diferentes (Ondrus y Pigneur, 2006 y 2007).

Estos sistemas se describen a continuación:
 — Opción 1: pagos tradicionales soportados en 

tarjetas vinculadas al saldo de la cuenta o tarjeta (pay 
now) o a un límite preasignado (pay later). Este sistema 
de pago depende íntegramente del número de tarjetas 
que las entidades financieras tengan en circulación en 
manos de sus clientes. En la actualidad el conocido 
como «dinero de plástico» acapara el 19,13 por 100 del 
total de pagos de la zona euro (BCE, 2011) lo que impli-
ca un crecimiento entre los años 2000-2009 del 66,91 
por 100 del número de tarjetas emitidas por las enti-
dades financieras. Si analizamos la población europea 
respecto al número de plásticos emitidos, la media de 
tarjetas por habitante también se ha incrementado un 
11,95 por 100.

 — Opción 2: pago realizado a través de la incorpo-
ración de los servicios adquiridos/compras efectuadas 
en la factura domiciliada de la compañía de telefonía, 
como ha venido realizando empresas como Zong per-
teneciente a PayPal  o mediante el cobro de un SMS 
(habitualmente para pequeñas compras como pueden 
ser descarga de melodías de música para el móvil. 

 — Opción 3: sistemas de pago soportados en tar-
jetas con chip o banda donde los usuarios recargan 
un saldo para la realización de compras (transporte, 
fotocopias, etcétera).

 — Opción 4: pago realizado a través de los servicios 
que ofrecen las empresas vendedoras con la autoriza-
ción de la entidad bancaria de la compra del cliente. 

Según la fórmula para transferir el dinero

Según la fórmula de pago, los sistemas de pago 
electrónico pueden clasificarse en sistemas basados 
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en token o en dinero electrónico y sistemas basados 
en cuenta o en crédito/débito (Abrazhevich, 2001).

En los sistemas fundamentados en dinero electró-
nico o token el dinero se representa como una serie 
de bytes que se transfieren de una entidad a otra. 
Las sistemas de tarjetas inteligentes actúan con una 
recarga previa que se va agotando de acuerdo a las 
compras que se efectúen por parte del usuario y los 
sistemas de moneda electrónica consideran el dinero 
meramente como bytes con un valor equivalente al de 
la moneda en cuestión.

En los sistemas basados en cuenta o en crédito/débi-
to, el dinero se representa como un valor numérico aso-
ciado a un número de cuenta o de tarjeta. Los sistemas 
de crédito/débito se fundamentan en el uso de una tarje-
ta bancaria (pay now o pay later) para la realización del 
pago de las transacciones efectuadas. Los sistemas es-
pecializados se basan en determinadas características 
de un sistema para efectuar un pago (ejemplo, pago por 
medio de correo electrónico). Por su parte, los sistemas 
genéricos operan a través del establecimiento de una 
cuenta de cliente dentro de un sistema general que se 
encuentra vinculada a una cuenta bancaria o a una tarje-
ta donde se efectuará el cobro (PayPal o Google Wallet).

La importancia del teléfono móvil en la estrategia 
de sistemas de pago

El teléfono móvil se ha convertido en la sociedad 
actual en una herramienta imprescindible en cualquier 
actividad personal o profesional, con un nivel de acep-
tación entre los consumidores muy elevado (Masamila 
et al., 2010). Según el Informe Anual de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) (2012), 
el mercado de telefonía móvil español cuenta con 
55.900.000 líneas móviles frente a los 19.300.000 lí-
neas de teléfono fijo. Estos datos se traducen en 123,7 
líneas por cada 100 habitantes cuando los datos del 
Panel de Hogares CMT-Red.es para el año 2009 si-
tuaban esta ratio en las 109,7 líneas frente a las 59,9 
líneas que existían en el año 2000. En términos por-

centuales, se ha producido un incremento del 12,76 
por 100 desde el año anterior y del 106,51 por 100 
desde el inicio del nuevo milenio.

El número de servicios que ofrecen en la actualidad 
los terminales son muy diversos. Bernardos (2008) 
identifica más de 20 categorías diferentes, destacando 
el entretenimiento, la información, la conectividad, la 
localización, el seguimiento y el comercio móvil.

