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Introducción. 

La segunda mitad del siglo XX promovió un desarrollo tec
nológico de caracter1sticas inéditas : la electrónica. In
creíble no sólo por su peculiar modo de aglutinar conoci
mientos de campos tan diversos como la f 1sica cuántica, la 
química del estado sólido, los semiconductores, los micro
sistemas y las técnicas digitales, sino fundamentalmente por 
sus aplicaciones inmediatas que en la actualidad nos rodean 
y de las que disfrutamos en forma permanente. El mayor expo
nente de esta nueva tecnología - simbolo inequívoco de la 
época - es la computadora. 

El hombre inventó estos cerebros electrónicos capaces de 
almacenar y procesar voluminosas magnitudes de información 
en su muy privado idioma binario. Ahora nos encontramos con 
la primera aproximación de este idioma al lenguaje humano: 
el c6digo de Barras. 

Este nuevo sistema informático de identificación, de re
ciente implementación, es la forma más moderna, eficaz y más 
difundida de simbolizar diversos tipos de información direc
tamente en sistema binario. Especialmente para ser leído y 
procesado automáticamente por la computadora, el código de 
barras aumenta enormemente las posibilidades de interacción 
con el ser humano y el aprovechamiento creciente de la tec
nolog ia. 

En la Industria Químico Farmacéutica como en muchas otras 
industrias se ha hecho imprescindible el uso de sistemas 
computarizados para almacenar y procesar voluminosas magni
tudes de información, por lo que el uso del código de barras 
es muy necesario. 

Los códigos de barras ya existen : están implementados, 
probados y se usan habitualmente en más de 200,000 instala
ciones en el mundo, cada una con sus sucursales y miles de 
cajas registradoras o puntos de venta. 

Los paises se encuentran en un proceso de redef inición co
mercial, que requiere la asimilación de modernas tccnologlas 
lo suficientemente idóneas corno para producir rápidos resul
tados en la evolución productiva y el intercambio comercial, 
tanto en el mercado interno de cada pais como en sus expor
taciones. 

El objetivo de la presente Tesis es estudiar y conocer los 
distintos sistemas de código de barras de uso comercial, 
profundizandose más en el sistema E A N, debido a que es el 
que se utiliza en nuestro país, también estudiaremos las es
pecificaciones, el diseño del código en los envases, las re
comendaciones de AMECOP (Asociación Mexicana del Código del 
Producto A.C.), las técnicas de impresión, el control de ca
lidad en el código impreso, los sistemas lectores (scanner), 
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con la mira siempre puesta en que el éxito final dependerá 
de una nueva relación de comunicación directa constante a 
crearse entre los disefiadores de envases, impresores, empa
cadores y distribuidores, para lograr que el sistema funcio
ne correctamente. 

Actualmente los distribuidores de productos farmacéuticos, 
asi como en las farmacias, están empezando a solicitar a los 
Laboratorios Farmacéuticos que sus productos tengan impreso 
el código de barras en sus cajas y/o etiquetas, asi como en 
sus cajas corrugadas de su presentación final, para que se 
facilite para ambos su comercialización. 

sistemas automáticos de identificación. 

Los sistemas de identificación se aplican actualmente para 
las personas y objetos bajo la forma de registros magnéticos, 
ópticos, sonoros o impresos. 

En general se trata de un elemento codificado portador de 
la información y elemento capaz de reconocer la información; 
esta alimenta a un computador donde la identificación es de
codificada, verificada, comparada y aceptada para luego to
mar una decisión lógica. 

Los sistemas modernos son automáticos, lo que agiliza su 
proceso, evita errores y aumenta su confiabilidad y eficien
cia. 

Estos mismos sistemas se utilizan también para la identi
ficación de objetos especialmente cuando están destinados a 
una actividad comercial; cuando más grande es la comerciali
zación más necesaria es la exacta identificación del produc
to que le permita conocer al industrial, comerciante, dis
tribuidor y cliente los siguientes elementos : caracteristi
cas del producto, origen, ubicación y destino, costo, precio 
de venta, verificación y control, contabilidad y administra
ción, estadística e inventarios. 

Algunos de estos sistemas son: 

1.1 Visión Electrónica 

Las lecturas son realizadas por cámaras de video y/o con
juntos de células fotoeléctricas o mecánicas, conectadas a 
computadoras programadas para distinguir formas , imágenes y 
productos, para control de calidad, posicionamiento, inspec
ciones y sistemas de seguridad¡ robots industriales utilizan 
en general este sistema de identificación muy difundido en 
la industria automotriz y electrónica en general. 

1.2 Bandas Magnéticas 

Las señales de información electromagnéticas son grabadas 
sobre segmento de cinta, generalmente adosadas al dorso de 
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una tarjeta, por ejemplo: tarjetas de crédito, tarjetas de 
identificación, tarjetas para el pago y control de servicios 
múltiples, etc .. 

Cuando la cinta magnética pasa por el lector, la informa
ción es decodificada y procesada. 

1.3 Reconocimiento Magnético de caracteres 

Los caracteres guardan en su propia forma, estructura o 
relieve la información y son leidos y reconocidos mecánica o 
magnéticamente; por lo general estos caracteres son numéri
cos, lo que permite también al hombre leer la información. 

Algunos ejemplos son los cheques y otros instrumentos co
merciales habituales, tarjetas perforadas, etc; los cheques 
cornerc!eles llevan por lo gen'?ral en el extremo inferjor una 
serie de números para su procesamiento automático, basado en 
este sistma de lectura magnético. 

En Europa y algunos paises latinoamericanos, se utiliza el 
codigo CMC7, donde cada dígito esta formado por 7 pequeños 
bastones verticales y espacios que conforman un sistema bi
nario de unos y ceros; según su distribución definen los nú
meros del o al 9 y algunos símbolos que permitirán identif i
car magnéticamente al banco, sucursal, número de cuenta y 
número de cheque ( este sistema es precursor del Código de 
Barras ) . 

En Estados Unidos se utiliza con el mismo objeto el código 
El3B, donde el lector magnético lee en sentido vertical, li
neas de trece milésimas de pulgada que conforman la informa
ción similar a la del caso anterior. 

1.4 Reconocimiento Optico de Caracteres (OCR) 

Se trata también de caracteres impresos cuya forma es la 
información que se desea procesar; son leidos automáticamen
te por un naz de luz y ciecocilflcacios por dlyorllmo~ mal~mc'i.
ticos a una forma digital, analógica o ASCII. 

La lectura es por contacto o a distancia, el haz es fijo o 
móvil, y visible o no ( infrarrojo), la fuente de luz puede 
ser policromática (incandescente) o coherente: láser de es
tado sólido ( diodos fotoernisores: LEO ) o gaseoso ( helio
neón ). 

Estos sistemas están siendo desplazados por el Código de 
Barras, para su uso comercial masivo. 

1.5 Reconocimiento de Voz Humana 

Esta tecnología es relativamente nueva y se trata de un 
sistema de computación programado para reconocer e interpre
tar, palabras de un cierto vocabulario y transformadas en 
instrucciones¡ también puede emitir palabras con voz sinte
tizada. 



1.6 Radiofrecuencia, Infrarrojo 

Estos son sistemas de transmisión e identificación simul
t&nea ya que la información de identidad se codifica y deco
difica de diversas formas que luego de ser reconocidas per
miten el acceso, activo o pasivo, al banco de comandos o me
moria del computador. El sistema es utilizado en ambientes 
agresivos, productos quimicos peligrosos, altas temperaturas, 
para manejo de materiales, control de proceso e identifica
ción industrial, donde la acción se realiza a distancia de 
la decisión. 

Existen muchas aplicaciones familiares como los controles 
remoto de equipos de televisión, video y juguetes, donde en 
general, modelos iguales de controles accionarán los mismos 
modelos de televisores o receptores. 

1.7 Códigos de Barras 

Este nuevo sistema informático de identificación, de re
ciente implementación, es la forma más moderna y difundida 
de simbolizar diversos tipos de información directamente en 
sistema binario. Especialmente para ser leido y procesado 
automáticamente por la computadora, el código de barras au
menta enormemente las posibilidades de interacción con el 
ser humano y el aprovechamiento creciente de la tecnología. 
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El Código de Barras es la tecnologia de identif icaci6n au
tomática mas avanzada disponible, su objeto es la identifi
cación y localización repetitiva de productos a nivel indus
trial y comercial. 

El sistema consta de una serie de lineas y espacios de 
distintos anchos, que almacenan información con diferentes 
ordenamientos que se denominan "simbo1ogias". 

La enorme aceptación ganada por estos sistemas se debe 
tanto a su exactitud, precisión y confiabilidad para la re
colección automática y sistematizada de información impresa, 
como a su capacidad de establecer lazos de intercambio y co
municación de la información únicos entre la industria far
maceútica y los distribuidores de sus productos a gran esca
la, para consumo masivo en las farmucius. 

2.1 Procedimiento para su implementación. 

A. En México, AMECOP ( Asociación Mexicana del Código del 
Producto AC ) es la organización afiliada a EAN (Asociación 
Internacional de Numeración de Articules) que esta regis
trada como una asociación sin fines de lucro, cuyo objetivo 
es la difusión y administración del código del producto y 
que agrupa a los distribuidores y/o industriales interesa
dos en implementar un sistema de Código de Barras, obte
niendo una identificación para el pais de 2 a 3 digitos 
llamada FLAG que permitirá reconocer internacionalmente el 
pais de origen de cada producto. 

B. El Laboratorio Farmaceútico solicita al AMECOP, encar
gada de la asignación de códigos, un conjunto de números que 
identificará a su empresa y será único para todos sus pro
ductos; luego podrá asignar él mismo otros conjuntos de nú
meros únicos para cada producto o forma de presentación del 
mismo, definiendo asi una serie única de números para cada 
uno de sus productos llamada CODIGO que incluye: 

w ~ais + E.wv~tsa ; r"::'c:!uctc + Cnntrol • 

Este código se compone de un conjunto de barras verticales 
o 11 simbolo 11 

( para su lectura automática ) y un conjunto de 
números impresos o "código 11 ( para su identificación indivi
dual por el hombre). 

El Laboratorio Farmaceútico puede ahora utilizar este mis
mo código para la identificación de cada producto dentro de 
su empresa, en un sistema interno de producción, administra
ción, contabilidad, stock, venta y tráfico. 

En los casos de exportaciones a otros paises, se utiliza 
el código del fabricante y de su pais para la comercializa
ción en todo el mundo, excepto en E.U. y Canadá donde se 
utiliza el código UPC que deberán llevar impreso correcta
mente los envases de productos que se exporten a esos dos 
países. 
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C. El Laboratorio Farmaceútico diseña sus envases ubicando co
rrectamente el código, en sus materiales de empaque y compra a 
sus proveedores las cajas y/o etiquetas con el código ya correc
tamente impreso y verificado o coloca etiquetas auto-adheribles 
codificadas en cada producto ya empacado. 

D. El distribuidor adopta el código de cada producto para i
dentificarlo dentro de su sistema interno de compras, stock, ad
ministración, contabilidad, tráfico y ventas, para lo cual cuenta 
con un sistema central de computación en cada uno de los sectores 
mencionados. 

La incorporación del Código de Barras y sus sistemas electró
nicos en un Laboratorio Farmaceútico, es equivalente al aprendi
dizaje de un idioma nuevo que requiere de tiempo, estudio y 
práctica. (Ref. AMECOP, Manual de Normas de Codificación E.A.N.) 

2.2 La información disponible. 

La información se procesa y almacena con base a un sistema di
gital binario donde todo se resume a sucesiones de unos y ceros 
(1,0). La memoria y central de decisiones lógicas es un computa
dor electrónico del tipo standard, disponible ya en muchas empre
sas comerciales y generalmente compatible con las distintas mar
cas y modelos de preferencia de cada pa1s. Estos equipos permiten 
también interconectar entre si distintas sucursales o distribui
dores, centralizando toda la información. 

Asi el distribuidor puede conocer mejor los parámetros dinámi
cos de sus circuitos comerciales, permitiéndole mejorar el ren
dimiento y las tomas de decisiones, ya que conocerá con exacti
tud y al instante toda la información proveniente de los puntos 
de venta estén o no en su casa matriz; conoce los tiempos de per
manencia en depósito de cada producto y los dias y horas en que 
los consumidores realizan sus rutinas de compras, pudiendo enton
ces decidir en qué momento debe presentar ofertas, de qué produc
tos y a que preeius. 

También sabe cuáles son las marcas y modelos cie v~oducto~ qu~ 
los clientes prefieren, pudiendo reponer su stock con mayor se
lectividad y exactitud, hallando el momento y lugar indicados 
para vender las mercancías de muy baja rotación. 

La información bien interpretada puede ayudar a descubrir cuá
les son los productos de baja rentabilidad o que producen pérdi
das económicas o financieras, lo que permite to11;ar decisiones 
apropiadas para evitarlo. 

Es recomendable, para el que desea implementar el Código de 
Barras, seguir estos conceptos generales: 

- Asignar todo el proyecto y responsabilidad sobre Código de Ba
rras a una persona o grupo de trabajo evitando que "muchos sepan 
muy poco 11 , ya que es preferible que "pocos sepan mucho 11 dada la 
complejidad del sistema. 
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- Asesorarse lo mejor posible en todas las áreas. 
- Informarse sobre situaciones similares ya existentes. 
- Contactar todas las personas y áreas, dentro de la empresa que 

estarán afectadas de una u otra manera, al nuevo sistema a im
plementar. 

- El responsable del proyecto o desarrollo deberá compenetrarse 
también en los detalles y relación con los proveedores de equipos 
y sistemas, instaladores, asesores, con AMECOP, proveedores de 
productos, impresores, convertidores, fabricantes de envases y 
todas aquellas áreas que directa o indirectamente se relacionen 
al C6digo de Barras y su utilización. 
- Darle al proyecto e implementacion el tiempo necesario, evitan
do siempre las improvisaciones y las soluciones inadecuadas o 
provisorias. 
- Asignar al equipo de trabajo, p6rsonal con amplia experiencia 
en sistemas, mercadeo, ingenieria de empaque e interpretación del 
comportamiento comercial, que sea capaz de organizar el aprove
chamiento de la futura información. 

2.J Beneficios que ofrece el Código de Barras. 

A. Marcación única del producto desde la fuente primaria de pro
ducción hasta el consumidor, a quien permite saber exactamente 
qué es lo que compra y a qué precio, evitando también posibles 
adulteraciones. 

B. Información precisa de los tiempos y ciclos de producción, 
inspección, almacenamiento, transporte y venta. 

c. Informaciones estadísticas en general. 

D. Minimo de errores en la información, ya que incluyen sistemas 
de auto-verificación y/o caracteres de control dentro de si mis
mo, que eliminan los errores de lectura . 

E. Sobredimensionado vertical, que permitiría leer un código aún 
cuando solamente un 5% de su altura permanezca legible, ante la 
eventual destrucción del código impreso. 

F. ~~·clocid::d y ~fjr.iPncia en la recepción, venta y cobranza, es
pecialmente en las cajas regitradoras de las tarmacias y tiendüs 
de auto-servicio. 

G. Se elimina la necesidad del remarcado de precios y/o la codi
ficación manual e individual producto por producto. 

H. Informacion en tiempo real de inventario, venta y reposición 
de stock. 

I. Eliminación de errores humanos de marcación, interpretación, 
facturación al cliente y pérdida desconocida. 
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J. Adaptable a la mayor1a de los sistemas de embalaje, impresión 
y materiales de empaque existentes. 

K. Facilmente adaptable y compatible a muchos de los distintos 
sistemas y marcas de computadoras disponibles en cada pa1s. 

2.4 Introducción a1 1enguaje para C6digo de Barras. 

AIK Internacional ( Automatic Identification Manufacturers): 

Es una asociación comercial que representa a los fabricantes y 
vendedores de equipos, sistemas y abastecimientos para identifi
ción automéiLi~ct, inl..!luyenUo: CúUigo de narras, idantific.:ición por 
radiofrecuencia, cintas magnéticas, reconocimiento óptico de ca
racteres, reconocimiento de voz y sistemas de visión. Esta es una 
una industria joven de alta tecnologia cuyos desarrollos tecnoló
gicos se originaron inicialmente en los Estados Unidos. 

La organización AIM ofrece a los usuarios potenciales de tecno
logía la confianza de su viabilidad. Las tecnolog1as de identifi
cación automática son básicamente periféricas a la computación, 
necesitan sistemas de computación para funcionar. Previamente al 
esfuerzo de desarrollo internacional de AIM los principales fa
bricantes de estas tecnologías ya estaban expandiendo sus esfuer
zos de venta para incluir vendedores, distribuidores y represen
tantes en otros paises ( AIM ). 

ANALIZADOR: 

Instrumento electrónico de laboratorio para control de calidad 
de Código de Barras para preparación y verificación de impresio
nes, de muy alta sensibilidad y precisión, para leer, decodificar 
y analizar en detalle distintos tipos de códigos; usado para di
seño de envases. oriqinales de impresión, control de calidad del 
impresor y para la aprobación del material impreso. Generalmente 
permite también analizar los colores, contrastes y reflectancias. 

APERTURA de.l scanner: 

se refiera ~l orificio a través del cual el haz de luz refle
jado en el objeto, retorna al scanner y su eleccjón adecuada de
fine los parámetros del haz para ajustarlos a las ·imensiones fi
aicas de las barras en el código sobre el objeto explorado, o sea 
el foco. 

ASCII: 

Grupo y código de caracteres descrito en el " American N. Stan
dard Code far Information Interchange 11 ; se le utiliza para inter
cambiar información entre sistemas de procesamientos de datos y 
comunicación. (Ref. E.A.N. General Specifications, E.A.N.) 
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BARRA: 

Linea mas larga que ancha, por lo general
de color negro o muy oscuro, de ancho varia
ble entre 1 y varios módulos, capaz de absor
ber (y no reflejar) la luz del scanner y que 
es uno de los elementos del código. Encodif i
camos 11 1 11 a cada módulo de la barra. 

BINARIO: 

Sistema alfanumérico que solo utiliza dos 
elementos 11 1 y 0 11 • 

CARACTER CODIFICADO (o simbolo) para ser lei
do por el scanner: 

cada número o letra codificado con barras, 
espacios o algo~it~o~. 
Cada caracter se puede identificar por tantos 
11 1 y 0 11 como módulos contenga en su encodifi
cación. 

CARACTER tipo OCR-B, para ser leido por el 
hombre: 

Forman la linea de interpretación que per
mite al hombre leer los caracteres codifica
dos o simbolos. 

"l 
o 012345 678905 

CARAcrtR COO\f!CADO 

«1•1 lllITl 1 t 
11111 1 1 t 

5 67 
CARACTER INICIAL: --7 

11 

01234Jl78905 ~ 
Indica al scanner el comienzo del código, 

puede estar formado por un número, letra o 
simbolo según el código (ej.: separador). 

CARACTER FINAL: 

Indica al scanner el final del código, puede estar formado por 
un nú~~ro, letra o simbolo según el código (ej.: separador). 

COEFICIENTE de PRIMERA LECTURA (FIRST READ RATE ) : 

Es el porcentaje de lecturas correctas que producirá el scanner 
en un solo paso por el código explorado. Indica la velocidad con 
que podrá operar un scanner y un determinado simbolo impreso. 