En la actualidad la comunicación móvil está siendo 
impulsada por diferentes factores (Buellingen y Woer-
ter, 2004). En primer lugar, las tendencias sociales que 
determinan la forma de comunicarse de forma privada 
o pública, así como la posibilidad de una personaliza-
ción de los servicios de los propios terminales móviles 
En segundo lugar, la capacidad tecnológica de los ter-
minales que posibilita no solo la transmisión de la voz 
sino el acceso a Internet, lo que favorece a la vez el 
crecimiento del mercado y la competencia entre las 
empresas. Y por último, los factores económicos que 
el mercado está llevando a cabo como la reducción 
de costes por parte de las empresas proveedoras de 
tecnología y el ajuste de precios de las operadoras, 
lo que incrementa el uso de este tipo de dispositivos.

Por todos estos motivos, cada vez son más los 
consumidores que emplean sus teléfonos para rea-
lizar compras. Según un reciente estudio de Mobile 
Life de TNS (2012) realizado en 58 países, el 15 por 
100 de los usuarios españoles ha usado reciente-
mente su móvil para comprar o buscar información 
previa a la compra, si bien es cierto que aún se en-
cuentra a bastante distancia de los sistemas de pago 
tradicionales. Más concretamente, el 11,63 por 100 
de los usuarios españoles ya ha tenido alguna expe-
riencia de compra a través del teléfono móvil (Liéba-
na-Cabanillas, 2012).

El pago móvil como herramienta al servicio  
de las empresas

El pago móvil o M-Payment consiste, básicamente, 
en la realización de pagos y transacciones entre parti-
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culares de forma rápida, cómoda, segura y sencilla en 
cualquier momento y desde cualquier lugar mediante 
un terminal móvil. Pero el pago móvil también puede 
entenderse como «cualquier actividad de carácter par-
ticular o empresarial en la que intervenga un soporte 
electrónico que permita la conexión a una red móvil 
para concluir con éxito una transacción económica» 
(Liébana-Cabanillas, 2012).

Como se comprueba, este sistema de pago cuenta 
con diferentes ventajas para las empresas y usuarios 
sobre otros sistemas de pago alternativos en comer-
cio electrónico (TPV) y que pasamos a detallar a con-
tinuación. 

Para las empresas y comerciantes: elevada versa-
tilidad ante el elevado número de teléfonos móviles 
existentes, agilidad en las transacciones, mayor como-
didad y ahorro de tiempo, posibilidades de segmenta-
ción de clientes personalizando la oferta de productos 
y servicios tras su identificación, menor coste (tasas 
de descuento más reducidas), etcétera. Por otra par-
te, para los usuarios supone una mayor seguridad en 
las interacciones derivadas de las transacciones eco-
nómicas, gracias a la tecnología GSM, UMTS y a la 
propia tarjeta SIM del teléfono que posibilita un mayor 
cifrado de los datos que se manejan en las transac-
ciones, mejorando en consecuencia la fiabilidad, in-
cremento de la oferta de productos por parte de las 
empresas hacia sus clientes, mejora de los tiempos de 
espera en los establecimientos y reducción del núme-
ro de errores, entre otras ventajas.

En general, se comprueba que el uso de este tipo 
de tecnología es muy atractivo para todos los acto-
res que intervienen en estas transacciones (Innopay, 
2009 y National Retail Federation, 2011); más con-
cretamente:

 — Para las instituciones financieras supone una 
oportunidad de negocio por el estrechamiento de los 
márgenes y el incremento de la competencia (Torrent-
Sellens, 2010). Además permite obtener un posiciona-
miento en un mercado incipiente que puede permitir la 
reducción de costes transaccionales relacionados con 

el manejo de efectivo empleando innovaciones tecno-
lógicas (Liébana-Cabanillas, 2011).

 — Los operadores de telefonía móvil rentabilizarán 
las importantes inversiones efectuadas en el pasado 
incrementando sus ingresos recurrentes gracias a la 
diversificación de sus actividades de negocio (CMT, 
2012).

 — Los proveedores de servicios tecnológicos in-
crementarán su negocio a través del desarrollo de ele-
mentos que mejoren la confianza entre las entidades 
financieras, los operadores de telefonía y los clientes.

 — Para los fabricantes de teléfonos supone un in-
cremento de su negocio por la venta de nuevos termi-
nales y la renovación de los ya existentes.

 — Los comerciantes se beneficiarán de una mayor 
agilidad y seguridad en el sistema de cobro, una ma-
yor rentabilidad financiera de su negocio y la posibili-
dad de implementar nuevas estrategias de marketing 
a través de los terminales móviles.

 — Los consumidores mejorarán la comodidad, se-
guridad y fiabilidad en su fórmula de pago, integrando 
el uso tradicional del terminal móvil con otros más ac-
tuales como el pago, ocio, información, etcétera.

Por todo lo anterior, el pago por móvil es considera-
do por muchos expertos como una de las aplicaciones 
con mayor potencial en este sector, siendo conside-
rada como la futura aplicación estrella o killer applica-
tion de la telefonía móvil (Ghezzi et al., 2010). Por otra 
parte, los principales inconvenientes se derivan de las 
elevadas inversiones que se han de acometer para im-
plementar estas tecnologías, la complejidad de los sis-
temas, la diversidad de servicios, la falta de unificación 
de sistemas de pago y la elevada gama de terminales 
que dificulta la implantación de medidas homogéneas.

Tipología de pagos móviles

Uno de los principales problemas con los que se 
encuentra la sociedad en general es la confusión exis-
tente entre pago por móvil, banca móvil y los diferen-
tes usos del teléfono móvil. Para ello, atendiendo a 
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la taxonomía de las funcionalidades propuestas por 
Innopay (2009), clasificamos los diferentes sistemas 
pagos móviles de la siguiente forma:

 — Respecto al tipo de servicio, se destacan la co-
mercialización de servicios de ticketing para espec-
táculos (mobile ticketing), de parking para el pago de 
los estacionamientos (mobile parking), de envío de di-
nero mediante remesas de efectivo (mobile remittan-
ce) y de pago en el punto de venta (mobile POS-point 
of sale).

 — En relación al tipo de tecnología, destacamos el 
pago mediante el envío de SMS (Short Message Ser-
vice – servicio de mensajes cortos), mediante el pago 
por aplicaciones WAP (Wireless Application Protocol 
– protocolo de aplicaciones inalámbricas), a través 
del pago por proximidad o NFC (Near Field Commu-
nication – comunicación de corto alcance), mediante 
el pago por mensajes predefinidos o USSD (Unstruc-
tured Supplementary Service Data – servicio suple-
mentario de datos estructurados) y con tecnología de 
reconocimiento de voz.

 — Por último, según la finalidad también es posi-
ble clasificar las herramientas de pago móvil en: mo-
bile payment, que se refiere a la realización del pago 
efectivo de la compra efectuada; el mobile order, que 
gestiona las órdenes de pedidos móviles; el mobile 
banking referido al acceso a la banca electrónica me-
diante el dispositivo; el mobile delivery o entrega en el 
móvil de los servicios adquiridos y el mobile contract o 
contratación móvil de servicios.

4. Perspectivas de futuro para el pago móvil

Como se ha comprobado, el uso del  teléfono móvil 
ha supuesto una profunda revolución en nuestra so-
ciedad tanto por su repercusión social como por su re-
percusión económica (Balasubramanian et al., 2002; 
Watson et al., 2002; Manvi et al., 2009; Ghezzi et al., 
2010; Guo et al., 2010; National Retail Federation, 
2011; CMT, 2012); si bien es cierto que ha sido consi-
derado un negocio en fase de expansión (Karnouskos 

y Vilmos, 2004) en la actualidad ya puede ser conside-
rado como una actividad en crecimiento (Zhu, 2010) y 
una de las herramientas de pago venideras (Ondrus y 
Pigneur, 2007 y Zhu, 2010) y con mayor penetración 
entre la población por el soporte que emplea. 

A su vez, el mayor número de usuarios de teléfono 
móvil que de usuarios de Internet1 entre los ciudada-
nos contribuirá a que esta nueva tecnología convierta 
al pago mediante terminal móvil en un servicio popular 
en un futuro próximo. Además, los lugares desde los 
cuales operar se multiplican (oficina, coche, hogar y 
fuera del mismo, etcétera). Por otro lado, la interac-
ción entre Internet y la telefonía móvil va a contribuir 
también a un crecimiento de estos sistemas. Si bien, 
su difusión entre la sociedad requiere superar las difi-
cultades detectadas en esta materia (ver subapartado: 
Situación actual de los medios de pago en Internet en 
el Comercio B2C en España): desconfianza, insegu-
ridad y ausencia de privacidad percibida (Behrens, 
2001; Sorkin, 2001 y Hwang et al., 2003), falta de ha-
bilidades tecnológicas, interoperatividad técnica entre 
dispositivos y protocolos de comunicación, así como 
normalización organizativa (Muñoz, 2011). 