CODIGO BIDIRECCIONAL : 

Es el código capaz de ser leido por el ~canner en ambas direc
ciones aunque luego será decodificado electrónicamente en la di
rección correcta. 

CODIGO CONTINUO : 

Es aquel en donde cada caracter está a continuación del otro, 
sin que existan intervalos mudos, o sea que todos los espacios 
forman parte de la codificación (es lo opuesto al código discreto). 
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CODIGO DISCRETO : 

Es aquél en donde cada caracter es independiente y está separa
do del siguiente por una zona neutra llamada interva1o mudo que 
no forma parte del código ( opuesto al código continuo). 

CONTRASTE : 

Es la acción y efecto de oposición entre el color de las ba
rras y el de los espacios. El correcto funcionamiento del scanner 
se basa en el reconocimiento de este contraste entre el color de 
los elementos. Los colores y contrastes del código responden a 
especificaciones muy precisas y nunca deben ser elegidos sin con
sultar antes una guia de colores y contrastes. 

COiiPATIBILIDAD : 

Es la capacidad de un código de ser leido e 
interpretado en otro sistema distinto, ejem
plo: el sistema UPC es compatible con el EAN 
que puede decodificarlo, pero no se da a la 
inversa y el sistema EAN no es compatible con 
el UPC ya que producirá lecturas nulas. 

JIJIJUJ!J' , lllJ!tli;JW 
EAN UPC 

COMPUTADOR : 

Ordenador o computador es un equipo electrónico de estado sóli
do digital, que opera con base en un sistema binario (combinacio
nes de 11 1 y o 11 ) y es capaz de recibir, almacenar y procesar in
formación que responda a su programación especifica. 
Puede tomar decisiones lógicas y ejecutar rutinas automáticamen

te y a muy alta velocidad, brindando la información requerida en 
11 tiempo real". Es el encargado de procesar, decodificar y ejecu
tar las informaciones que recibe el scanner. 

CONTRASTE ( PCS ) : 

Es la medida de la relación entre la ref lectancia de las barras 
oscuras (Ro) y los espacios o fondo claros (Re), del código. 

OENSIDJ\D del código : 

Es la relación entre la cantidad de caracteres (módulos) codi
ficados y la longitud que ocupan una vez impresos. Se expresa ge
neralmente en 11 caracteres/cm o pulgada ( C.P.I. ) 11 , en realidad 
11módulos/crn o X/inch 11 • La densidad depende directamente del mó
dulo, la relación aumento/reduccion 1 el tipo de código y sistema 
de impresión; se le clasifica en 3 categorías según el ancho de 
su módulo (o dimensión 11 X11 

): 

Alta densidad : 
Media densidad: 
Baja densidad : 

módulo menor que 0.254 mm 
módulo entre 0.2S4 y o.sos mm 
módulo mayor que o.sos mm 
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DIMENSION NOMINAL O STANDARD : 

Es la longitud y superficie de un código cuando el factor de 
magnificaci6n frn=l (o 100%). (ver hoja num. 16). 

DIGITO 

Cada uno de los simbolos numéricos o alfabéticos, iguales entre 
si por el criterio de codificaci6n elegido, que difieren en su 
valor y forma de representación. 

DIGITO DE VERIPICACION Check digit, Checksum character: 

Es un número incluido en el código, calculado por un algoritmo 
que emplea los restantes números de código. su función es detec
tar errores durante la lectura o scanning para evitar lecturas 
erróneas. También se le utiliza corno clave para evitar adultera
ciones. 

E.AH (l.nterriationü.l. t•..rticl~ Nnmbcring Association) 

La unión de representantes de 12 paises europeos para el estu
dio de un método unificado de codificación en 1973, llevo a la 
firma del Memorandum de Acuerdo E A N del 3 de febrero de 1977, 
fecha considerada como el inicio oficial del E A N . Los 12 pai
ses fundadores ignoraban el increíble crecimiento que tendria 
E A N en los 13 años siguientes y lo llamaron " European Article 
Numbering 11 (E A N ), cambiando esta denominación en 1981 por 
11 Asociación Internacional de Numeración de Articulas 11 pero con
servando la sigla E A N para identificar el sistema de numera
ción y simbologia que actualmente abarca todo el mundo para la 
codificación comercial de productos, diseñado compatible con la 
simbologia UPC de uso en Estados Unidos. Actualmente E A N cuenta 
con 48 paises miembros en los 5 continentes que representan apro
ximadamente 130,000 instalaciones de scanning y 125,000 empresas 
asociadas a los entes locales de codificación de cada pais 
(AMECOP en el caso de México) . La secretaria general E A N se en
cuentra en la ciudad de Bruselas, Bélgica, donde reside la cen
tral de la Comunidad Económica Europea. (ver cap. III). 

ELEMENTOS del CODIGO 

Son las barras, espacios, zonas mudas; en 
general todos los elementos que se imprimen 
dentro del rectángulo formado por las cuatro 
señales de encuadre. 

ESCALA PATRON de impresión : 

Esta compuesta por lineas paralelas dis
puestas en 11 grupos que se identifican con 
las letras A-K, en sentido longitudinal y las 
A'-K' en sentido transversal. En cada grupo, 
las lineas están mas juntas, se le utiliza 
para determinar cuál es el tamaño que el sim
bolo deberá tener en el envase (factor de mag-
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nificación) y calidad de impresión correspondiente. 

ESPACIO : 

Linea, mas larga que ancha, por lo general 
de color blanco o muy claro, de ancho varia
ble entre 1 y varios módulos, capaz de re
flejar la luz del scanner (Y no absorberla), 
que generalmente es el fondo sobre el cual 
están impresas las barras, es uno de los 
elementos del código. Encodificamos "O" a O 012345 678905 
a cada módulo de un espacio. 

ESTRUCTURA de un código : 

Simple consta de elementos anchos o angostos solamente (barras 
y espacios). 

Compleja: son las estructuras de códigos donde los elementos pue
den tener varios anchos distintos, como por ejemplo : 
E.Z..N, UPC ~' 12 8 donde las barras o espacios pueden tener 
hasta 4 tamaños distintos. 

FACTOR DE MAGNIFICACION (fm) : 

Adoptado corno tamaño normal las 
dimensiones standard de un simbolo 
y su factor de magnificación, fm =1 
es posible aumentar o reducir de el ~ 
tamaño relativo del mismo hasta 2.0 
veces como máximo y hasta o.a veces 
como mlnimo, {o sea hasta 200 % de 
aumento y no menos de ao % en la 
reducción, considerando que el 100% 
es el tamaño normal).Para los códi-
gos E A N y UPC no se debe exceder
estos limites { fm ) o.a y 2.0 y se 
recomienda especialmente su impre
sión corno un factor fm > 1, siempre 

1
0 

que sea posible ya que al reducir 
el código, (por ejemplo, fm = o.a ) 
las tolerancias de impresión se re-

, ~lllllllJll~l!llllllilill ' . ,., "I ".... < 

012345 678905 r 

reducen a un 66% haciendo mucho más dificil mantener la impresión 
dentro de las especificaciones. La decisión del factor mínimo a 
utilizar no es arbitraria y depende del resultado de una prueba 
de impresión que se realiza con la escala patrón de impresión y 
otras variables dependiendo de la forma del código y del envase. 

FLAG : 

Indicativo otorgado a un país o institución de codificación pa
ra identificar sus productos internacionalmente, se emplea única
mente en el sistema E A N y consta de J dígitos, su equivalente 
en el sistema norteamericano U P e indica el tipo de producto y 
cuenta sólo con 1 dlgito. 
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GANANCIA DE IHPRESION : 

Aumento ( o reducción ) de tamaño de la barra impresa, respecto 
a la pel1cula original. 

HUECOS : 

Son las manchas claras en las barras 
causadas por defectos de impresion en 
el código, usualmente por defectos del 
cliché, falta de tinta o baja densidad 
de la misma. 

INTERVALO MUDO : 

1111

lllllW'
1 

lllJ ,,11'"!111 ,o 012345 678905 

Es el espacio que separa un caracter de otro en un código de 
tipo discreto y no forma parte de la codificación. El intervalo 
mudo no existe en los códigos continuos. 

LINEA DE INTERPRETACION : 

Son los sirnbolos codificados en el 
Código de Barras que se imprimen en 
forma legible al ser humano, general
mente al pie de código, algunas veces 1 0 
es posible imprimir el primer y/o úl
timo caracter de la linea de interpre
tación en la primera y/o última zona muda lateral, 
ter en cada una. Los caracteres que se imprimen 
OCR-B. (Ver pag. num. ) • 

LASER : 

sólo 1 carac
son del tipo 

Es un haz de luz en el cual las ondas se propagan en forma co
herente en fase y sin dispersarse, logrando una muy alta concen
tración de la energía. Es artificial y se logra a partir de una 
alta excitación molecular en un medio gaseoso (ej.: láser de he
lio-néon), un cristal (ej.: rubio cristal artificial) o un semi
conductor de estado sólido: LEO, diodo fotoemisor (ej.: arseniu
ro de gó.lio) . 

La frecuencia del conjunto de ondas determina ::;u c0lür ~· visi
bilidad. Los scanners pueden utilizar láser visible, generalmente 
rojo y/o invisible, generalmente infrarrojo, ya que su longitud 
de onda (o frecuencia) deberá ser tal que pueda ser absorbida por 
las barras y reflejada por los espacios del código. 

LECTURA ERRONEA : 

Es cuando el scanner lec y decodifica una información que no 
concuerda con la originalmente codificada en la memoria. En gene
ral sólo ocurre con los scanners analizadores/ verificadores, ya 
que los demás se bloquean produciendo una lectura nula. 

LECTURA NULA : 

Es cuando el scanner lee un código, pero no lo reconoce como tal. 
17 



LED (light emiting diode ) diodo fotoemisor : 

Es un dispositivo de estado sólido similar a un transistor, ca
paz de transformar pequeñas cantidades de energia eléctrica en 
lumínica. Es un transductor de larga vida útil, generalmente de 
arseniuro de galio. Existen led emisores en distintas longitudes 
de onda y formas de propagación; los hay no-coherente, general
mente color rojo y también coherente o láser rojo o infrarrojo. 

son de uso muy difundido en todo tipo de scanners. 

LONGITUD DE LOS CODIGOS 

Longitud fija El ancho total es fijo y no depende de 
la información codificada, por ejemplo 
los códigos E A N, UPC. 

Longitud variable: El ancho depende de la inf ormaci6n y el 
código, por ejemplo los códigos 39, 93, 
128 y Codabar. 

MARCO DE SOPORTE : 

Es el marco o borde externo formado 
por una barra gruesa de forma rectan
gular que rodea a todo el código por 
fuera, no es interpretado por el sca
nner y sirve corno soporte a las ba
rras del código para emparejar su 
desgaste en las impresiones flexográ
ficas y especialmente para la impre
sión de ciertos substratos como el 
cartón corrugado, previene errores de 
lectura. Su uso es optativo. 

MASTER : 

11 1 

,o 0123
1
4s 167B9ol1 

Es la película original sobre el cual se graba por primera vez 
un código mediante un equipo de fotocomposición computarizada. El 
código producido ~si d~hP RPr perfecto para evitar la acumulación 
de errores de dimensiones fotográficos en las amplificaciones y/o 
reducciones subsiguientes hasta llegar a la impresión final. El 
máster contiene siempre todas las barras, espacios y lineas de 
interpretación; generalmente incluye también identificaciones 
(tipo de código, nombre del cliente, nombre del producto, presen
tación, número de clave, factor de rnagnificación, B W R, fecha de 
elaboración, firmas de autorización, y otros datos). 

Conviene no intentar dibujarlo ni retocarlo. 
Es recomendable que los rn5sters de todos los productos esten 

archivados en un sólo lugar y bajo la responsabilidad de un de
partamento el cual podria ser Ingeniería de Empaque. 

MINIMA DIFERENCIA DE REFLECTANCIA ( MRD ) : 

Relación más pequeña (para un rango especifico de longitudes de 
onda), entre la cantidad de luz reflejada por una superficie (el 
código) y la reflejada por un patrón standard de óxido de bario u 
óxido de magnesio. 
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MODULO (o dimensión 11 X 11) : 

Es el elemento más angosto, sea barra 
o espacio, en un Código de Barras. Todos 
los elementos del código incluidas zonas 
mudas y separadores, poseen un ancho, 
mültiplo del módulo por lo general. El 
tamaño (ancho) del módulo define direc
tamente la densidad, y es la dimensión 
11 X 11 o nominal de un código. 

El módulo aumenta o disminuye según el 
factor de rnagnificación o reducción a
plicado al código, generalmente se espe
cifica el valor nominal del módulo que 
corresponde al tamaño normal del código 
o sea un factor de magnificación = 1. 

PROFUNDIDAD DE CAMPO : 

... ,, ..... ¡¡+-

1111111 
Es la diferencia entre las distancias máxima y minima del sca

nner al objeto codificado, para que pueda ser leido. Solo se a
plica a los scanners fijos o de haz de luz móvil que no requie
ren contacto fisico con la superficie impresa del simbolo. 

RANGO DE IKPRIMIBILIDAD 

conjunto de letras ( A-K o A1 -K 1 ) , resultado de efectuar las 
pruebas de impresión con la escala patrón. 

RELACION AUKENTO/REDUCCION : (wide to narrow ratio) 

Es la relación existente entre los anchos de los elementos más 
anchos y más angostos del código. 

REDUCCION MICHO DE BARRA ( BWR ) : 

Como resultado de las pruebaS de impresión con la escala patr6n 
se reducen o aumentan los anchos de ca.del l.>cll..Tá en l;:i pclicula o
riginal para compensar la ganancia de impresión. 

REFLECTMICIA : 

Es la relación entre el flujo lumínico incidente y el reflejado. 

RELACION DIMENSIONAL ( aspect ratio ) 

Es la relación entre ancho ( AE ) y la altura ( HE ) del código, 
medida entre las señales de encuadre. Su fórmula es: 

relación dimensional= HE / AE 
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SEÑALES DE ENCUADRE : 

Son las marcas o puntos que limitan 
externamente a un código y sus elemen
tos. Forman un rectágulo dentro del 
cual s61o pueden imprimirse los elemen
tos del código. 

SCANNER : 

Es el transductor que transforma la información impresa en un 
código, mediante la emisión y recepción de luz, en impulsos eléc
tricos digitales capaces de alimentar un computador. Se acostum
bra llamar scanner al instrumento y/o la persona que ejecutan las 
acciones de leer, explorar y analizar un codigo de barras impreso. 

SCANNER FIJO : 

Es el scanner que permanece inmóvil debiendo moverse el pro
ducto codificado dentro del campo de acción del scanner, para que 
pueda ser leído, por ejemplo: los scanners en las cajas registra
doras de las farmacias y tiendas de auto-servicio. 

SCANNER PORTATIL : 

Es la unidad portátil operada por un ser humano, que puede ser 
llevada hasta el código que se desea leer. 

SCANNER DE HAZ KOVIL (BEAM READER) : 

Permite leer el código a distancia. Produce una linea roja que 
indica al operador la zona en la que leerá el código. El haz se 
mueve en linea recta, a alta velocidad, barriendo la superficie 
explorada varias veces hasta identificar el código programado. 

SEPARADORES : 

Sen c~r~ctcrc~ ~uxili~r~s f~rm~dos por h~rr~R v PRnncioR que 
generalmente advierten al scanner los extremos del ~odigo y la 
dirección en que la información es recibida, permitiendo también 
la lectura bidireccional, por ello no tiene importancia si el 
scanner lee en un sentido o el otro ya que la información será 
interpretada correctamente una vez decodificada. También se uti
lizan separadores dentro del código para separar zonas. 

snmor.o : 

Es el ordenamiento especifico de 
las barras y espacios en el código. 
Cada símbolo almacena la información 
de una forma propia y diferente a 
los demás idiomas distintos; sólo 
será interpretado por un scanner. 
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TAMAÑO NORMAL del código: 

Son las dimensiones standard que le corresponden para un factor 
de magnificación igual a 1 (a veces se le indica como 100 %) e 
incluye las dimensiones entre las señales de encuadre (longitud, 
altura) y el módulo. 

TOLERANCIAS : 

Las tolerancias o errores admisibles en las dimensiones deben 
ser siempre las rninimas posibles, ya que en los distintos proce
sos, las mismas se van sumando hasta producir un código de lec
tura nula. Al aumentar o reducir un código, también lo hacen las 
tolerancias. Una regla general es: 11 A mayor factor de rnagnifica
ci6n, más tolerancias en la impresión; a mayor reducción menor 
tolerancia". 

VERIFICADOR : 

Instrumento de laboratorio de alta precisión capaz de verificar 
las tolerancias de un código en sus dimensiones, contraste y re
flectancia, e indicar todas las posibles desviaciones respecto de 
las especificaciones. 

ZONAS MUDAS (Quiet Zones) : 

Zonas o margenes reservadas, sin 
barras, formadas únicamente por 
espacios, a la izquierda antes del 
caracter inicial y a la derecha 
luego del caracter final, por lo 
general miden un minimo de 10 mó
dulos cada una, según cada código. 

Estas zonas mudas, junto con un 
patrón definido de barras y espa
cios son los que permiten al scan
nü.r reconocer un código co1110 tal; 
si estos márgenes se reducen, el 
scanner se abstendrá de interpretar 
el resto como un código produciendo 

2l. 

L ____l 

1 = ,O 012345 678905 r ---i 

_Jl_ 
una lectura nula. 
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3.1 -El Código E A N 13 

Es un sistema de codificación constituido por series de 
barras y espacios, paralelos, de ancho variable, donde por 
lo general las barras son oscuras y los espacios claros; 
consta de una cantidad fija de barras (30 en total) y espa
cios (29 en total) que encodifican información. 

Permite encodificar teóricamente en 
1000 paises u organizaciones adheri
das a 10,000 industrias distintas y a 
cada una de ellas 100,000 productos o 
formas de presentación de los mismos 
lo cual representa una enorme canti
dad de posibles combinaciones. 

-características E A N 13 

El caracter numérico es un número de un digito (O 1 2 3 4 
5 6 7 B 9); con estos números se forma el código E A N 13 
que precisa 13 caracteres, (a efectos ilustrativos se utili
za el código 0012345678905 para algunos ejemplos y esquemas 
en este capitulo). 

De los trece caracteres que forman el código, los 12 pri
meros serán simbolizados e impresos por barras y espacios, 
para que el scanner pueda leerlo, y el último caracter no 
será representado de esta manera (barras y/o espacios). 

Cada caracter numérico se representa por 2 barras + 2 es
pacios, ubicados alternadamente, o sea 4 elementos para cada 
caracter; el ancho y ubicación de los elementos diferencia a 
un caracter de otro. Se encodifica cada módulo/barra=l, cada 
rnódulo/espacio=O. El ancho de cada 
caracter es fijo y mide 7 módulos 
(módulo es la unidad de menor ancho 
que forma los elementos). 

Por lo tanto, los 4 elementos que 
forman un caracter también tendrán 
un ancho tctal d~ 7 módulo!:', ~s asi 
que cada barra y/o espacio podrán 
tener un ancho como m1nirno, de 1 
módulo, y corno máximo de 4 módulos, 
siendo asi un código de estructura 
compleja. Estos criterios sólo se 
se aplican a los 12 caracteres nu
méricos que se codifican en el sis
tema E A N 13, y no se aplican a 
los separadores, zonas mudas, ni al 
caracter cuya posición es la # 13. 

Definimos la ubicación o posición 
de cada caracter en el código, mi
rándolo de frente, posición I 1: la 
primera a la derecha del código y 
posición I 13: la última a al iz
quierda del código.(Ver fig.1). 
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Los elementos que integran el código E A N 13 son las 
barras o espacios y miden 1 a 4 módulos de ancho cada uno: 

1 1 2 2 3 3 4 4 

La complejidad aparente dA la codificación tiene por obje
to permitir al decodificador del compu~ador la idcntif ica
ción del código, seleccionar el sentido correcto en la lec
tura bidireccional del scanner, activar los mecanismos elec
trónicos de verificación y chequeo, detectar errores y evi
tar lecturas erradas. 

Sin embargo estas complicaciones no deben asustar al usua
rio ya que los másters que se utilizan para la elaboración 
de los originales para la impresión del código son generados 
por una computadora y no tiene sentido intentar diseñarlos 
ni dibujarlos a mano. 
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Esquema general del c6digo E A H 13, figura 2 

m {módulo =O.JJmm.) 

SEPARADOR LAITRAL 
1ZQ.UIERD0 

3m 

SEPARADOR 
CINTI<AL 

Sm 

SEPARADOR LATERAL 
DERE.CHO 

3m 

ZONA MUDA 
SUPE.RlOR 

~. )lUll/ ' m 

/ 
ZONA MUDA 

lZQ.UIE.RDA 

0----
ZOl~A MUDA 

JNrtRJOR 

71 

UNEA DE INTIRPRETAOON : 

ZONA MUDA 
DERECHA 

~ 
5 6 78905 r 

CARACfERES 
NUMERJCOS ( 12) 

CODlnCADOS 

7m 

ELE.h'\ENTOS 
E.SPAOO BARRA 

dD 
~ 

o 012345 678905 
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- caracteres:" 13 en -total, numéricos solamente, asignados a: 

posic. # 13· 

posic. # 12 : 

posic. # 11: 

posic. # 10,9,8,7 

posic. # 6,5,4,,3,2 

posic. # 1 : 

- separadores 

Identificación del pa1s (Flag)¡ 
este caracter es determinado por 
la secuencia de otros caracteres 
y no se le codifica con barras ni 
espacios. 

Identificación del pa1s (Flag). 

Identificación del pals (Flag), 
(a veces del fabricante). 

Identificación del fabricante del 
producto. 

Identificación del producto. 

Digito de verif icaci6n (su valor 
es calculado) . 

izquierdo, ancho fijo: 3 módulos 
(2 barras con 1 espacio 
al medio, codificado: 101) 

derecho, ancho fijo 3 módulos 
(2 barras con 1 espacio 
al medio, codificado: 101) 

central, ancho fijo 5 módulos 
(3 espacios con 2 barras 
intercaladas, cod.: 01010) 

altura standard de los separadores (HS) : 
24.50 mm (son un poco más 
altos que las barras) 

-U 
-D 
-[I]] 

-zonas mudas: 
izquierda: 

derecha 

ancho minimo 11 módulos, 
ccdific~do: 00000000000 t 11111111111 
ancho m1nimo 7 módulos, --11 J 

superior 

inferior 

-codificación : 
continua, bidireccional. 

-linea de interpretación : 

codificado: 0000000 fTTTTTTll 
1 módul~, como ~i~imo,---UJJlllJ 
por encima del codigo 
1 módulo, entre el código y la 
linea de interpretación. 

al pie del código: los caracteres en posiciones # 1 al 12 
en zona muda izquierda: posición # 13, tipo OCR-B. 

-estructura : 
compleja 

-uso del código controlado por: 
EAN y la organización nacional de codificación comercial 
propia de cada pais (AMECOP en el caso de México). 

-módulo ( m ) : 
ancho standard teórico (para fm=1): .0.33 mm. 
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-longitud : 
fija, total 

-densidad : 
media 

113 módulos, entre señales de en
cuadre (A E) 
95 módulos, entre extremos sepa
radores (A S) 

-tamaño standard (para fm 1) : 
37.29 X 26.26 mm, entre las señales de encuadre, inclu
yendo las 4 zonas mudas (a la derecha, izquierda, arriba 
y abajo del código). 

- altura del s1mbolo (barra o espacio) 
HB = 22.85 mm 

-factores de magnificación ( fm ) : 

fm 2 muy recomendado 

fm 1 recomendado 

fm o.a: poco recomendado 

(Ver fig. 2). 

-Factores de magnif icaci6n y dimensiomes del. 

Factor de módulo Entre extremos 
magnifica- ancho separadores 
ci6n para: ancho alto sup. 

E A N 13 (m) (AS) (HS) (SS) 

(fm) (%) mm mm mm cm 

.so 80 .264 25.08 19.60 4.916 

.as 85 .281 26.65 20.82 5.549 

.90 90 .297 28.22 22.05 6.221 

.95 95 .114 29.78 23.27 6.932 
1.00 100 .330 31. 35 24.50 7.G:J1 
1.10 110 • 363 34.48 26.95 9.294 
1.20 120 .396 37.62 29.40 11. 060 
l..30 130 .429 40. 76 31.85 12.980 
l..20 120 .396 37.62 29.40 11. 060 
1.30 130 .429 40. 76 31.85 12.980 
l..40 140 .462 43.89 34.30 15.054 
l..50 150 .495 47.02 36.75 l.7.282 
l..60 160 .528 S0.16 39.20 19.663 
l. 70 170 .561 53. 30 41.65 22.197 
l..80 180 .594 56.43 44.10 24.886 
l..90 190 .627 59.56 46.55 27.728 
2.00 200 .660 62. 70 49.00 30.723 

(Ver fig.3) 
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c6digo EJ\N 13: 

Entre señales 
de encuadre 

ancho alto 

(AE) (HE) 

mm mm 

29.83 21.01 
31. 70 22. 32 
33.56 23.63 
35.43 24. 95 
37.29 26.26 
41.02 28. 89 
44.75 31. 51 
48.48 34 .14 
44.75 31.51 
48.48 34 .14 
52.21 36.76 
55.94 39.39 
59.66 42.02 
63.39 44.64 
67 .12 47.27 
70.85 49.89 
74.58 52.52 

sup. 

(SE) 

cm 

6.267 
7.075 
7.932 
8. 838 
9.792 

11.849 
14.101 
16.549 
14.101 
16.549 
19.193 
22.033 
25.068 
28. 300 
31. 727 
35.350 
39. l.69 



- Formato y dimensiones del código 
IMI 

E A N 13 Figura 3. 

-.¡¡..-. 

1 ,o 012345 678905 
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T 
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HS 
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- Codificación de los caracteres A, B y e de1 c6digo E A N 13 

Existen 3 formas de codificar los caracteres numéricos ubicados 
en lris posiciones # 1 al 12. Estas formas se denominan " A Be 11, 

(ver fig.4); seg~n el ancho de las 2 barras que integran cada ca
racter sea un numero impar de módulos (3 ó 5), o par (2 6 4); y 
según el primer y último módulo, de los 7 que integran cada ca
racter sean espacio y barra, o barra y espacio respectivamente, 
(ver fig.5), o sea : 

A: Tienen 2 barras,forrnadas en total por: 3 ó 5 módulos (impar) 
primer módulo izquierdo: espacio (O) , último módulo derecho: 
barra ( 1 ) 
Se ubican a la izquierda del separador central en las posi
ciones # 7 al 12, junto con los caracteres B. 

B: Tienen 2 barras, formadas en total por: 2 6 4 módulos (par) 
primer módulo izquierdo: espacio (O), último módulo derecho: 
barra ( 1 ) 
Se ubican a la izquierda del separador central en las posi
ciones # 7 al 12, junto con los caracteres A. 

e: Tienen 2 barras, formadas en total por: 2 ó 4 modulas (par) 
primer módulo izquierdo: barra ( 1 ), último módulo derecho: 
espacio ( o ) 
Se ubican a la derecha del separador central en las posicio
nes # 1 al 6. 

Los caracteres tipo A y B estarán a la izquierda del separador 
central, mientras que los del tipo e se ubican a la derecha del 
senarador central. o sea: 

separador 
Izquierdo 

6 caracteres 
tipo Ay B 

separador 
central 

6 caracteres 
tipo e 
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-Codificaci6n de 1os caracteres A, B y e de1 código E A N 13, 
Figura 5: 

módu1o oscuro ( barra ) 1 
m6dulo claro ( espacio ) = o 

[[[]0 [1111 UIIlJ 
0001101 0100111 1110010 

01n1 cm llIDl 
0011001 0110011 1100110' 

~JJ~ [I~' m1 
[IDO [ITIJI 111111 
0111101 0100001 1000010 

mTll ITID UllJ 
0100011 0011101 1011100 

Lllill 1 111 11 mm 
0110001 0111001 1001110 

ITTIU 111111111111 
01011 11 0000101 1010000 

íllll ílIIII IIllD 
o t 1 1 o 1 1 o o 1 o o o 1 1 o 00 1 00 

ílDn mm mm 
o t 1 o 1 1 1 o o o 1 o o 1 1 o o 1 oºº 

OIU mi lllJJ 
0001011 0010111 lllOtOO 
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-A1teraci6n en e1 ancho de algunas barras y dimensiones de los 
caracteres 

Con el objeto de mejorar la confiabilidad de las lecturas del 
scanner, algunas barras sufren una ampliación o reducción en su 
ancho, siendo ésta una caracter1stica propia del código. Estas 
alteraciones son efectuadas automáticamente al fabricarse la pe-
11cula MAESTRA (film MASTER). 

Se REDUCE en 0.025 mm (-) el ancho de las barras, en: 

los números y 2 cuando son caracteres tipo A 

los números 7 y a cuando son caracteres tipo B y e 

Se AUMENTA en 0.025 mm (+) el ancho de las barras, en: 

los números y 2 cuando son caracteres tipo B y e 

los números 7 y a cuando con caracteres tipo A 

En las situaciones restantes, los caracteres tienen ~nchos que 
son múltiplos del módulo correspondiente. 

-Determinaci6n del caracter numérico en la posici6n # 13 

Las secuencias A/B de los caracteres ubicados en las posiciones 
# 7 al 12, determinarán el caracter numérico ubicado en la posi
ción # 13 (que corresponde al primer número indicativo del pais 
o flag). Este caracter no estará representado por barras y espa
cios y generalmente se le imprime en la linea de interpretación a 
la izquierda, sobre la zona muda. Las secuencias son las siguien
tes: 
Posiciones # 13 
valor numérico 

definido 

o 

1 

2 

5 

6 

7 

8 

9 

12 11 10 9 8 
Secuncia de caracteres del tipo A y B que 

definen el valor del caracter en posición # 13 

A A A A A A 

A A B A B B 

;.. ~- B B A B 

A A B B B A~ 

A B A A B B 

A B B A A B 

A B B B A A 

A B A B A B 

A B A B B A 

A B B A B A 
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Vemos por ejemplo, que cuando todos los caracteres en posicio
nes 7 al 12 son del tipo A, queda definido el número 11 0 11 para el 
caracter numérico de la posición 13, y es éste el caso en que un 
sistema europeo puede leer a un sistema norteamericano como el 
UPC. 

Esta situación define, en parte, la compatibilidad del sistema 
EAN13 (europeo) con el sistema UPc A {norteamericano), ya que los 
scanners europeos pueden leer:- un código UPC que sólo contiene ca
racteres tipo "A11 en las posiciones 7 - 12 y asignarán el valor 
numérico 11 0 11 a la posición # 13 que no existe en el sistema UPC. 

No ocurre lo mismo a la inversa, ya que muchos equipos nortea
mericanos y canadienses programados en sus sistemas son, por lo 
general, incompatibles con los sistainas europeos. 

-CS1culo de1 caractcr de verificación 

El caracter de verificación o control (check caracter) que se 
ubica en la posicion #1, (a diferencia de los demás). no eM ~sig
nado al productn, sino qt:c e:s t::L resu.itado único de un cálculo en 
el que intervienen los números ubicados en las posiciones 2 al 13 
inclusive. Este tiene por objeto evitar errores en la lectura y 
detectar lecturas erroneas, generadas por defectos de impresión 
que inducirian la lectura de números distintos a los asignados. 

Finalmente permite su autoverificación también, o sea que es ca
paz de reconocer un error en su propio cálculo de asignación. 

El método de cálculo de este caracter consiste en: 

(a) multiplicar el valor de cada caracter en posición impar X 
multiplicar el valor de cada caracter en posición par X 3 
obteniendo 12 productos, cada uno de valor entre O y 27. 
Se llama Ponderación a esos factores 1 y 3 utilizados. 

(b) sumar entre si los 12 productos anteriores, 
obteniendo un valor que se llama Suma de Productos (SP). 

(e) dividir la suma de productos por 10 ( constante ) , 
obteniendose un cociente (e) y un resto ( R ). 

SP/10 = C y R (resto) 
(d) restarle al 10 el resto, obteniéndose el valor del carac
ter de verificación (CV) que se ubicar:\ i::-n la ~=.:::i.::ié.n ; l del 
c6digc 

10 - R = CV 

Ejemplo de cálculo del caracter de verificación (CV) utilizando 
el código E A N 13 número: 0012345678905, Figura 6: 

;-;-:¡ 
•• 1.' ••••••• 
'1.' 1 '. '.' 1 
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La autoverificaci6n del caracter {CV) recien calculado, se rea
liza exactamente con el mismo procedimiento que en el caso ante
rior, introduciéndose las siguientes modificaciones: 

a) el valor en la posici6n # 1, ahora existe y es el anterior
mente calculado e igual a 5; en este caso, el factor de pon
deracion para multiplicarlo es 1, siempre. 

b) si el cociente da un resto nulo, "R = 0 11 , queda confirmado y 
autoverificado el valor del caracter anteriormente calculado 
en la posición # 1 . 

Ejemplo de verificación del caracter (CV) en la posicion # 1 
utilizando el codigo EAN 13 número 0012345678905, Figura 7: 

poslclOn # 13 12 

valor: o o 

(a) ponderación: 3 

(b) SP 

(b) SP - 90 

{e) SP 
• CyR 

10. 

o 
(Ref. GUILLERMO ERDEI, Código de Barras, Ja. Edición, México 1991.) 
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3.2 -Código truncado E A N 

Cuando se dispone de un espacio tan reducido en el envase, que 
no es posible disponer de un código de tamaño adecuado y/o las 
caracteristicas del sustrato y el sistema de impresión {escala 
patrón) no lo permiten; ni siquiera utilizando la versión reduci
da E A N s, la última opción de todas es recortar la longitud de 
las barras o truncar el código. 

Al reducir el largo del símbolo disminuye proporcionalmente la 
posibilidad de lectura omnidireccional para el scanner, lo que 
quiere decir que el producto deberá ser maniobrado, rotado y des
lizado por la cajera, hasta lograr una lectura del scanner, per
diendo mucho tiempo que es lo opuesto al objeto del código. A ma
yor truncamiento, menor posibilidad de lectura. 

Cuando se trunca un código, debe tomarse un símbolo base con el 
factor de magnificación mayor que sea posible, evitando siempre 
truncar código!=;. clP m;igni ficación menor de lOO't (frn = 1.0). 

Para determinar el minimo truncamiento posible, se utiliza la 
tabla de valores adjunta {fig.8) y se procede a realizar una pri
mera reducción en la longitud de las barras (reducción 1), que 
dependerá del factor de rnagnificación del código base. si esto no 
resulta aun suficiente, se procederá a hacer un segundo trunca
miento (reducción 2) teniendo presente que probablemente el códi
go impreso, NO podrá ser leido omnidireccionalmente. 

-Esquema de truncamiento para los códigos EAN 13, EAN 8 y UPC A, 
Figura 8: 

factor de RcducdOn proporcional de !,lS b..1rras ( de arriba a ab.1jo ) 
magnlfic..i.dOn del 

sfmbolo b.1sc RcducciOn : 1 Reducción: 2 Reducción 
máxima total: 1 +2 

(frn) (mm) (mm) (mm) 

de de 

0.8-0.95 NO TRUNCAR NO TRUNCAR NO TRUNCAR 
1,0 NO TRUNCAR 3.8 3.8 3.8 
1.l o.s 0.8 3.8 "4.6 4.6 
1.2. 1.5 1.6 3.8 5.3 5.4 
1.3 2.3 2.4 3.8 6.1 6.2 
1.4 3.0 3.2 3.8 6.8 7.0 
1.5 3.8 4.0 3.8 7.6 7.8 
1.6 4.6 4.8 3.8 8.4 8.6 
1.7 5.3 5.6 3.8 9.1 9.4 
1.8 6.1 6.4 3.8 9.9 10.2 
1.9 6.9 7.2 3.8 10.7 11.0 
2.0· 7.6 8.0 3.8 11.4 11.8 
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Ejemplo correcto de truncamiento 
L. J L. 

1 
,O 012345 678905 r ,O 

1 111 
012345 678905 r ,O 

1 
012345 678905 r 

~.3 Código E A N 8 

Es la versión reducida del sistema EAN, que se utiliza exclusi
vamente cuando el tamaño y/o forma del envase no deja suficiente 
lugar disponible para imprimir el código EAN 13. Si bien es una 
versión reducida del código E A N 13, no es exactamente otra for
ma de almacenar la misma información, siendo un código E A N a 
totalmente independient:e del C:tti:: 1-J. 

-Ventajas de la versión: 
Es más pequeña, ocupa menos lugar. 
Es igual de confiable y leíble que el EAN 13 (a igual factor de 
magnificación). 
Es preferible utilizar el código EAN 8 antes de truncar el EAN 
13, principalmente si ha sido reducido. 

-Desventajas del código EAN a: 
Capacidad de codificación mas limitada. 
El uso de esta versión no es optativo ni libre y debe ser asig
nado por la institución local de codificación (AMECOP). 
Sistema de obtención del EAH S por eliminación de ceros(en des

uso): 
A partir de un codigo EAN lJ asignado, en el cual el número i

dentificatorio de la empresa termina en dos CEROS, se eliminan 
estos dos d1gitos junto con los tres primeros d1gitos identifica
torios del producto, quitándose un total de 5 d1gitos, con lo 
cual el nuevo código tendrá un total de 8 d1gitos. 

El EAN ha elaborado una nueva versión reducida EAN 8, que per
mite codificar 10,000 productos, asignando J d1gitos al pa1s, 4 
,H.ylto.:; ;::.l prcd.ui:;t0 y el último caracter de verificación, se ex
cluye el código del fabricante; esta versión se .iw.;lU~fa dc::dc el 
mes de Marzo de 1987 a opción del ente codificador local. 

Ejemplo de código E A N 8 

--' L 

111111 
00123457 r 
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-so1icitud de1 c6digo E A N 8 : 

El E A N 8 está controlado por AMECOP. Aquellas compañias que 
necesiten utilizar un código E A N 8 deberán contactar a AMECOP 
quién asignará un código de 8 digitos directamente despues de a
nalizar la situación del producto. como el código E A N a está 
limitado solamente los productos muy pequeños podrán tenerlo. 

-Guias Generales : 

como guia general, el área máxima que se requiere para la im
presión de un EAN 8 es de 5.8 cm . Esto no incluye información en 
la etiqueta; como ingredientes, instrucciones, nombre de la com
pañia y dirección o cualquier otro tipo de información. 