En este sentido, la brecha tecnológica mundial en 
relación a los diferentes sistemas de pago móvil está 
siendo reducida, es decir, las diferentes tecnologías ya 
se encuentran implementadas en prácticamente todos 
los países, lo que sugiere un desarrollo más rápido. Los 
principales continentes que lideran los nuevos sistemas 
de pago son Europa, EE UU y Asia (Innopay, 2011).

Por último, el futuro de los medios de pago móvil 
quedará definido por la coexistencia de diferentes me-
dios tales como comunicaciones de corto alcance o 

1  En la actualidad aproximadamente el 50 por 100 de la población 
española cuenta con acceso a Internet (INE, 2010) y el 90 por 100 con 
acceso al menos a un terminal activo de telefonía móvil, de los cuales el 
24 por 100 mantiene acceso a Internet en el propio terminal (EUROSTAT, 
2011). Con respecto a valores absolutos, el mercado de telefonía móvil 
español cuenta con 51.600.000 líneas móviles frente al 20.200.000  
líneas de teléfono fijo (Comisión del Mercados de Telecomunicaciones, 
2010). En valores relativos, supone 109,7 líneas móviles por cada 100 
habitantes.
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NFC (combinándolo con los servicios de Google Wallet  
o Visa payWave), el pago por mensajes predefinidos 
o USSD y las tecnologías de reconocimiento de voz.

5. Conclusiones

En España el 76 por 100 de los consumidores sue-
le pagar en efectivo sus compras, comidas, viajes y 
otras actividades de ocio, y tan solo un 46 por 100  
emplea tarjetas de crédito o de débito de forma pe-
riódica (Nielsen, 2012). A pesar de esta diferencia, la 
evolución diversa de los sistemas de pago en España 
en el período 2002-2011, según el INE (2011), verifi-
ca el importante incremento que ha sufrido esta última 
modalidad de pago en los últimos años; es por ello 
que las empresas traten de favorecer el uso de he-
rramientas de pago para agilizar estas transacciones. 
Tradicionalmente los sistemas de pago empleados en 
el comercio B2C por Internet han sido la tarjeta banca-
ria y la transferencia, pero para los diferentes autores 
estudiados existen otros sistemas de pago que en el 
futuro contarán con una presencia muy elevada por el 
tipo de instrumento que emplean. Entre ellos destaca-
mos el pago móvil al emplear la herramienta con ma-
yor difusión de nuestra historia, el teléfono móvil, con 
una penetración máxima en nuestra población.

Si bien es cierto que en la actualidad este tipo de 
herramientas de pago no cuenta con volumen suficien-
te, estudios recientes verifican como, en el año 2012, 
el 15 por 100 de los usuarios españoles emplearon 
su teléfono móvil para comprar o buscar información 
previa a la compra en Internet, y el 12 `por 100 ya lo 
emplearon de forma activa en sus transacciones, lo 
que establece una línea científica y empresarial muy 
interesante a ser considerada en los próximos años, 
sobre todo cuando el número de teléfonos móviles ha 
alcanzado la tasa actual e Internet se ha convertido en 
un servicio habitual en los terminales.

Fruto del atractivo de esta nueva oportunidad em-
presarial, son muchas las empresas que están reali-
zando importantes inversiones para adecuar las pla-

taformas de pago a las necesidades del mercado. A 
pesar de ello muchas de las tecnologías anteriores 
aún se encuentran en fase de experimentación, en es-
pecial algunas relacionadas con la NFC (combinándo-
la con los servicios de Google Wallet o Visa payWave). 
Además no existe una unificación tecnológica a nivel 
internacional, lo que puede ser aprovechado por algu-
nas empresas para incrementar su cuota de mercado 
y mejorar su posición competitiva.

Son múltiples las oportunidades que las empresas 
pueden obtener de las nuevas tendencias del merca-
do al amparo de la tecnología y con un amplio respal-
do social. Una de las más relevantes es la aparición 
de nuevos formatos de venta on line en las propias 
redes sociales (social commerce) para completar sus 
oportunidades de venta. Esta situación implica que si 
los potenciales clientes de las empresas se encuen-
tran en las redes sociales, será necesario que éstas 
se sitúen junto a ellos, y en tal sentido será necesario 
adaptar o diseñar nuevos sistemas de pago (hacia el 
social payment) que faciliten el cobro de las transac-
ciones económicas y favorezcan la accesibilidad de 
los compradores.
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