La regla de los 5.8 cm se modifica en el caso de envases cilin
dricos ya que la curvatura del empaque afecta directamente a la 
la lectura del simbolo. 

El primer criterio que utilizA AMECOP para evaluar un E A N a 
en los empaques cilindricos, es el diámetro: 

Si el diámetro es superior a los 60 mm, se puede utilizar un 
código E A N 13 en su orientación estándard (barras verticales). 
Si el diámetro es inferior a los 60 mm, pero mayor de 44 mm, se 
puede utilizar un E A N 13 truncado al 90 % con una orientación 
perpendicular (barras horizontales). sin embargo, esto esta suje
to a revisión caso por caso, dependiendo de la calidad de impre
sión y al tipo de cilindro. 

Si el diámetro es inferior a 44 mm se puede asignar un código 
E A N B. 

-Puntos a considerar : 

Antes de solicitar un código E A N B, el industrial en conjunto 
con su impresor, deberá considerar los siguientes puntos: 

l. Se puede diseñar la etiqueta? 
2. Se puede incrementar el tamaño de la etiqueta? 
3. Se puede utilizar una etiqueta adicional? 
... Se P'J""Oe reducir (truncar) el tamaño del simbolo? 

Si la respuesta en todas estas preguntas es 11 no 11 en terminas 
prácticos, entonces se puede solicitar una evaluación para que 
sea asignado un código E A N s. 

-So1icitud de un c6di90 E A N 8 : 

La solicitud para la asignación de un código EAN 8 se hace por 
escrito a AJ.~ECOP, anexando: 

a) Una muestra de ~ada empaque, etiqueta o el original del arte 
en el tamaño que será utilizado. En caso de que varios productos 
compartan el mismo tipo de empaque, solo es necesario una muestra. 

b) Una lista comp1eta de cada uno de los productos que requieran 
un código E A N s. 

c) Una justificación por escrito del porque los empaques requie
ren un código E A N 8. 
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Se deberá cubrir una cuota única por cada uno de los códigos 
E A N 8 que se asignen. Los códigos E A N 8 son propiedad de AME
COP y deberán ser regresados a ella en el caso de que los produc
tos sean descontinuados. El código E A N e asignado a un producto, 
no podrá ser utilizado para otro producto diferente al especif i
cado a AMECOP. ( Ref. AMECOP, Boletin de la Asociación Mexicana 
del Producto, A.c., Vol. III, No. 20.) 

-caracter1sticas E A N 8 : 

El caracter numérico es el número de 1 digito (0123456789) y al 
igual que en el código EAN 13, a partir del cual se le obtiene, 
con estos números se forma el código E A N 8 que precisa e carac
teres, (a efectos ilustrativos se utiliza el código 00123457 para 
algunos ejemplos y figuras en este capitulo). 

Los 8 ca~ac~eres que forman el código seran representados e im
presas por barras y espacios, para que el scanner pueda leerlos. 

Cada caracter numérico se representa por 2 barras + 2 espacias, 
ubicados alternativamente. o sea 4 elementos para cada caracter. 

El ancho y ubicación de los elementos diferencia a un caracter 
de otro. Se encodifica cada módulo /barra = 1, y cada módulo/es
pacio = u. 

El ancho de cada caracter es fijo y mide 7 módulos (módulo es 
la unidad de menor ancho que forma los elementos). 

Por lo tanto, los 4 elementos que forman a un caracter también 
tendrán un ancho total de 7 módulos, es asi que cada barra y/o 
espacia podrán tener un ancho como minimo de 1 módulo, y como má
ximo de 4 módulos, siendo asi un código de estructura compleja. 

Estos criterios sólo se aplican a los a caracteres numéricos 
que se codifican en el sistema E A N a, y no se aplican a los se
separadores ni a las zonas mudas. 

Definirnos la ubicación o posición de cada caracter en el código, 
mirádolo de frente, posición #1 la primera a la derecha del códi
go y posición #8 la última a la izquierda del código. Esta forma 
ma de ubicar la posici6n de los caracteres es sólo a efectos de 
su mejor comprensión en esta tesis y no forma parte de la codifi
cación. 

-caracteres: 8 en total, numéricos solamente, asignados a: 

posic.# a, 7 : identificación del pais (Flag) 

po2ic.# ñ,S,4: identificación del fabricante (o del producto) 

posic.# 3,2 identificación del producto 

posic.# 1 digito de verificación (su valor es calculado) 

-separadores: 

izquierdo, ancho fijo: 3 módulos 
( 2 barras con 1 espacio al o 
medio, codificado: 101 

derecho, ancho fijo 3 módulos ~~~ 

(2 barras con 1 espacio al- u 
medio, codificado: 101 
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central, ancho fijo 5 módulos 
( 3 espacios con 2 barras in- fJ11 
tercaladas, cod.:01010 ---LllJ 

altura standard de los separadores (HS) : 

19.88 mm (son un poco más altos que las barras) 

-zonas mudas: 

izquierda: 

derecha 

ancho minimo 7 módulos, 

ancho minimo módulos, 

codif. :ooooooo_[ill]J} 

codif.: 0000000_ [ill]J} 

superior 

inferior 

1 módulo, como minimo, por encima del código 

1 módulo, entre el código y la linea de interpre
tación. 

-codificación : 
continua, bidireccional. 

-linea de interpretación : 
al pie del código: los caracteres en posiciones # 1 al 8, tipo 
OCR B. 

-estructura 

compleja. 

-uso del código controlado por : 

E A N y la organización nacional de codificación comercial pro
pia de cada pais (AMECOP). 

-módulo (m) : 

anr.ho standard teórico (para fm 1) 0.33 mm. 

-longitud : 

fija, total: 81 módulos, entre señales de encuadre tAE) 
67 módulos, entre extremos separadores (AS) 

-densidad 

medio.. 

-tamano standard (para fm=l) 

26.73 X 21.64 mm, entre las señales de encuadre, incluyendo las 
4 zonas mudas (a la derecha, izquierda, arriba y abajo del có
digo). 

-altura del caracter numérico 
HB = 18.23 mm 

barra o espacio) : 
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-Factores de .aqnificaci6n y d~ensiones del. c6digo E A H 8 : 

Factor módulo entre extremos de entre señales de 
de magnif i- ancho separadores encuadre 
caci6n para 

E A N 8 ancho alto sup. ancho alto sup. 

(fm) % (m) (AS) (HS) (SS) (AE) (HE) (SE) 
mm mm mm cm mm mm cm 

.ao 80 .264 17.69 15.90 2.813 21.38 17 .31 3.702 

.as 85 .281 18.79 16.90 3.176 22.72 18.39 4.179 

.90 90 .297 19.90 17.89 3.560 24.06 19.48 4.685 

.95 95 º~. 314 21.00 18.89 3.967 25.39 20.56 s.220 

1.00 100 .330 22.11 19.88 4.395 26.73 21.64 5.784 

1.10 110 .363 24.32 21.87 5.319 29.40 23.80 6.999 

1.20 120 .396 26.53 23.86 6.329 32.08 25.97 8.329 

1.30 130 .429 28.74 25.84 7.428 34.75 28.13 9.776 

1.40 140 .462 30.95 27 .83 8.615 37.42 30. 30 11. 337 

1.so 150 .495 33.16 29.82 9.890 40.09 32.46 13. 015 

1.60 160 .528 35.38 31.81 11.252 42.77 34.62 14 .sos 

1.70 170 .561 37.59 33.80 12.703 45.44 36.79 16. 717 

1.80 180 .594 39.BO 35 .. 70 l~.:?4:1. 46.11 38.95 18.741 

1.90 190 .627 42.01 37.77 15.868 50.79 41.12 20.882 

2.00 200 .660 44.22 39.76 17 .582 53.46 43.28 23.137 

ver figura 9. 
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-Formato y dimensiones del c6di90 E A Ns, figura 9.: 

: lllllllll~I: __,=~~ =i~1 
t.:~ 

-Codificación de los caracteres A y e del código E A N 8 : 

Existen 2 formas de codificar los caracteres numéricos ubicados 
en las posiciones 1 al s. Estas formas se denominan "A,C", (exac
tamente igual que para ~1 código E A N 13), según el ancho de las 
2 barras que integran cada caracter sea un número impar de módu
los (3 6 5), o par (2 ó 4); y según el primer y último módulo, de 
los 7 que integran el caracter, sean espacio y barra, o barra y 
espacio respectivamente, (ver fig.10), a sea: 

A: Tienen 2 barras formadas, en total, por 3 ó 5 módulos (impar) 
primer módulo izquierdo: espacio (O) 
ültimo módulo derecho : barra (l) 
se ubican en las posiciones : 5 al s. 

e: Tienen 2 barras formadas, en total, por 2 ó 4 módulos (par} 
primer módulo izquierdo: barra (1) 
último módulo derecho : espacio (O) 
se ubican en las posiciones : l al 4 

Los caracteres de tipo A estarán a la izquierda del separador 
central, mientras que los del tipo e se ubican a la derecha del 
separador central, o sea: 

scpatador 
izquierdo 

4 caracteres 
tipo A 

separador 
central 
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-Codificación de los caracteres A y e del código E A N B. 
Figura 10. 

módulo oscuro (barra) = i 
m6dulo claro (espacio)= o 

can1.1:terc.s: A 

valor 
1.as banu K-

"'"'''" ri.tJmf,r1~ Cl)n3 l)Sm6':fiJos 
\Impar) 

o m 
o o 01 1 01 

1 ITDII 
0011001 

2 ITilii 
o o 10 o 11 

3 íllDl 
o 1 1 1 1o1 

4 [l]]J 
o 1 00 o 1 1 

s 111111 
o l 1 o o o 1 

6 íl 1111 
oto 1 1 1 1 

7 ílll 11 
o 1 t 1 o 11 

8 111111 
o 1 1 o 1 1 1 

9 mu 
0001011 

e 
lutwnus.e 

fomvn 
cori. 2., 4 móQiJCI'\ 

IP••I 

lllIIJ 
· 1 1 1 o o 10 

iiIDJ 
1 1 00 1 1 o 

¡¡ !!! 11 
1111 

1 1o1 1 o o 

111111 
1 o 00 o 1 o 

lllJJ 
1 o 1 1 1 o o 

111111 
1 o o 1 1 1 o 

mrn 
1010000 

llli ¡¡ 
1 o 00 t o o 

lIIIIJ 
1 001 000 

iUil 
1 1 1o10 o 
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-Cá1cu1o de1 caracter de verificación : 

El caracter de verificación o control (check caracter) que se 
ubica en la posición # 1, a diferencia de los demás, no es asig
nado al producto sino que es el resultado ünico de un cálculo en 
el que intervienen los nümeros ubicados en las posiciones 2 al e 
inclusive. 
Este tiene por objeto evitar errores en la lectura y detectar 

lecturas erradas, generadas por defectos de impresión que induci
r1an la lectura de nümeros distintos a los asignados. Finalmente 
permite su autoverificaci6n también, o sea que es capaz de reco
nocer un error en su propio cálculo de asignación. 

El método de cálculo de este caracter es idéntico al explicado 
para el código E A N 13; consiste en: 

{a) multiplicar el valor de cada caracter en posición impar X l 
multiplic~r el valor de cada caracter en posición par X 3 
obteniendo 7 productos, cada uno da v~lor entre O y 27 
se llama ponderación a los factores 1 y 3 utilizados. 

(b) sumar entre si los 7 productos anteriores obteniendo un va
lor que se llama suma de productos (SP). 

(C) dividir la suma de productos por una constante = 10 obte
niendo un cociente (C) y un resto (R). 

SP 

-ro-
(d) restarle a 10 el resto, 

C y R (resto) 

obteniendo el valor de caracter de verificación (CV) que se 
ubicará en la posición # 1 del código. 

10-R=CV 

Ej~mplo de cálculo del caracter de verificaci6n (CV) utilizando 
el código E A N 8 nÚIUll;;!l:O: 00!.23457 

p0Sl.Cl.6n # 8 7 6 5 4 3 . 2 

val.ar: o o '.L 2 3 5 
X 

(a) ponderación: 3 '.L 3 i' :-3 3 

(a) producto: o o 3 2.-·· _9; '.L5 
<•"•· 

(B) SP o + o :+ 3 :+ :f:: ~~~~i.~·~iA~-~.:-} + • .. 4· ·+ '.L5 

4'.L 

].;· 

? 



(b) SP 

(e) SP 

33 

33 
= C y R o sea que, 3 y R = 3 

l.O l.O 

(d) l.O -R = CV o sea que, 10-J = 7 

(d) El caracter de verificación (CV) tiene un valor 
colocará en la posición I 1 del código. 

7 que se 

La autoverificaci6n del caracter (CV) recién calculado, se rea
liza exactamente con el mismo procedimiento que en el caso ante
rior, introduciéndose las siguientes modificaciones: 

(a} el valor en la posición # 1, ahora existe y es el anterior
mente calculado, e igual a 7 , en c~te caso. 
(b) el factor de ponderación para multiplicarlo, es l, siempre. 
(e) si el cociente da un resto nulo, "R = o ", queda confirmado 
y autoverificado el valor del caracter anteriormente calculado, 
en la posición # 1. 

Ejemplo de verificación del caracter ( CV ) en la posición # ~ 
utilizando en código E A N a nürnero : 00123457 

posicion # 8 

valor.: o 
X 

(a) ponderacion: 3 

(b) SP o + 

(b) SP = 40 

(e) SP 40 
= C y R o sea que, = 4 y R = O 

10 l.O 

(Ref. GUILLERMO ERDEI, Código de Barras, 3a. Edición, México, 1991. 

42 



3.4 Codificación de Unidades de Despacho 

Los productos comerciales codificables están clasificados por 
el E A N como: UNIDADES de CONSUMO o UNIDADES de DESPACHO, según 
el siguiente criterio internacional : 

-Unidades de consumo 

La unidad de consumo de un producto es aquella que ser~ vendida 
al consumidor final, en un punto de venta minorista (Por ejemplo: 
La caja registradora de una farmacia o tienda). 

Las unidades de consumo se codifican en e1 sistema E A N/U P e, 
utilizando las simbologias UPC A, UPC E, EAN 13 y EAN a. Las uni
dades se pueden su dividir en dos grupos, según la cantidad: 

-Unidad basica de consumo: 

Es la unidad del producto que no puede partirse ni dividirse 
para su venta. 

-Multipack: 

Es la unidad constituida por varias UNIDADES BASICAS DE CONSU
MO de un mismo o varios productos que se han agrupado para su 
venta en punto de venta minorista, al consumidor final. 

-Unidad de despacho 

Se denomina asi a cualquier agrupaci6n de UNIDADES DE CONSUMO 
que sea standard y estable, y que NO será vendida al consumidor 
final en punto de venta. Son generalmente las cajas y contenedores 
que los laboratorios farmacéuticos envían a los puntos de venta 
( ej.: farmacias) que contienen las unidades de consumo y/o las 
cajas que se utilizan para exportación de los mismos, o sea las 
cajas para embalaje, despacho, expedición y transporte. Las uni
dades de despacho se codifican internacionalmente con el sistema: 
Intercalado 2 de s, o "I T F", con la simbologia ITF-14, si bien 
localmente en caUa p~is t~mbién puede utilizarse ITF-16 o EAN-13 
a criterio de la asociación local EAN Qe ccdif!caci6n. 

Ejemplo de c6digo I T F-14 en factor de magnificación: 1 

111 11 11 ~ 1111111 11 11 111 1 111 
977 91234 56789 1 
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-Nwoeración (ITF-14, DUN-14) 

El nürnero de la unidad de despacho (DUN: Oistribution Unit Num
ber) se basa en el número de la (s) unidad(es) de consumo (CUN) 
que contiene, y consta de 14 digitos en total, divididos en los 3 
grupos siguientes : 

-A- VARIABLE LOGISTICA (VL) de : 1 d1gito 

Indica la cantidad de unidades de consumo que contiene la unidad 
de despacho. 
VL=9 indica CANTIDAD VARIABLE y la presencia del ADDENDUM (ADD-ON) 

-B-UNIDAD DE CONSDMO o código EAN/DPC de: 12 d1gitos 

(es el código EAN-13/UPC-A, SIN su dígito de verificación) 

F: identificacioó del PAIS (Flag): J/2 dígitos 

P: identificación del PRODUCTOR: 4/5 dígitos 

A: identificación del ARTICULO: 5 dígitos 

-c-DIGITO VERIFICACOR NUEVO de: 1 d1gito. 

Se le calcula con base en los 13 caracteres formados por los 
1tems A + B 

A 
variable 

logística 

VL 

B 
unidad de consumo- EAN 13 

SIN su dígito verificacor (12 dig.) 

F F F P P P P A A A A A 

-FACTOR DB MAGNIFICACION FK 

c 
dígito verificador 

e 

Todas las especificaciones del s1mbolo ITF se refieren a su di
mensión NOMINAL o STANDARD cuando FM = 1 (ejemplo de la p~gina 
anterior); las dimensiones pueden modificarse entre 0.625 y l.2 
del tamaño standard, o sea entre FM = 0.625 y FM = 1.2. Estas es
pecificaciones rigen para el símbolo principal y e. addendurn. 

-CODIFICACION ADICIONAL : puede ser de dos tipos: 

-codificación suplementaria 

Es toda información impresa en código de barras que no tiene 
relación logica con el simbolo principal, ejemplo: fecha de enva
sado, nümero de lote, etc. Para ello se utiliza el código 128 
(alfanumérico); NO puede usarse U P C/ E A N, I T F. 
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-Cantidades variables 

Se refiere a las unidades cuyo contenido varia su precio conti
nuamente en función de la CANTIDAD en vez de un nümero fijo de 
unidades de consumo. 

La cantidad obtenida puede ser: área, volumen, peso, largo, etc. 
-EL CONTENIDO es identificado por el código EAN/UPC o ITF. 
-LA CANTIDAD es identificada por el ADDENOUM: 

-ADDENDUM (ADD-OH) 

Es el s1mbolo que se imprime a la derecha y a continuación del 
s1mbolo principal del cual forma parte. Para las unidades de des
pacho es un simbolo ITF-6. 

Las especificaciones y reglamentos para la codificación de UNI
DADES DE DESPACHO son proporcionadas por el organismo EAN o UPC 
en c~da pais, AMECOP en el caso de México, si bien todos los pai
ses observan los reglamentos internacionales para el comercio 
exterior. 
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Como regla general, cada Laboratorio Farmacéutico debe tener 
una persona experta o equipo responsable de1 Código de Barras; 
son muchas las áreas dentro del laboratorio que estan directa o 
indirectamente implicadas en el código, como pudieran ser, Inge
nier1a de Empaque, Acondicionamiento, Materiales, Planeación de 
1a Producción, Almacenes y Sistemas, cada uno de ellos debe con
centrar este nuevo idioma tan especial en la persona que pueda 
aprenderlo, entenderlo e implementarlo provechosamente. Es acon
sejable que cada responsable elabore un diagrama de flujo o lis
ta de pasos a seguir para la implementación del C6digo de Barras 
para cada vez y en cada producto que sea necesario en las dis
tintas áreas y etapas en el Laboratorio Farmacéutico. 

-El disefiador de envases 

Puede ocurrir en las empresas que recién comienzan a utilizar 
el Código de Barras (y no disponen aún de un responsable/experto 
en el terna), que el diseñ~dcr se siente molesto por tener que 
insetar estas barras "antiestéticas, de colores y dimensiones 
agresivas" en un envase que está bien logrado. Esta sensación de 
frustración puede conducir a cometer alguno de los siguientes 
errores involuntarios de diseño: 

-Reducir el código lo más posible, incluso por debajo del mi
nímo especificado (fm=0.8, para E A N), o ampliarlo indebida
mente. 

-Truncar el código habiendo otras soluciones menos dramáticas. 
-colocar en un producto otro código. 
-Ubicar el código en una posición del envase solo porque es la 

menos visible. 
-utilizar para barras y espacios la combinación de colores 
disponible que pase más inadvertida. 

-Ignorar en el disefio artístico al substrato, envase y conte
nido~ 

-No considerar en el diseño el sistema de impresión a utilizar. 
-Dar por terminado su trabajo con la confección del diseño bá-
sico. 

-No verific~r Pl comportamiento de su obra en el destino fi
nal. 

Estas son condiciones necesarias y muchas veces suficientes 
para que la función especifica del símbolo no se cumpla y el ma
terial o producto sea devuelto. 

Los errores enumerados se evitan dando al diseñador, departa
mento de arte, fotografia y grabado de cilindros o clichés toda 
la información adecuada que les permita comprender el objetivo 
final del Código de Barras y conocer todas las etapas necesarias 
para su implementación, de la cual, son los primeros en formar 
parte. 

El diseñador es un profesional que debe contar con todos los 
elementos indispensables (manuales, especificaciones e instru
mental, etc.) que lo ayuden a diseñar el arte dentro de los re
querimientos técnicos, por eso existen normas y criterios a se
guir, dentro de los cuaies el diseñador mostrará su habilidad 
para utilizar sólo las herramientas permitidas y dentro de los 

47 



limites necesarios para que el éxito de su diseño incluya un có
digo perfectamente imprimible y leible por cualquier scanner. 

4.1 - El máster y 1os procesos fotográficos 

Si bien el código, por lo general, forma parte de la impresión 
que se realiza en el envase del producto, sus procesos de arte, 
fotografia, control de calidad e impresión son mucho más estric
tos que los normalmente utilizados para el resto del diseño im
preso en el envase. Algunas de las precauciones que se deben te
ner son semejantes a las del control de registro en la impresión 
de una fotografía a varios colores, o sea, desde el punto de 
vista del diseñador, algunos defectos no siempre se ven y sólo 
apareceran cuando el envase esté imprimiéndose (si se los detec
ta a tiempo) o cuando es demasiado tarde porque el producto ha 
sido ya empacado. Un código impreso fuera de especificaciones, 
simplemente, no sirve porque el ~canrn:u.- 11.0 podi:.1 laerlo y r.iuy 
probablemente se convierta en un rechazo y/o devolución. 

Esto ocurre generalmente por uno o varios errores que se van 
acumulando desde el máster hasta el paso del producto por el 
scanner. Cada paso a seguir, en todas las etapas debe ser cuida
dosamente realizado, ajustándose a todas las normas y especifi
caciones, debe evitar cualquier improvisación y en caso de duda, 
buscar asesoramiento apropiado. 

-EL Máster 

El máster es una película fotográfica de precisión, generada 
automáticamente por un equipo de fotocomposición computarizada, 
que es programado en el sistema de Código de Barras que se desea 
utilizar. Los proveedores de másters cuentan con equipos de alta 
tecnologia, no sólo para generar el master sino también para su 
correcta verificación y control de calidad, aún asi el máster 
recibido en el departamento de diseño y arte debe ser cuidadosa
mente verificado, ya que es el mismo máster la primera posible 
fuente de problemas futuros. 

El m~Rter incluye como mínimo todo el conjunto de elemento que 
componen al código (barras, espacios, zonas mudas, lineas de in
terpretación) inclusive las señales de encuadre. Hoy en dia, mu
chos proveedores de másters agregan otros elementos como son: 
escala patrón de impresión, aclaración del tipo de código, fac
tor de magnificación, densidad, nombres y número de cliente y 
producto, fecha de elaboración, etc. 

Cuando esto no ocurre, es una excelente medida precautoria 
anotar el nombre y tipo de producto en el máster, previo verifi
carlo una y atril vez, para evitar codificar un producto con el 
código de otro; el diagrama de flujo debe incluir también un 
listado de los productos y sus códigos que pueda ser consultado 
para este efecto. 

Al solicitar un máster debe especificarse el valor BWR, o sea 
la reducción de ancho de barras, también pueden solicitarse tan
tos "máster copia" como sean necesarios para evitar su copiado. 

Normalmente se solicita el máster de cada producto con una 
magnificación fm=l, aunque también se le puede solicitar direc
tamente en el factor de magnificación necesario para su uso o 
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proceder con mucho cuidado al reducirlo dentro de lo limites de 
magnificaci6n permitidos, pero no se debe intentar dibujarlo o 
retocarlo ya que nunca se logrará manualmente la exactitud ni 
las tolerancias de un equipo fotoelectrónico. 

Según el procesamiento fotográfico al que será sometido, el 
máster puede ser solicitado positivo o negativo y con la emul
sión del lado que sea necesario, o sea frente y reverso; también 
debe indicarse el sistema de impresión es flexo o distinto. 

1 1111 

B 012J\l178907 

11 ¡: 1 1 

-lLJtJª 
lm• l .00 PotJovo rrenfe 

-La tolerancia en e1 máster 

La alta precisión que se requiere generalmente obliga al pro
veedor del máster a garantizar la tolerancia más baja posible, 
que tornará su máster más confiable, o no, que el de su competi
dor; debiendo siempre indicar cuales son las especificaciones 
que garantiza en su trabajo. 

La tolerancia para un máster tipo E A N o UPC es del orden de 
0.005 mm para un código standard en el cual el módulo mide 0.33 
mm de ancho, ya que representa aproximadamente un error máximo 
del 1.5 % en el módulo, para la película MASTER. 

-Del máster a la grabación de cilindros o clichés 

Según el proceso, el arte original y el código en el máster se 
unirán en algún momento hasta formar las peliculas originales 
que se utilizarán ~ara l~ g~~bación ~P los cilindros, clichés o 
moldes; una película por cada color que será impreso en el enva
se (separación de colores). 

Todos los pasos de copia o reducción en que intervenga el más
ter y posteriores deben realizarse emulsión contra emulsión, 
cuidando de evitar las distorsiones todo lo posible. Una vez ob
tenidas las películas originales, deben ser analizadas y verif i
cadas con un equipo de precisión adecuado antes de grabar los 
cilindros o clichés, (se debe recordar que esta prueba sólo con
firmara si el ancho de las barras está en especificacion y el 
código es el correcto, pero no aportará dato alguno de color, 
contraste ni reflectancia, ya que el positivo obtenido siempre 
será barras negras sobre fondo blanco). 

También se debe volver a verificar si el código y números en 
el negativo original, corresponden al producto en cuestión. 

No existe el "máster universal", el fabricante del producto no 
podrá disponer de un único máster capaz de ser usado por cual
quier impresor. 
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Cada impresor deberá adquirir un máster que sea adecuado a la 
"máquina impresora, su.l:>strato y condiciones" de cada trabajo de 
impresión, segün las pruebas realizadas con la escala patrón de 
impresión y las condiciones de diseño. En cada caso, adquirirá 
el máster especificado exactamente el va1or de reducci6n de1 
ancho de barras (BWR), factor de magnificación y demás paráme
tros especificos de cada trabajo; por ello un máster correcta
mente especificado s6lo le sirve a una imprenta para cierta má
quina y en ciertas condiciones. 

Un máster solicitado para flexo, no sirve para otro sistema. 
Los másters solicitados para huecograbado o litografía/offset 

sirven para cualquier sistema que no sea el flexográfico. 
A continuación vemos tres ejemplos de películas MASTER (de fm=1 

y BWR=O), en las cuales se ha ampliado más de 660 veces el ex
tremo inferior de los separadores laterales izquierdos. 

Recordemos que los 3 elementos (barra, espacio, barra) deberían 
medir 1 módulo de ancho, (o sea O.JJ mm) cada uno. 

1- Film máster de muy buena calidad, 
perfect~mente ~n espccific~ción 
(+- 0.003 mm) fabricado por un foto
componedor, computarizado a cortina 
sobre película fotográfica de 110 
de espesor. 
Precio alto, adecuado para cualquier 
tipo de impresión y tamaño de código 

2- Film master de calidad mediana, 
fabricado con un fotoimpresor láser 
sobre película fotográfica de 80 de 
espesor. 
Precio medio, adecuado para offset o 
flexograf ia y huecograbado si frn > 
0.95. En este ejemplo observamos que 
está fuera de especificación (+-0.005 
mm) porque el espacio ha sido inva
dido por las barras. 

3- Pseudomáster, de baja calidad, 
fuera de especificación fabricado 
con und impresora iaser sobre papel 
no fotográfico, también observamos 
que el espacio ha sido fuertemente 
invadido por las barras. 

Solo podria servir para códigos de 
baja calidad y fm > 1.8. No se le 
debe usar para serigrafia o técnicas 
de baja precisión en general en nin
gün factor de magnificación. 

-Las pruebas de aceptación 

B."lrr.1 E.sp.i.clo Barra 
c.:.J mm 0.3'.l nvn O.'.'l3 mm 

,-~--1 

: ¡ 

111! 
Es usual que el impresor envie a su cliente una prueba de a

ceptación antes de colocar el trabajo en la máquina generalmen
te solicitandole que confirme su aceptación de colores, texto, 
dimensiones y registro. Todo esto es comparado con patrones de 
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aceptación y se acepta o rechaza. Estas pruebas constan de una 
hoja por cada color, impresa en ese color únicamente sobre el 
fondo blanco de la hoja y una hoja donde todos los colores han 
sido impresos en el orden correspondiente y a registro (general
mente obtenida en un sacapruebas, no en la máquina impresora). 

Es común que el productor/envasador cometa el error de pensar 
que llevando una de estas pruebas de aceptación a la caja regis
tradora de una farmacia, puede estar seguro que el código ya es
tá correcto y no le traerá problemas futuros; este procedimiento 
es simple pero está equivocado. 

Asi como firma las pruebas de aceptación por su texto, color, 
etc., debe aceptar que el código impreso está aceptablemente bien 
logrado, y precisa para ello en su departamento de control de 
calidad de originales: el mismo aparato analizador/veLificador 
de códigos que su proveedor gráfico; ya que la muestra del códi
go en la separación de colores tiene un fondo blanco {el papel) 
probablemente distinto al que tendrá en el envase cuando esté 
lleno, y el color de las barras no necesariamente será idéntico 
al final. La muestra impresa en el sacapruebas con todos los co
lores esta sujeta a las mismas variables, más los encogimientos 
y estiramientos que ocurrirán durante el proceso de impresión y 
los cambios de dimensión, contraste final, textura y superficie 
introducidos por los distintos materiales de empaque. 

Por lo tanto el código impreso en las pruebas de aceptación 
debe ser cuidadosamente verificado con el instrumental de labo
ratorio adecuado ya que en su propio departamento de control de 
calidad, o acudiendo a alguna empresa de servicios que ofrezca 
esta opción, pero no en una caja registradora que solo indicará 
que "lee o no". Una vez mas debe verificarse también que código 
y números impresos, realmente correspondan al articulo cuyas 
pruebas de impresión están aceptando. 

4~2-Ubicaci6n del código en el envase 

Cowo si.:::.w.prc, cc:1cccr el concepto ":,.' objetivo de al'J0 1 "'-Y11d<"t ;:, 
aplicar el buen criterio en las decisiones a tomar; el objetivo 
final del código es ser leido eficaz y rápidamente, por el sca
nner. 

Definimos nuestro envase genérico 
formado por un panel frontal, un pa-
nel posterior, paneles laterales, una 
base y una tapa. De forma tal que el 
envase está parado sobre su base na
tural, y el panel frontal es el prin
cipal que el consumidor ve en los 
anaqueles de la farmacia. 

Por otra parte, todos los conceptos 
siguientes son válidos para ubicar 
correctamente al Código de Barras en 
un envase, tanto para el diseñador de 
un envase, el impresor, empacador o 

·· 1 ~~\i.. 

.. J···--········ ... 
distribuidor, sea el envase preimpre-"-~~~~~~~~~-".-~ 
so o con etiquetas autoadheribles ya 
codificadas. 
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A- ENVASES EH GENERAL: 

Como regla general de ubicación y primera aproximación, el có
digo debe ubicarse en la base natural del envase, entendiendo 
por tal al plano sobre el cual se apoya naturalmente el produc
to quedando de pie; ésta es la posición mas recomendada para el 
Código de Barras, aunque el consumidor no lo vea. 

Ejemplo: cajas, paquetes y bolsas de fondo cuadrado. 

B- BASE NATURAL NO DISPONIBLE: 

cuando el envase es inestable, relativamente amorfo, cuando la 
impresión pueda resultar dañada o la base no puede imprimirse 
por algún tipo de reglamentación o porque es zona de sellado, la 
segunda aproximación es colocar el código en el panel posterior 
y en el extre..o inferior izquierdo del mismo si es posible. 

Ejemplo: algunos envases pa.rd leche y productos lácteos en ge
neral, donde la base no puede utilizarse o bolsas de envase no 
rigido. 

C- BASE Y PANEL POSTERIOR NO DISPONIBLES: 

En este caso se utilizará uno de los paneles laterales, lo más 
bajo posible. 

Ejemplo: envases para leche, lácteos y jugos de frutas en ge
neral. Envases tipo Brick. 

D- BASE,PANEL POSTERIOR Y LATERALES NO DISPONIBLES: 

Esta seria la unica y muy rara situación en que se puede re
currir a la tapa, lo cual debe ser evitado siempre y que sea po
sible. 

Ejemplo: algunos cosméticos y otros productos donde las formas 
de todas las superficies, (excepto la tapa) no permiten la im
presión del código. 

E- Et!"'!~.SES SIN ~~SR NATURAL: 

Los envases que no tienen base natural (como los sobres, bol
sas, etc.) el código se coloca en el panel posterior, centrado 
(si es posible) y bajo cuando el producto tiende a mantenerse 
plano. 

cuando estos envases flexibles contienen liquidas, el código 
se coloca a media altura. 

P- ENVASES FLEXIBLES: 

En muchos envases flexibles de llenado vertical (Vertical Form 
Fill Seal) y horizantal (HFFS) queda un solapa de sellado a lo 
largo del panel posterior, y otras superior e inferior; como las 
tecnologias modernas permiten imprimir aún en estas zonas, con
viene ubicar al código (inclusive las zonas mudas) en el panel 
posterior y alejado de las áreas por donde pase la mordaza ter
moselladora ya que algunos substratos se arrugan, encogen o de
forman por el calor y la presión. 
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G- ENVASES tipo BLISTER o SKIN: 

Preferentemente el s1mbolo irá en el panel posterior, ángulo 
inferior izquierdo. Si esto no es posible, entonces en el panel 
frontal, siempre y cuando la altura del producto envasado no su
pere 1/2 11 (12.5 mm) o sea que el simbolo esté a menos de esta 
distancia de la superficie del scanner. 

Cuando la distancia es mayor de 12.5 mm el s1mbolo se ubicará 
sobre la superficie del producto y no sobre el panel frontal. 

En los envases blister o skin el código no debe imprimirse en 
la película ya que siendo un termoplástico moldeado por calor, 
fácilmente se deformará el s1mbolo. Este criterio vale para el 
polietileno y otras películas termocontraibles (shrink f ilms) ya 
sea por aire o agua caliente, y también para las pel!culas ex
tensibles (strech films). 

H-TUBOS DE ALUMINIO y/o plásticos: 

Del tipo utilizado para pasta dental, cosméticos, etc. llevara 
el código impreso cerca de la base, donde la superficie es más 
más plana que cil!ndrica. 

I- BOTELLAS Y LATAS ( de vidrio, metal, plásticas o flexibles: 
Cornposite Can ) 

Pertenecen al grupo de productos que normalmente no se codif i
can en su base natural y por tanto la cara posterior es la más 
indicada, especialmente si existe una etiqueta posterior donde 
localizar el simbolo; si esto tampoco es posible se puede recu
curr ir a la etiqueta frontal. 

Aún así se pueden presentar las siguientes dificultades: 

-En la etiqueta frontal no hay lugar ya que debe incluir el 
listado de ingredientes (formulación), número de lote, fecha de 
caducidad y otros textos especificados por ley. 

-No existe etiqueta alguna y la impresión serigráf ica no garan
tiza los parámetros mínimos necesarios para el código. 

-No hay otra etiqueta, base inaccesible y la tapa es muy chica. 

En estos casos se debe recurrir a la aplicación automática de 
etiquetas autoadheribles codificadas, en la cara posterior, ex
tremo inferior del envase. Eligiendo cuidadosamente el tipo de e
tiquetas para que se adhieran bien sobre el vidrio (u otra base), 
sean resistentes a la humedad y temperaturas bajas típicas de 
estos productos pero también puedan disolverse y degradarse fa
cilmente en el lavado industrial, cuando el envase es retornable. 

En latas o envases que poseen 2 paneles principales, si son 
c1lindricos, el código se colocará entre los dos paneles y en la 
porción inferior del lateral. 

Cuando e1 envase posee una sola etiqueta y éste es el único 
lugar posible para el símbolo, se imprimirá en el extremo infe
rior izquierdo de la etiqueta. 
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En 1os envases ranurados o de su~rf icies que no son lisas de
be evitarse que el código cruce las ranuras. Cuando esto se 
vuelve imposible, se podrá extender la longitud de las barras de 
tal forma que entre ranuras, quede expuesta la mayor longitud 
posible del código (sólo cuando las ranuras sean inevitables). 

J- ENVASADO MULTIPLE 

El código debe colocarse en cada envase individual del produc
to y forma de presentación, en que será vendido en la farmacia o 
distribuidor; ésto quiere decir que cada unidad llevará su códi
go si se vende individualmente y cada conjunto de unidades lle
vará otro código si se vende por conjunto. 

Ambas situaciones se pueden dar simultáneamente, entonces los 
códigos individuales no deben ser visibles, mientras los produc
tos integren el conjunto, que se codificará en su base natural, 
generalmente, soporte, paquete o caja. 

K- ENVASES CILINDRICOS: 

cuando no sea posible codificarlo en su base natural, el códi
go se ubicará: en el extremo inferior de la parte posterior del 
producto. siempre que la superficie donde está el Código de Ba
rras sea cilindrica se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Apoyando el envase cilindrico acostado sobre un plano de refe
rencia y observando desde el lado de la base, la porción de cir
cunferencia que forma el código tendrá una curvatura tal que el 
plano de referencia que apoya en el centro del código y una de 
las dos tangente~ a la superficie del código en el primer y/o 
último elemento separador lateral formarán entre si un ángulo 
que denominamos: AA, expresando su valor en grados. 

a- Si el ángulo (AA) es menor de 30 grados, las barras serán 
verticales (cada barra será paralela al borde y perpendicular a 
la base). 

b- Si el ángulo (AA) es mayor de 
30 qrados, las barras estarán 
horizontales (cada barra será 
perpendicular al borde y parale
la a la base): Se preferirá esta 
opción siempre que sea posible. 

Dado que el diámetro del producto 
es dato y dificilmente se quiera 
modificar, tendremos que adaptar 
las dimensiones y orientación del 
código según el diámetro, al que 
llamamos "d" y lo expresamos en cm. 

El factor de magnificaci6n máximo 
a utilizar dependerá del ángulo: AA, 

i/~j/ílii!lliiilllll 

1'----:--7-'--· 
tangente 

--"'---""-~ Piano de referencia 

en el caso (a) que debe conservarse menor de 30 grados y en cada 
sistema de codificación, para cada diámetro aparente en la cur
vatura del embalaje le corresponderá como máximo un factor de 
magnificaci6n fm. 
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L- LOS SEPARADORES LATERALES 

Los márgenes minimos que se especifican para los separadores 
laterales derecho e izquierdo forman parte del código y sin 
ellos el scanner dará una lectura nula. Deben evitarse que estos 
márgenes quede ocultos o cortados, garantizando como m1nimo la 
cantidad de módulos segün las especificaciones del código, o sea: 

para EAN 13 y UPC A: 11 módulos minimo(separador izquierdo). 
7 módulos m1nimo(separador derecho). 

4.3 - Diseño de las d.imensiones del código para el sistema EAN. 

4.3.1 -Deterainaci6n del ta.mafia del c6digo (factor de magnifica
ci6n). 

Los tamaños máximo y mínimo que se podran utilizdr p<J.r.:J. el di.
seña y posterior impresión de un código depende de varios facto
res y NO pueden ser elegidos arbitrariamente sin considerarlos, 
estos factores son, en forma directa o indirecta : 

A- el código y los limites del factor de magnificación (fm). 
B- la forma particular del envase donde está el código. 
e- el sistema de impresión y substrato a utilizar. 
o- el sentido de avance en la impresora. 
E- la disponibilidad real de espacio y factores económicos. 

A- Definimos como "tamaño" al factor de magnif icación (fm) que 
como sabemos, está comprendido entre fm=O.S y fm=2.0 (para EAN), 
son éstos los 2 primeros limites, para un código impreso sobre 
una cara del envase que es plana. 

- Un tamaño grande (fm=l.4 a 2.0) es de fácil impresión, bajas 
tolerancias, menos sujeto a errores, de rápida lectura pero ocu
pa mucho lugar y estéticamente puede estorbar en el diseño. 

- Un ta~año mediano (fm=0.95 a 1.4) tiene ventajas similares a 
las del caso anterior, ocupa mt:!liU.S lugar p"'sando más inadvertido, 
fm=l.O es el tamaño standard más adoptado generalmente. 

- Un tamaño reducido (fm=0.8 a o.95) ocupa poco espacio, pero 
resulta dificil de imprimir dentro de las especificaciones y 
tolerancias requeridas, está más sujeto a problemas posteriores 
a la impresión y generalmente le resulta dificil de leer al sca
nner, salvo que este en perfectas condiciones y dentro de sus 
estrechas tolerancias de impresión. 

- cuando la disponibilidad de espacio es critica y el fm=0.8 no 
es posible o suficiente, se puede recurrir al código EAN 8, o 
sea a las versiones reducidas, esto dependera de las reglamenta
ciones en cada pais y del organismo de la codificación, (AMECOP 
en el caso de México). Una vez otorgado un nuevo código reducido, 
su diseño continúa sujeto a las normas aqui mencionadas. 

(ver Cap1tulo 3.3) 

- Finalmente, cuando el espacio realmente disponible para el 
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código es tan pequeño que todas las dem&s opciones han fracasado 
con certeza no existe ninguna otra posibilidad, se recurre a 
truncar el código esto quiere decir recortar la longitud de las 
barras. Esta última opción debe aplicarse preferentemente a los 
códigos de fm=1.4 a 2.0, y como m1nimo fm=1.o, recortado sólo lo 
necesario. Cuanto más truncado esté el código, más dificil re
sultar~ al scanner poder identificarlo con la consiguiente per
dida de tiempo. (Ver Capitulo 3.2). 

B- El segundo elemento que nos limitar& las dimensiones es la 
for.a del envase, especialmente si la superficie sobre la cual 
se apoya el código no es plana, debiendo entonces calcular la 
curvatura, diámetro y ángulo que tiene la superficie del código 
(aunque el resto del envase no sea cil1ndrico}, esto nos indica
rá cuales son los valores de 11 fmff permitidos y la dirección que 
las barras deben tener. 

e- El tercer limite a las dimensiones del c6ñigo lo imponen: el 
sistema de impresión y el substrato. Para determinar estos pará
metros se procede a hacer la impresión en la misma máquina, con
diciones y con el mismo substrato correspondiente, utilizando la 
esca1a patrón de i•presión, cuyas tablas nos indicarán las di
mensiones adecuadas ( fm ) segün la ganancia de presión de una 
impresi6n en particular y las modificaciones en el ancho de las 
barras ( BWR ). Esta información debe proveerla el impresor del 
envase en cada caso y para cada tipo de envase y proceso de im
presión. No puede generalizarse y depende inclusive de la má
quina impresora, cliché y pelicula utilizada en cada caso. 

o- Sentido de avance de la impresora : direccionamiento de las 
barras. 

El cuarto limite que debemos considerar es la dirección de las 
barras, cuando se imprimen en sistemas continuos, bobina a bobi
na, por flexografla, huecograbado u otros; y es bastante simple. 
Las barras deben estar preferentemente orientadas en el sentido 
de impresión, o sea que tienen que estar paralelas al borde de 
la pel5cula que se imprime y ésto es independiente de la forma 
del envase. 

E- Disponibilidad real de espacio 
cuando todos los pasos anteriores indican 1a imposibilidad de 

codificar un cierto envase debemos replantearnos el lugar elegi
do para el código. sí corresponde codificarlo en su base natural, 
pero ahi no hay espacio disponible, asumiremos que el envase no 
tiene base natural disponible y asl sucesivamente según las nor
mas para ubicación del código en el envase. 

Otro ejemplo: supongamos que el espacio disponible permite un 
código de fm = 0.90, pero, como se imprimirá en flexograf1a y 
sobre papel el resultado de la escala patrón sólo permite un fm 
mínimo de 1.20, las posibles opciones son cambiar el sistema de 
impresión a huecograbado, o la calidad del papel, o el recubri
miento; sí los clichés son de goma intentar con 11 fotopollmero 
compresible" rehaciendo las pruebas con escala patrón hasta ob
tener el valor de fm necesario, luego cambiar el código por una 
versión reducida y finalmente truncarlo. 
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4.3 .. 2- La escala patrón de impresión 

Uno de los propósitos de esta prueba es determinar el grado de 
ganancia en una impresión en producción normal, que permita de
finir cuál es el rango de factores de magnificación (fm) del Có
digo de Barras, que podrá utilizarse en el diseño de envase en 
particular, para un proceso especifico de impresión y cuál es la 
reducción que deberá hacerse en el ancho de las barras (BWR) en 
la pelicula máster para garantizar que el ancho de las mismas 
impreso en el substrato esté dentro de las tolerancias permiti
das para el tamaño del simbolo que se imprime. 

Para comprender su funcionamiento y definir la calidad de im
presión conviene conocer sus elementos que son: 

Ganancia de impresión es la diferencia entre el uncho nominal 
de una barra en la pelicula y el ancho real que resulta impreso 
sobre un cierto substrato como resultado de la absorción del 
substrato, capilaridad, presión del cliché, densidad de la tinta, 
tipo de cliché. y ~i~tc~a de ir!!pr~s.ión, etc. 

El valor de ganancia media de impresión 11Gl" nos permite cal
cular cuál será la reducción que deberá hacerse en el ancho de 
de las barras (BWR) sobre la pelicula máster original para com
pensar el promedio del ensanchamiento resultante en la impre
sión. 

El ancho de la barra impresa (L) varia según su ancho en la pe
licula máster (N), la ganancia media de impresion (Gl) y la va
riación de ganancia (V), según esta formula 

L = 11 + Gl +- V 

El valor de 11v11 nos permite calcular el factor de magnifica
ción (fm). 

El ancho de la barra en el cliché (A) se calcula asi: 

A= (0.33 mm X fm) - Gl 

Donde 0.33 mm es el ancho normal del módulo standard (cuando 
fm = 1.0). Por razones de coniiablll<lá<l d~ l~ iü.~=~~ién 21 ~n~h~ 
de la barra en el cliché o cilindro impresor no deberá ser in
ferior a 0.13 mm, o sea que no podrán utilizarse valores de fm 
tales que esto ocurra: 

A> 0.13 mm 

La escala patrón de impresión o patrón standard (printability 
gage), es una pelicula fotográfica de alta precisión que trae 
impresos 2 grupos de 11 conjuntos de lineas cada uno, un grupo 
con las lineas verticales y el otro horizontales, en cada grupo 
cada uno de los 11 conjuntos se identifican con una letra A -K, 
y A'- K 1 (según sean las lineas verticales u horizontales). Los 
conjuntos se ordenan según la separación existente entre sus 
lineas desde o.sos mm ( 0.020 11 ) en el par A A'; decreciendo has
ta 0.0254 mm (0.001) en el ultimo par K K'. (Ver pag. 15). 

Esta es una escala de alta precisión, sólo de ser utilizada en 
su forma original, no debe ampliarse, reducirse ni alterarse de 
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ninguna manera ya que esto la tornaria totalmente inütil. 

Se le puede solicitar en positivo o neqativo y con la emulsión 
arriba o abajo y compatibles para EAN y UPC; los pasos a seguir 
y precauciones para su uso son los mismos que para el máster. 

Solo airve para ser utilizada por el impresor, quien indicará 
los resultados al diseñador. 

4.3.3 - Reducción del ancho de las barras (BWR : bar widtch re
duction) 

La reducción del ancho de barras se realiza directamente en la 
pel~cula lláster, la cual debe solicitarse especificando el B W R 
necesario para cada trabajo. Esta reducción (o ampliación) tiene 
por objeto compensar la ganancia media de impresion (Gl) que pro
duce el sistema de impresión sobre un cierto substrato. El rango 
de imprimibilidad que ~e Obtiene como re~ult~do de utiliz~r l~ 
escala patrón de impresión simulando la producción normal en la 
impresora, nos permite conocer el valor en mm, en que se deberá 
reducir o ampliar las barras en el máster, según las tablas de 
conversión correspondientes, que aqui se detallan. 

Existen dos procedimientos operativos que empleará el fabri
cante del máster y dependen del valor de la reducción del ancho 
de las barras Gl (mm): 

1- Primero se aplica el factor de rnagnif icación (frn) y luego se 
procede a la reducción de ancho de barras (B W R) para flexo, 
huecograbado, offset, etc., donde: 

A - Gl = < O.J mm 

2- Primero se reduce el ancho de barras y luego se amplia el 
símbolo para flexografia, donde: 

B - Gl = > O.Jmm 

Razón poi:- la cual, el fabricante del máster debe saber en cada 
caso si se utiLizará para tlexo u otro sistema de impresión. 

1-B W R, para huecograbado, offset/litografía y otros sistemas: 

Cuando se imprimen substratos celulósicos muy absorbentes como 
papel o cartulina, las barras podrán presentar un leve ensancha
miento debido a la penetración de las tintas en el sustrato y el 
efecto de capilaridad entre las fibras, lo cual se compensará 
reduciendo el ancho de las barras. 

Cuando se trata se substratos no absorbentes, como el foil de 
aluminio, el ancho promedio de las barras puede ser levemente 
menor que en la pelicula original utilizada al grabar los cilin
dros, como resultado de las fuerzas y temperaturas a las que se 
somete el substrato, cuando las barras están orientadas como 
corresponde ( en el sentido de la impresión ) • Esto se compensa 
aumentando el ancho en la película original (máster). 
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2- B W R, para flexografia unicamente, ( por lo tanto se debe 
aclarar este dato al solicitar un máster). 

B - Gl > O. 3 mm 

Primero se aplica la reducción de ancho de barras ( B W R ) y 
luego se amplia el simbolo al valor de fm correspondiente. La 
reducción del ancho de las barras es: GI/fm. 

Los modernos equipos de fotocomposición computarizada que pro
ducen másters, realizan en realidad estas operaciones en forma 
electrónica, trazando cada barra en el ancho final deseado. 

Al imprimir utilizando clichés de goma, debemos tener en cuen
ta el efecto que causa el substrato cuando es absorbente, ( las 
peliculas celulósicas ) y el muy rápido desgaste de los clichés 
siendo la tendencia normal de este sistema a ensanchar las ba
rras impresas. 

4.4 - Color y Contraste 

El scanner lee al código impreso de la siguiente forma: prime
ro lo ilumina con una luz de frecuencia comprendida entre el 
color rojo y el infrarrojo cercano barriendo el simbolo horizon
talmente, esta luz es absorbida por las barras ( oscuras ) y re
flejada por los espacios (claros); el mismo scanner recibe la 
luz reflejada, transformandola en digital; por lo tanto, el buen 
funcionamiento del conjunto 0 código impreso-scanner " depende 
directamente de las características ópticas del simbolo (color, 
contraste, reflectancia ) y la longitud de onda del scanner 
(rojo, intermedio, infrarrojo). 

- Ref1ectancia: 

Definimos los siguientes parámetros: 

Flujo luminico incidente (Frs): 

Es al fl~jo q~c corrcspand~ ~l s~~nrt~rd en fotometria del sul
fato de bario u óxido de magnesio, donde el factor de reflectan
cia = 100 % , éste se utiliza como flujo incidente en muestra a 
analizar. 

Fujo luminico reflejado (Fr): 

Es el flujo reflejado por la muestra de código impreso anali
zado por un analizador de precisión. 

Ref1ectancia (R): 

Es la relación entre ambos valores. R 

Densidad de reflectancia (D): 

D -log R 
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- Contraste 

El contraste de impresión ( PCS o print contrast signal ) se 
define como la relación entre los factores de reflectancia del 
fondo (claro): Re y de las barras (oscuras): Ro, as1: 

El contraste debe ser mayor de 63 % según las normas E A N, y 
de ser posible entre 75 y 100 % 

Re - Ro Re - Ro 
PCS =----------- PCS (%) =------------ X 100 

Re Re 

- Minima diferencia de ref 1ectancia ( HRD ) 

Es la diferencia de reflectancia entre la barra más clara y 
el espaulú lliás o~curo de un código de barras, o sea : 

MRD =Re ( min.)- Ro máx ) 

El valor MINIMO, cuando el módulo< 1.02 mm, es MRD > 37.5 % 

-Mediciones de reflectancia en un Código de Barras graficadas: 

POSIOON Ot LA MUts111.A 

-cuadro de reflectancia, densidad y contraste para barras y es
pacios, 

El cuadro que sigue muestra la densidad minima (Do min.) para 
las barras requerida para el rango permisible de densidad ( De ) 
del fondo. Por ejemplo: si la densidad del fondo=O.O, la densi
dad de las barras deberá ser mayor que 0.3; y si el primer valor 
es = 0.5 el segundo será mayor que 1.6 (ver primer y último ren
glón del cuadro de la siguiente página). 
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CONTRASTE 
FONDO (claro) BARRAS (oscuras) MINIMO 

DENSIDAD REFLECTANCIA DENSIDAD REFLECTANCIA 
MINIMA MAXIMA 

(*) (*) (*) 

(De) (Re - %) (Do mln) (Ro máx.- %) (PCS -%) 

o 100.0 0.300 50.1 49.9 
0.025 94.4 0.365 43.1 54.3 
o.oso 89.1 0.430 37.1 58.3 
0.075 84.1 0.495 32.0 61.9 
0.100 79.4 0.560 27.6 65•3 
0.125 74.9 0.625 23.7 68.3 
0.150 70.B 0.690 20.4. 7.1.2 ... 
0.175 66.B 0.755 17.6 73•7·: 
0.200 63.1 0.820 15~1 76.0 
0.250 56.2 0.950 11.2 00.1· 
0.275 53.1 1.015 9.6 81.8 
0.300 50.1 1.080 8.3 83.4 
0.325 47.3 1.145 7.2 84.9 
0.350 44.7 1.210 6.2 86.2 
0.375 42.2 1.275 5.3 87.4 
0.400 39.9 1.340 4.6 88.6 
0.425 37.5 1.405 3.9 89.6 
0.450 36.5 1.470 3.4 90.4 
0.475 33.5 1.535 2.9 91.4 
0.500 31. 6 1.600 2.5 92.1 

Las mediciones de ref lectancia requieren de las siguientes con-
diciones espectrales : 

1- La muestra a analizara se iluminará con la fuente luminica 
con una distribución de potencia espectral de aproximación co
:::.crci::il ~l :::t~nd~::.-d " C!E sour<:"e .r~. 11 qu~ s~ d~f in,,. r:"nn 11nr\ 1 :tm
para de filamento de tungsteno, llena de gas que opera a una 
temperatura de 2856 grados Kelvin. 

2- El receptor fotométrico del flujo reflejado debe tener una 
sensibilidad espectral relativa caracterizada por el fotomulti
plicador con respuesta S-4 según especificaciones de Joint Elec
tron Devices Eng. council (USA), utilizandose con un filtro 
WRATTEN 26 cumpliendo las especificaciones nominales. 

3- La luz incidente se centrará a 45 grados de la normal a la 
muestra de código analizada, el flujo reflejado será recogido 
por el receptor según un pequeño ángulo sólido a la muestra, y 
centrado a la normal. 

4- La apertura de muestreo será un área circular de 0.2 mm de 
diámetro. 
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- Brillo y opacidad: 

No hay restricciones al brillo y opacidad de la muestra, siem
pre y cuando los valores de reflectancia y contraste de impre
sión respondan a las especificaciones anteriormente indicadas. 

- Colores y tonos: 

Ciertos colores impresos como el rojo, o aquellos con un alto 
componente rojo, generalmente reflejan mucho la luz roja o in
frarroja del scanner al igual que el blanco. Como primera apro
ximación los colores probables para obtener una buena lectura 
(con un scanner de 633 nm} son : 

para las BARRAS (oscuras) 

NEGRO: siempre es el m5s indic~do. 

AZUL: con un alto contenido de ciano. 

VERDE: con bajo contenido de amarillo. 

MARRON: oscuro solamente y con bajo 
contenido de rojo. 

El contenido de ciano del color da un tono "oscuro" visto con 
el filtro wratten 26, también un alto contenido de carbón en las 
tintas es conveniente especialmente para los scanners infrarro
jos. 

La ref lectancia de las barras debe ser muy BAJA (alta absor
ción) o sea: Ro (máx.) <30 %, los valores practicas de Ro igual 
a 1 -18 % normalmente. 

para los.ESPACIOS (claros) 

BLANCO: siempre es el más indicado. 

AMARILLO 

NARANJA 

ROJO 

sin componentes o 
contaminación de otros 
colores. 

Las tintas utilizadas p3ra el fondo ( espacios ) deben ser de 
bajo brillo para permitir los contrastes arriba indicados. La re
flectancia de los espacios deben ser suficientemente ALTA (baja 
absorción) para que el contraste resultante del código sea ma
yor que 63%, que es la especificación m1nima. 

La m1nima reflectancia del fondo debe ser : Re (min.) > 25 % 
normalmente. 
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- ALGUNOS EJEMPLOS DE COMBINACIONES DE COLORES QUE SI PUEDEN 
USARSE. 

Negro sobre Azul sobre Negro sobre Azul sobre 
blanco blanco naranja naranja 

Verde sobre Marrón sobre Verde sabre Marrón oscura 
blanco blanco naranja sabre naranja 

Negro sobre Azul sobre Negro sobre Azul sobre 
amarillo amarillo rojo rojo 

Verde sobre Marrón oscuro Verde sobre Marrón oscuro 
amarillo sobre amarillo rojo sobre rojo 

Estas son las combinaciones de los 4 colores de barra indicados 
(negro, azul, verde y marrón oscuro) sobre los 4 colores de fondo 
indicados (blanco, naranja, amarillo y rojo) cuyo resultado por 
lo general es un contraste mayor del 63 % dentro de las especi
ficaciones E A N. 

Logicamente si usamos colores claros para las barras y/o oscu
ros para el fondo se obtienen combinaciones de colores ILEGIBLES 
para el scanner, la cual si la observamos a través de un filtro 
WRATTEN 26 o CONTRAST CHECK, veremos una s6lamente una mancha 
clara u oscura en vez del código de barras. 

-ALGUNOS EJEMPLOS DE CONBINACIONES QUE NO DEBEN USARSE . 

Amarillo sobre naranja sobre Rojo sobre Azul sobre 
blanco blanco verde 1 verde 2 

Rojo sobre Marrón claro Rojo sobre Rojo sobre 
blanco sobre blanco azul marrón claro 

Negro sobre Negro sobre oro sobre Negro sobre 
verde 1 verde 2 blanco (*) oro (*) 

Negro ~ubre Negro sobre Naranja sobre Rojo sobre 
azul marrón uscu.:::-o oro (*) oro (*) 

(*) Superficies metalizadas. metá1icas o bri11antes: 

Estas superficies generalmente no convienen para formar parte 
directa del código, ni para las barras ni para el fondo, y deben 
ser evitadas siempre que sea posible, imprimiendo el fondo con 
un color claro adecuado y las barras con un oscuro que respondan 
a las especificaciones de contraste indicadas. En los casos de 
envases metálicos, (hojalata, aluminio} se evitará la impresión 
del código directamente sobre el metal utilizándolo corno fondo o 
barras, el mismo criterio se aplica en superficies metalizadas 
por vapor de aluminio en alto vacío y también a las impresiones 
tradicionales cuando algún color posee pigmentos y/o partlculas 
metálicas que le dan una apariencia final muy brillante. cuando 
sea obligatorio utilizar un color metalizado, se usar& solamente 
para el fondo y cuando la ref lectancia del mismo sea suficiente-
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mente alta y constante su composici6n qu1mica a lo largo de la 
impresión. 

- MEDIO TONO: 

El uso de ret1culas debe evitarse siempre que sea posible, ca
so contrario, toda la impresión en medio-tono deberá cumplir las 
especificaciones de contraste arriba indicadas. 

- OSCURECIMIENTO del simbolo: 

Cuando se realice utilizando retículas, el contraste (PCS) de 
la ret1cula sola debe cumplir con las especificaciones m1nimas y 
ser como m1nimo igual al PCS del s1mbolo. El ancho de los espa
cios de la retícula no será mayor que el doble que sus propias 
barras. 
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El control de calidad tiene un significado más que especial 
cuando se trata de la impresión del Código de Barras, debido a 
que la tolerancia y especificaciones del mismo son generalmente 
mucho más estrictas que las del resto de la impresión. Un código 
fuera de tolerancia ( sea en dimensiones, color, contraste, re
flectancia o registro ) no es un error equivalente, en la impre
sión restante, a colores fuera de registro o de tono, sino que 
equivale a equivocarse de texto, cometer errores de dimensión o 
faltas de ortografia en el texto, y consecuentemente es un claro 
motivo de rechazo, con el agravante que el material.impreso pue
de no ser rechazado por el laboratorio farmacéutico sino por la 
farmacia, una vez envasado, con lo cual no sólo se pierde el en
vase sino también el contenido. 

Recordemos una vez más que el objetivo del código no es impri
mirlo bien sino que pueda ser leido por el scanner rutinariamen
te. 

Todo el personal involucrado en el Código de Barras debe com
prender necesaria y obligatoriamente la diferencia diametral que 
existe entre: control de calidad de un Máster, control de cali
dad de un código impreso y captura de datos o scanning ( que 
NO CONTROLA CALIDAD de ningún tipo, sino LEE simplemente). 

5.1- Sistemas simples 

-La forma más simple y elemental de medir las dimensiones de un 
código es utilizando una plantilla, que es una pelicula transpa
rente con un monograma que indica el factor de magnif icación 
aprox. de un código y otro que verif íca las dimensiones básicas 
para un cierto valor de fm. Estas plantillas se colocan sobre el 
material impreso deslizándose hasta ubicarse sobre el código a 
revisar. Las plantillas permiten aproximar el valor de: fm, las 
dimensiones relativas, a veces el ancho aproximado del módulo y 
la correlación de los tres datos ( ver ejemplo en la página si
guiente; figura 11. ). 

Otro sistema simple para medir el módulo es la lupa (o cuenta 
hilos) cuya base está graduada en el sistema del código y factor 
de magniticación <lt:H;.aado, l~ b~!:~ ~s tr;:msparente y trae una es
cala de precisión graduada en tres ranuras graduadas exactamente 
a los anchos minimcs, medio y máximo permitidos para el módulo 
en cada caso. Se ubica en la ranura sobre la primera y última de 
barra de uno de los separadores laterales verificando si el an
cho del módulo está o no en especificación. Este sistema es más 
exacto que el anterior y sólo sirve para medir en ancho del mó
dulo en forma manual, para una medición más exacta del módulo 
puede utilizarse un microscopio de 25 a 100 X de tipo manual. 

Estos sistemas se utilizan básicamente, en el diseño del códi
go y el envase, también lo utilizan todos los vendedores de em
balaje para evaluar los trabajos antes de aceptarlos, los depar
tamentos de marketing, etc. Son sistemas simples, aproximados, 
manuales y económicos, del tipo que toda persona involucrada en 
Código de Barras debe tener consigo. No pueden utilizarse para 
el control de calidad de laboratorio de ningún tipo, especial
mente en la producción de la pelicula maestra (film master). 
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5.2 Analizadores /verificadores e1ectr6nicos para c6digos 1-pre
sos .. 

Existen pocos equipos de este tipo capaces de efectuar tareas 
de control de calidad riguroso y ser a la vez de amplio espectro 
de uso, portátiles y también económicamente accesibles. Antes de 
comenzar a avaluarlos, veremos cuales son los parAmetros del c6-
digo que deseamos verificar y analizar con precisión y en que 
momento de la producción. 

A- tipo de c6digo 

a- factor de magnificación (fm) 

e- módulo (M) 

o- m1nima dif erancia de ref lectancia (M R O) 

E- contraste (P e S) 

F- autochequeo 

A- tipo de c6digo: el verificador deberá reconocer al código 
como tal, los tipos de código que generalmente vienen programa
dos en los verificadores son: E A N 13, E A N s, UPC A, UPC E 
(todos con o sin addendums), c6di90 39, entrelazado 2 de 5, ses, 
HIBC, LOGMARS, AIAG, pudiendo en muchos casos programar al veri
ficador con las especificaciones de formato de uso interno de
seadas. Los equipos antiguos requieren la instrucción externa 
del tipo de código a analizar, los más modernos discriminan au
torn~ticamente el tipo de código_ 

B- factor de m.agnificaci6n: éste es un dato muy importante 
para que el equipo verificador busque en su memoria las especi
ficaciones dimensionales correspondientes a cada factor de rnag
nifícaci,ón o rango de factores, contra los cuales pueda comparar 
las ltcturas gue obtenga. Este dato generalmente es ingresado al 
equipo por el operador en c¿¡d~ caRor según el tipo de código, 
este dato se reemplaza por el "wíde-to-narrow rGttio 0

• 

e- m6dulo: el ancho del módulo es uno de los elementos funda
mentales a verificar en cada código ya que básicamente de el de
penden las dimensiones de las barras y espacios. Es el impresor 
el primer interesado en lograr su impresión correctamente dentro 
de las especificaciones. 

-Módulo ( M ). 

La tabla siguiente nos indica las especificaciones del ancho 
del a6du1o, para cada factor de magnif icación y también los m:ixi
•os y •1n~os permitidos para los sistemas EAN Y UPC, en un có
digo impreso (no es válido para pel1culas MASTER). 
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factor de .m6dulo medido sobre una barra del separador 
magnificaci6n lateral 

::·,' 
ancho·standard m1nimo m:!.ximo 

(fm) ;/¡(mm) (mm) (mm) 
--:·,~.--- -

o.e .. 0.2642 o. 2286 0.2997 
0.9 0.2972 o. 2286 o. 3658 
l..O ··0.3302 0.2286 0.4318 
l.. l. ·o. 3632 0.2464 0.4801 
h2 0.3662 o.2462 0.5283 
l.. 3 0.4623 0.2769 0.5715 
i.4· 0.4242 o. 2997 0.6248 
l.5 0.4953 o. 3175 o. 6731 
1..6 o.5283 o. 3353 0.7214 
1..7 0.5613 0.3531 0.7696 
l..B o .5944 o. 3708 O. Bl79 
l..9 o. 627 4 o. 3886 0.8661 
2.0 0.6604 0.4039 0.9169 

D- m1ni.Jaa diferencia de ref1ectancia : éste parámetro debe 
medirse con un ángulo de inclinación fijo entre el lápiz lector 
y la superficie ya que los ángulos de incidencia y reflexión 
deben ser constantes. Generalmente el verificador requiere una 
referencia fija negra y una blanca para efectuar las comparacio
nes como asi también códigos de precisión impresos sobre subs
tratos fotográficos calibrados para su referencia de reflectan
cia. La reflectancia medida con el verificador es el porcentaje 
( % ) mínimo de luz reflejada y debe ubicarse el valor promedio 
de varias mediciones dentro de las especificaciones. El valor R 
minimo ( % ) = fujo reflejado / flujo incidente. 

E- contraste: La verificación del contraste es básicamente si
milar al caso anterior en lo ~ue rc~pect~ ~1 ánqulo de inclina
ción del lápiz lector y las referencias necesarias de superticie 
y color. Recordemos que el contraste es la relación entre las 
reflectancias del fondo claro: Re (mayor reflectancia) y de las 
barras oscuras Ro (mayor absorción). 

Re - Ro 
PCS =-----------

Re 

Para estas Ültimas mediciones básicamente ópticas se requiere 
un equipo analizador /verificador de laboratorio con lápiz lec
tor de tipo rojo/infrarrojo, base de apoyo con el ángulo correc
to y hacer el barrido o scanning de la muestra a la velocidad 
más constante posible. 

F- autochequeo: cada equipo analizador/verificador debe venir 
de la fábrica, provisto de muestras-patrón, perfectamente cali
bradas de los distintos tipos de códigos perfectamente en espe
cif icaci6n y también errores exactamente calibrados para poder 
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autoverif icar el comportamiento del instrumento en cualquier ins
tante y condición; también estos equipos generalmente se autoblo
quean o indican cuando su carga de baterias está demasiado baja. 

Los equipos ópticos/electrónicos analizadores/verificadores de 
Código de Barras son generalmente unidades portátiles, operadas 
con bater1as, que permiten lecturas rápidas sobre códigos planos, 
siendo adecuado y recomendable utilizarlos sobre productos enva
sados en forma rutinaria ya que estos equipos son por definición 
mucho más exactos y exigentes que el scanner de la farmacia. 
El scanner es normalmente del tipo lápiz, requiere estar en con
tacto con la superficie a analizar, y proporcionan la informa
ción generalmente de cuatro formas : 

-rdpida-sonora: distintos sonidos indican errores. 
-rápida-visual: diodos fotoemisores de distintos colores. 
-visual: en una pantalla de cristal liquido o diodos fotoemi-

sores, indican el número de código leido, tipo, factor de magni
ficación y detalle de errores encontrados o lecturas realizadas 
y otras informaciones. 

-impresa: una pequeña unidad impresora transcribe todas estas 
informaciones sobre una cinta de papel del tipo común para cal
culadoras, permitiendo guardar controles de las verificaciones 
realizadas. 

5.3 Control de calidad de los másters, artes originales, pelicu
las, pruebas de colores, grabado de cilindros, códigos impresos. 

Se detallan a continuación los principales proveedores y equi
pos analizadores / verificadores del Código de Barras. 

A - Stork Graphics (Holanda): 

MASTER CHECK: SG 4000 - s, lápiz scanner rojo. 

Para códigos impresos, control recepción, ajuste scanners en 
farmacias, aerolineas y aeropuertos, NO sirve para másters. 

Equipo portátil, liviano (aprox,: 0.5Kg.) con portascanner in
cluido, pequeño, compacto, display LCD: 16 caracteres + 2 LEO. 

Simple, alta eficiencia, en linea de impresión y recepción, 
precio: bajo. 

Lee: código, desviación ancho de barras en 6 niveles, discri
mina automáticamente códigos: EAN/UPC, 39, 2/5, Codabar. 

MASTER SCAN : SG 4502-S, lápiz scanner rojo de 640 mm. 
Para: códigos impresos, control de originales, fotografías e 

impresiones, laboratorios, NO es aconsejable para Másters. 
En: impresores, deptos. de acondicionamiento, farmacias, aero

lineas y aeropuertos. 
Equipo: compacto, fuerte, peso aprox.: 1.8 Kg con portascanner 

incluido. 
Display: LCO: 64 caracteres + 3 LEO. 
Complejo: rápido y exacto, precio medio, programado en español. 
Lee e imprime : código, desviación de ancho de barras en 8 

niveles, en 11 Diagrama de barras " contraste y reflectancia 
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estático/dinámico, positivos y negativos, discrimina automática
mente códigos: 

EAN/UPC, 39, 2/5, I 2/5, Codabar, ticket IATA. 
Almacena 255 mediciones, con memoria SK RAM + BK ROM incorpo

rada, conexión a computador externo, sirve para captura de datos. 

llASTKR CHECK :n: 

Es un nuevo modelo de características similares al Master Sean 
SG 4502-5, pero más pequefio (15 X 9 X 5 cm) y completo, portátil, 
liviano y que también mide promedio de 10 lecturas; autoapagado, 
almacena la información en memoria o la imprime con impresor op
cional MASTER PRINT II (también portatil); ambos funcionan con 
bacterias. 

B-RJS Inc (E.U.) 

AUTO SCAN 7000: cabezal scanner motorizado de velocidad cons-
tante, rojo o infrarrojo. 

En sus dos versiones: 
Para: MASTERS y códigos impresos, mide al ancho de las barras. 
Lee por transparencia y por reflexión positivos y negativos. 
Equipo de laboratorio, fijo, de mesa, peso aprox. : 12 Kg, 

precio : al to. 
Complejo, con impresora incluida para: código, ancho de barras 

(mm) analizando individualmente cada caracter, factor de mag
nificación, densidad ( CPI ), tolerancias, desviación promedio, 
contraste, reflectancia, diagnóstico. 

Programas para códigos: EAN/UPC, 2/5, I 2/5, codabar, 93, 39 
(AIAG, ANSI, HIBC, LOGMARS) con standard de calibración incluido. 

CODASCAN II: 

Scanner incorporado rojo o infrarrojo 
Para: cóUlgos i~preso~, únicamente. 
Equipo semiportátil, precio: medio. 
Simple, con impresora incluida. 
Programas para códigos: EAN/UPC, I 2/5, 39 ( AIAG, AIM, ANSI, 
CASECODE, HIBC, LOGMARS ) 
Lee: tolerancias, contraste,reflectancia, desviación promedio. 
Conexión a computador externo. 
Display: LCD: 32 caracteres + 3 LEO. 

C Photographic Sciences Corp. (EU) 

-Qu:ICK CHECK III: 
Para códigos impresos, simple lápiz scanner rojo / infrarrojo, 

lee MRD, contraste, reflectancia, impresora portátil, precio me
dio, liviano (aprox.: O.BKg), display LCO 2 lineas, 32 caracteres 
más 5 LEO, NO apto para Másters. 

Selección externa de códigos: EAN/UPC, 39, I 2/5, dimensiones. 

~Ul:CK CIIBCK IV: 
Para códigos impresos, simple, lápiz scanner rojo, lee con

traste, reflectancia MRD; discrimina automáticamente códigos: 
EAN/UPC, 39, I 2/5, 128, Codabar, selección externa de dimensio-
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nes, promedio de 10 lecturas, almacena 75 códigos, con impresora, 
portatil, precio medio, liviano (aprox.: o.s Kg.), display LCD 2 
lineas, 32 caracteres + 5 LEO, conexión a computador externo, NO 
apto para Másters. 

Uso: Impresores y gráficos en general, originales, pruebas, fo
tografia , impresión y recepción/despacho. 

-QUZCK CHECK V: 
Es la nueva versión más completa y actualizada del modelo 
QUICK CHECK IV; al cual se agrega lo siguiente: 
- impresión y analisis del 11 SCAN PROFILE " (señal analógica 

del scanner). 
- 16 simbologias industriales standard 
- medición directa del módulo 
- es programable 
-uso: especial para control de calidad en aplicaciones indus-

triales. 

D -S~MBOL TECH. Inc.(E.U.) 

-LASER-CHECK LC 2811: 
Scanner de HeNe rojo 
Para: códigos impresos, promedia lecturas por barrido horizon-

tal, NO es recomendable para Másters. 
Equipo de mesa, para laboratorio, peso aprox.: 18 Kg • 
Precio: alto. 
con impresora incluida para: código, constraste, reflectancia, 

decodificación porcentual, positivos y negativos, estático/diná
mico. 

Conexión a computador externo. 
C6digos: EAN / UPC, I 2/5, 39, Codabar. 

5.4 -control durante la impresión, conversión, stock, envasado y 
tráfico 

Una de las funciones principales del analizador/verificador es 
la de dar información al impresor durante el proceso industrial, 
indicando en cada control de producción cual es el estado de an
cho de las barras y lo t~ndcnci~ del mi~mo a aumentar o reducir 
sus dimensiones, permitiendo y dando tiempo as1 a corregir estos 
defectos an~es que se vuelvan criticas. 

El equipo utilizado debe indicar en forma rápida y simple que 
el código verificado está en especificación y también que las 
barras han comenzado a engrosarse ( o afinarse ) o que ya están 
fuera de especificación y el motivo. Simultáneamen~e indicará si 
existe algún error extra de módulo, caracter de verificación, 
inclusive contraste y reflectancia en los casos en que el código 
no llevará un barniz o laminado transparente porterior. 

Se aconseja la verificacion rutinaria durante la impresión, 
por ejemplo cada vez que se hace el control de calidad de regis
tro y tono de colores, inclusive dejar en la planilla de control 
rutinario el papel impreso con datos verificados por el scanner 
del analizador/verificador. 

Los materiales impresos que son posteriormente laminados, de
ben ser verificados luego del periodo de estacionamiento para 
curado del adhesivo y antes de otro proceso posterior, en estos 
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casos, como obviamente hay una pel1cula transparente sobre el 
código Y tal vez un adhesivo también, debe verificarse espec1f i
camente la ref1ectancia y contraste además de las especif icacio
nes dimensionales. 

Periodos largos de estacionamiento del stock del material de 
empaque terminado, su exposición a la luz solar directa e intem
perie, también puede efectuar al material y al código dimensio
nalmente, en especial cuando alguno de los substratos es celu
l6sico o de polietileno de baja densidad sin soporte. Por este 
motivo entre otros, la industria farmacéutica debe realizar con 
cuidado el control de calidad de recepción del material de em
paque, con un equipo analizador/verificador para tener certeza 
de las condiciones del código en ese momento. 

Luego del acondicionado y hasta la distribución deben efec
tuarse controles de calidad de tipo estadistico, con verificado
res de laboratorio fisicamente similares al scanner de la far
macia pero electrónicamente programados para efectuar varias 
lecturas de un mismo código en el producto y en su forma fina1, 
indicando porcentajes j! promedios de lecturas realizadas exito
samente. El scanner de la farmacia no sirve a este efecto, ya 
que no es un instrumento de control de calidad de laboratorio 
sino una herramienta de comercialización, por ejemplo: si el 
scanner de la farmacia obtiene una lectura correcta sobre 1000 
creeriamos que el código está bien impreso lo cual obviamente es 
un error, ya por lo general se considera un código aceptable só
lo si produce más de 30% de lecturas correctas. 

Por este motivo, una vez más insisto que el scanner de la far
macia o cualquier otro para CAPTURA DE DATOS, NO debe uti1i
zarse en ningún caso como método de CONTROL DE CALIDAD, pues 
obviamente no lo es. 

- ca1ibrado 

Todos los instrumentos analizadores / verificadores de Código 
de Barras son generalmente de tipo electrónico y pueden descali
brarse o desviarse por múltiples motivos; por lo tanto deben ser 
revisados rutinariamente, para lo cual se debe disponer de pa
trones de calibración adecuados, que habitualmente ya vienen 
junto con los instrumentos. 
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Existen diversas versiones tipos de sistemas lectores o scanners, 
fundamentalmente dependiendo de la forma de lectura, el destino del 
scanner y el tipo de fuente lumínica, que se explica a continuación. 

6. 1 La l.uz 

La luz, visible, a la que estamos totalmente acostumbrados es un 
fenómeno natural que nos provee diariamente el sol y las estrellas, 
la misma llega directamente o reflejada a los distintos objetos que 
la absorben y reflejan de distintas maneras, permitiéndonos 0 ver11 y 
distinguir colores, tonalidades, etc. 

Desde fines de siglo XVII coexisten dos teorías respecto de la 
naturaleza de la luz. 

UnA tcoria dice que la luz es un fenómeno de tipo ondulatorio y se 
propaga en general como ondas electromagnéticas al igual que otras 
expresiones de propagación ondulatorias como las ondas de radio, el 
sonido, la televisión y comunicaciones, los rayos x, etc., lo cual es 
correcto. 

La otra teoría considera a la luz un fenómeno corpuscular, tratándose 
de millones de pequeñas partículas cargadas de energía lumínica 
llamadas fotones que se mueven y propagan en linea recta, en forma 
ondulatoria, lo cual también es correcto. 

Asi, la física clásica y la moderna física cuántica se aproximan más 
a interpretar el paradójico fenómeno llamado: luz, que conjuntamente 
con nuestros ojos, nos permiten "VER". 

Una particular aplicación de este mismo principio nos permitirá 
recoger y procesar las informaciones almacenadas en los códigos de 
barras, iluminándolos con cierta luz muy especial y viéndolos con un 
ojo electrónico muy particular que se llama scanner. 

La luz se propaga con una forma de onda sinusoidal y se la identifica 
por su frecuencia ( cantidad de ciclos por segundo: c/s, o Hertz ) o 
poc su 1ongitud de onda ( distancia entre el principio y fin de una 
onda o ciclo ) , una es inver::;c:1.H1untc proporcional a la otra. 

La longitud de onda se mide en metros ( m ), o sus múltiplos: 

ANGSTROM ( A ): la diezmillonésima parte de lmm. 
NANOMETRO ( nm ): la millonésima parte de lmm. 
MICRON ( u ) : la milésima parte de 1mm. 
MILIMETRO ( mm ) , etc. 
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La luz del sol forma todo el espectro de colores visibles que van del 
color rojo al violeta ( comúnmente identificados con el arco iris, 
teniendo en cuenta que el blanco es la suma de todos los colores y el 
negro es la diferencia o ausencia de ellos ) más allá del rojo y 
violeta el espectro es invisible y se llama infrarrojo o 
ultravioleta. 

El espectro visible abarca longitudes de onda comprendidas entre 400 
nm (violeta) y 700 nm (rojo)¡ se llama infrarrojo a las longitudes de 
onda cercanas y mayores que 70 nm y ultravioleta a las cercanas y 
menores que 400 nm. 

Los sistemas de scanning aplicados a los códigos de barras, utilizan 
por lo general, un rango de longitudes de onda que va del color rojo 
visible hasta el infrarrojo cercano. A estas frecuencias se dan los 
fenómenos de absorción y reflexión de la luz por las barras y 
espacios del código dentro de lo:J colorcz ·1 contraz.tec que ce 
especifican para este uso. 

El espectro electromagnético 

Los scanners que se utilizan para los códigos de barras 
tradicionales, emiten y reciben en longitudes de onda fijas y 
predeterminadas que son básicamente: 

ROJO: 

INTERMEDIO: 

INFRARROJO: 

6JJnm - la más difundida para codificaciones comercia
les, permite el uso de scanners gaseosos ( HeNe) , es 
visible al ojo humano. 

750nm - similar al rojo, parte de su espectro es IR, 
( infrarrojo ), permite usar los diodos láser (de 
estado sólido ) pero vuelve muy dificil la lectura 
de los colores verde y azul, es relativamente invisi
ble al ojo humano. 

9JOnm - permite leer " a través 11 de ciertos filtros 
de seguridad y contaminantes ( aceites, grasas ), re
quiere tintas con alto contenido de carbón, no sirve 
para papel térmico orgánico, es totalmente invisible 
al ojo humano. 

La elección de estas longitudes de onda son relativamente 
independientes del tipo de scanner y fuertemente dependientes del 
tipo de sustrato, impresión y objeto de1 código y suplementación. 
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6.2 LOS scanners 

Se llama scanner al instrumento lector 
óptico electrónico capaz de emitir y 
recibir un haz de luz rojo, intermedio 
o infrarrojo, de tipo no coherente 
(LEO) o coherente (LASER); el scanner 
explora el simbolo iluminándolo a lo 
ancho y recibe el haz reflejado en un 
transductor óptico convirtiendo asi 
una onda electromagnética ( visible o 
no ), en una señal eléctrico analógica. 

Se llama decodificador al circuito 
electrónico que transforma esta señal 
en digital {sur.Asión de 1 y o en forma 
de pulsos ) y la procesa hasta desci
frar su contenido y verificar que 
corresponde 100% a un código de barras 

llJT .,:;"'"""º" dlgU~ 

l 

para el cual fue programado, identifi-
cando al código transmitiéndolo a un computador central. 
casos, el circuito decodificador se encuentra dentro 
scanner. 

En algunos 
del mismo 

El objeto del scanner es la captura de datos o el control de calidad 
del simbolo. 

La elección del scanner adecuado para cada necesidad es visiblemente 
compleja y conviene confiarla a empresas tecnológicamente capacitadas 
o asesorada por AM.ECOP. 

6.2.1. Scanner portátil (hand-held) 

Es aquel donde el objeto que inmóvil y el scanner o la luz se 
desplazan en forma manual o automática. 

6.2.1.1. ñanu~i, ;x::>rté~il 

El scanner se desplaza en forma manual (manual wand), es de bajo 
precio y consumo, ideal para pequeños volúmenes de trabajo. Permite 
sólo una lectura por vez ( aproximadamente l lectura/seg), requiere 
un minimo de entrenamiento para mantener la velocidad y ángulo de 
inclinación constantes. No lee bien simbo los si no son de al ta 
calidad y puede leerlos de cualquier longitud, su apertura es de 
aproximadamente 4-15mils. (0.1-0.4 mm). 
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6.2.1.1.1. Scanner manual de contacto (contact wand) 

Generalmente tiene forma de lápiz con tran8ductores de estado sólido 
(LED), contiene 1-4 LED emisores de luz y normalmente una fotocelda 
(receptora) . 

Es el tipo de scanner más económico y simple: sólo lee códigos planos 
( en dos dimensiones ) y debe estar en contacto real con el código, 
su consumo energético es mínimo ( 3 - 10 rn A/5VCC ). Se utiliza en 
la gran mayoría de los analizadores/verificadores portátiles, ya que 
al estar en contacto directo con el código, los errores de enfoque, 
son prácticamente despreciables. 

6.2.1.1.2. Scanner manual, de aproximación (non-contact wand) 

Su costo es de tres a seis veces mayor que un scanner de contacto. 
El código debe mnntcnerse dentro de un estrecho rango de profundidad 
de campo y se deben controlar tres dimensione::: 1 por lo tanto puede 
leer superficies curvas o irregulares. No lee bien símbolos pequenos 
ni truncados y puede leer objetos en movimiento en algunos casos. 
También sirve para símbolos en ubicaciones dificiles de alcanzar. 

6.2.1.2. Automático, portátil 

El objeto queda inmóvil y l.a luz del scanner se desplaza en forma 
automática, sea por medios mecánicos o electrónicos (automatic hand
held). Permite múltiples lecturas por segundo y lectura redundante. 
no requiere entrenamiento muy especializado y lee códigos impresos de 
mediana calidad. 

6.2.1.2.1. scanner automático 

Donde la luz se propaga en forma no coherente. Esto quiere decir que 
se propaga en forma simultánea en distintas direcciones, no en fase y 
en algunos casos con distintas longitudes de onda, ejemplos: algunos 
diodos fotoemisores (LEO), las lámparas incandescentes, la luz del 
sol o de una vela. La energia se dispersa, por lo tanto se obtienen 
rangos u~ ~rofundidad dP r.ñmpos estrechos. 

6.2.1.2.1.1. Scanner LEO automático portátil de luz no coherente 

Los diodos fotoemisores son transductores de estado sólido, el. 
scanner equipados con LED's posee una profundidad de campo limitada, 
menor de 15 cm y un ancho de lectura usualmente menor de 10 cm. 
También puede requerir ciertos ajustes según la densidad del código, 
o sea que conviene utilizarlo para un tipo único de código 
rutinariamente. 
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6.2.1.2.1.2. Scanner "CCD" (descarga 
automático portátil de luz no coherente 

ESTA TESI$ UB .~rnE 
SM.fR .BE LA Dm~WTE~¡, 
acoplamiento capacitivo) 

Es un dispositivo de contacto virtual, o sea que lee por contacto 
real o hasta aproximadamente 2. 5 cm de distancia, permitiendo leer 
códigos sobre superficies irregulares o curvas. Es generalmente muy 
liviano, pequeño, con o sin decodificador incluido, con indicador de 
lectura auditivo y/o visual. Se acciona con un interruptor o por 
presencia de código y viene en distintos anchos de campo, según el 
tipo de código. 

Ofrece en general buen rendimiento, sin entrenamiento previo y su 
promedio de lectura por segundo es de 50-100 según la marca. Ilumina 
el código con una fuente plana de luz roja ( 633mm) y recibe el haz 
plano reflejado sobre un panel de rnicroceldas donde por descarga 
capacitiva transforma la luz en señal electrónica a decodificar. 

6.2.1.2.2. Láser eutomático portátil 

Donde la luz se propaga en forma coherente (LASER) es decir, en donde 
todas las ondas son iguales, de la misma frecuencia, amplitud y 
además están en fase. Se produce una al ta concentración de la 
energía y una dispersión tan pequeña que en condiciones adecuadas se 
podría iluminar la luna desde la Tierra. Por estos motivos, el 
scanner puede enfocar con precisión a diferentes distancias, 
permitiendo un alto rango de profundidad de campo, leyendo 
superficies irregulares o curvas. El haz de luz se mueve por medios 
óptico-mecánicos propios, por lo cual su uso no requiere 
entrenamiento previo. Puede leer códigos de al ta, baja densidad o 
truncados, por lo general sin ajustes, y la apertura típica del haz 
es de 8 a 10 mils (0.2-0.25 mm) o sea resolución media. 

6.2.1.2.2.1. Scanner láser, portátil de estado sólido (LED) 

Se basa en dispositivos electrónicos semiconductores conocidos como 
diodos fotoemisores. Proporciona muy buena profundidad de campo 
( hasta 45 cm) y ancho de campo ( hasta 28 cm). Es liviano, pequeño 
y generalmente trae el decodificar ya integrado: de muy bajo consumo 
electrlco (o. 5-0. 7!i n), la luz e:; gcncro.lr.:cntc infrarroja de 750 n 
930 nm, aunque se está desarrollando también en el espectro rojo 
visible (633 nm). 

6.2.1.2.2.2. Scanner láser, portátil de estado gaseoso 

El transductor es un tubo lleno de gas, (generalmente HeNe), donde ~e 
produce una al ta excitación molecular que genera un haz de onda.& 
electromagnéticas coherentes (LASER); la luz es usualmente roja (633 
nm) y la profundidad y ancho de campo obtenibles son iguales o 
superiores a las del diodo láser. El tamaño y consumo es obviamente 
mayor que las láser de estado sólido y la vida útil del tubo láser es 
de aproximadamente 20,000.horas. 
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6.2.2. Scanner fijo (Fixed mount scanner) 

Es aquel donde el scanner queda inmóvil y el objeto se desplaza en 
forma manual o automática. 

6.2.2.1. Scanner fijo 

El objeto es deplazado en forma manual. 

6.2.2.1.1. Scanner fijo de haz simple lineal (single beam) 

El haz de luz barre en línea recta al campo visual, produciendo una 
línea roja visible que permite enfocarlo correctamente. 

Generalmente es compacto, ocupa poco espacio y es fácil de ubicar e 
incluso de mesa. Provee una gran profundidad de campo ( 60 cm) y 
generalmente opera con todos los códigos y en todas las densidades 
habituales. 

6.2.2.1.2. Scanner fijo de haz multi-axial, de ranura (omni-slot 
scanner) 

Es el tipo de scanner normalmente utilizado para punto de venta, por 
ejemplo las cajas de supermecados. El haz de luz barre el campo 
visual en tres o cuatro lineas rectas simultáneamente (multi-axial) y 
por lo tanto, no requiere generalmente una orientación especial del 
símbolo. Usualmente se ubica en la mesa contigua a la caja 
registradora, horizontalmente, mirando hacia arriba; también se puede 
ubicar lateralmente. La ventana o ranura debe limpiarse regularmente 
y reemplazarse anualmente. Procesan hasta 15,000 artículos/hora, la 
profundidad de campo típica es de hasta 25 cm de la ventana y la 
velocidad de aproximadamente 500 lecturas/seg. Su vida útil se 
estima en 10 años de uso normal. 

6.2.2.1.3. Scanner fijo de ranura, económico (slot scanner) 

Es similar al .caso anterior, pero de bajo precia, a cambio de 
ROcrificar parcialmente su rendimiento, por ejemplo: el producto debe 
presentarse semiorientado al scanner y na en cualquier po~lción. 

6.2.2.2. Scanner fijo 

El objeto es desplazado en forma automática; generalme.nte para 
aplicaciones industriales. 
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6.2.2.2.1. Scanner fijo de alta velocidad, omni direccional (omni 
scanner) 

Este tipo de scanner permite alta capacidad de procesamiento para 
simbolos en cualquier posición a muy alta velocidad, especialmente en 
cintas transportadoras, en donde tamaño y posición del símbolo son 
impredecibles. El precio es al to pero garantiza al ta productividad 
independientemente de la orientación del código de barras. 

6.2.2.2.2. Scanner fijo de alta velocidad unidireccional (raster
scan) 

Permite procesar símbolos a 
significativamente más bajo, 
símbolo de forma que la linea 
un juego completo de barras. 
distancia a alta velocidad. 

al ta velocidad y con un costo 
pero requiere una orientación del 

del scanner intercepte necesariamente 
Permite la lectura hasta un metro de 

6.2.2.2.3. Scanner fijo lineal (single-line) 

Es un scanner de velocidad media, para cintas transportadoras de baja 
velocidad. Tiene bajo precio, comparado con los dos anteriores y una 
buena profundidad de campo. La posición del símbolo en el objeto se 
vuelve importante para el scanner, para su correcta lectura. 
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Conc1usi6n de la Tesis. 

En la Industria Farmacéutica corno en muchas otras indus
trias se ha incrementado el uso de sistemas computarizados 
para almacenar y procesar información de todas las areas de 
la empresa; por lo que es necesario tener un sistema exacto 
y confiable, para la identificación y localización repetiti
va de productos a nivel industrial y comercial. 

El código de barras es el sistema informático de identifi
cación de reciente implementación, el cual es leido y proce
sado automaticamente por la computadora, con el que se puede 
tener un control interno computarizado de los diferentes 
productos farmaceúticos. 

La enorme aceptación ganada por este sistema se debe tanto 
a su exactitud, precisión y confiabilidad para la recolec
ción automática y sistematizada de información impresa, como 
su capacidad de establecer lazos de intercambio entre la 
industria farmacéutica y el distribuidor de sus productos a 
gran escala. 

Es recomendable para implementar el código de barras, 
asignar el proyecto y responsabilidad a un grupo de trabajo, 
el cual deberá asesorarse lo mejor posible y contactar a 
todas las personas y áreas involucradas con el código de ba
rras. 

Se presentó a profundidad el sistema E.A.N. debido a que 
es el que se está usando en México, indicando los factores 
de magnificación más recomendados, asi como la codificación 
de los caracteres dependiendo de su colocación en el código. 
Se vió también la fórmula para el cálculo del caracter veri
ficador y su comprobación; el cual es muy importante cuando 
se a:::;iyn.a un ::.6dig~ ª""' h""r.ras a un producto nuevo y/o ya 
existente y evitar lecturas erróneas del scanner y u~volu
ciones del producto. 

En el diseño del código de barras, lo más importante es la 
pelicula maestra (film master), que debe ser generada por un 
equipo de fotocomposición computarizada, de acuerdo al tipo 
de impresión, maquinaria, substrato y condiciones donde será 
empleada. 

La colocación del código en el empaque dependerá de la 
forma del producto farmacéutico y su color y contraste está 
dado por una guia de colores, teniendo las barras en un co
lor obscuro, evitando el color rojo, y los espacios en un 
color claro. 

El control de calidad del código de barras va desde un 
sistema simple, hasta los equipos verificadores/analizadores 
electrónicos; con el objetivo de que el código de barras cum-
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pla con las especificaciones establecidas por el departamen
to de Ingeniería de Empaque, las cuales deben contemplar la 
mayor información posible ( Reflectancia, contraste, Ancho 
del módulo, Verificación de los caracteres, etc.). 

Los scanners de las farmacias o tiendas de autoservicio 
solamente leen el código y NO deben ser utilizados en ningún 
caso como método de control de calidad, pues obviamente no 
lo es. 

Las posibilidades de aplicación del código de barras se 
están ampliando; nuevas formas, métodos, problemas y solu
ciones enriquecen su forma constante de aplicación. Algunos 
ejemplos de desarrollo que se encuentran en periodo de im
plementación incluyen a: 

- Tarjetas de identificación personal, tráfico y segu
ridad. 

- Movimiento de cajas, cargas y contenedores en gene
ral. 

- Usos gubernamentales, militares, correo, etc. 

- Aplicaciones internas dentro de la industria farma-
céutica. 

- Codificación e identificación de todo lo imaginable 
que pueda proporcionar beneficios comerciales, indus
triales y económicos. 
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