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Normas básicas de redacción  
técnica y presentación de  
escritos para revista ventana

Ventana es una Revista informativa 
y sociocultural de la acción local 
y universitaria. Está adscrita al 
Departamento de Vida Estudiantil y 
Servicios Académicos del Campus 
Tecnológico Local San Carlos, 
Tecnológico de Costa Rica, por lo 
tanto todos los artículos, columnas 
de opinión, notas informativas y 
otros, deberán estar en consonancia 
con los siguientes objetivos:

•  Informar sobre las actividades 
académicas, de investigación, 
y de extensión que realiza el 
Campus Tecnológico Local 
San Carlos del Tecnológico de 
Costa Rica (ITCR) y su impacto 
en el desarrollo de la zona de 
influencia (Región Huetar Norte).

•  Crear un espacio de información, 
opinión y análisis de la importancia 
de la gestión y la acción local en 
el desarrollo de las comunidades 
y sus actores sociales.

•  Vincular al Campus Tecnológico 
Local San Carlos del ITCR con 
otros actores de la comunidad 

mediante la información que se 
genera en el trabajo cotidiano de 
la Sede, que se relaciona con la 
gestión, la acción local y la cultura.

•  Potenciar la ganancia social 
del quehacer universitario 
en la zona Huetar Norte.

•  Brindar a las diferentes 
organizaciones de la zona, 
personas, estudiantes e 
investigadores que realizan 
y estudian la gestión local, 
un espacio de divulgación 
de su quehacer.

•  Informar sobre la cultura 
popular y las costumbres de la 
zona Huetar Norte propiciando 
su arraigo para así colaborar 
con su fortalecimiento.

Características de los artículos

•  Escritos en Word, en letra Times 
New Roman 14, que no exceda de 
tres páginas a espacio y medio. 
(El espacio de fotografías no se 
considera como parte del texto).

•  Cuando el artículo sea de opinión, 
el autor se responsabilizará 
totalmente por el contenido del 

mismo, exonerando al Instituto 
Tecnológico de Costa Rica de las 
opiniones vertidas en el escrito.

•  El lenguaje y vocabulario utilizado 
tanto en las columnas de opinión 
como en los artículos deberán 
guardar las normas de respeto, 
decoro y nunca se utilizará el 
espacio para ofensas de tipo 
personal hacia ninguna persona.

•  El lenguaje de los escritos debe 
ser sencillo, claro y entendible, 
tomando siempre en cuenta 
el público al que va dirigida la 
revista: (Estudiantes universitarios, 
colegiales, miembros de 
organizaciones sociales y 
empresariales, tomadores 
de decisiones, profesores 
universitarios y docentes de 
todo nivel. En general puede ser 
leída por cualquier público).

•  Cualquier persona puede sugerir 
su tema para publicar en la Revista, 
únicamente debe hacerlo previa 
coordinación con la Dirección 
de la Revista para efectos de 
espacio y coordinación.
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Costa Rica enfrenta múltiples 
desafíos para mejorar la 
conectividad del hábitat, unir 
sus zonas de protección y 
reducir la mortalidad de fauna 
en carretera, a la vez que 
aumenta la red vial necesaria 
para intercambios comerciales, 
así como para el transporte 
de insumos y suministros. 

Las carreteras y el tráfico vehicular 
pueden aumentar la mortalidad 
de fauna silvestre debido a los 
atropellos, los cuales se producen 
principalmente durante la noche y 
el amanecer, cuando la visibilidad 
del conductor es más limitada. 

En consecuencia, las vías actúan 
como barreras para el movimiento 
de animales y migración, lo 
que afecta tanto la cantidad 
como la calidad del hábitat de 
la vida silvestre, y amenaza las 
poblaciones y ecosistemas a 
largo plazo (Spellerberg, 2002; 
Forman et al. 2003, citados por 
van der Grift et al. 2012).

La mortalidad por atropellos puede 
reducir la abundancia poblacional, 
si esta es lo suficientemente 
alta en relación con tasas de la 
mortalidad de fondo, es decir, la 
que sufre la población en forma 
natural (Fahrig y Rytwinski, 2009, 
citado por Jackson y Fahrig, 2011).

El atropellamiento de la fauna se ve 
afectado por características propias 
de cada especie, como el tamaño 
del cerebro y del cuerpo, la dieta, 

los tiempos y actividad (diurnos o 
nocturnos), el cuido parental, las 
capacidades de desplazamiento y 
velocidad, así como la longevidad, 
entre otros (Carvajal y Diaz, 2014).

En las últimas dos décadas, la 
comprensión de cómo las redes 
viales impactan la vida silvestre 
ha crecido considerablemente 
producto de la aparición de 
la “ecología de carretera”, que 
ha propiciado el análisis del 
hábitat ligado a los caminos 
y la eficiencia de las medidas 
de mitigación (White, 2007). 

Una de las medidas estructurales 
más difundida es la colocación de 
zonas de paso conocidas como 
“pasa faunas”. Estas estructuras 
pretenden que las poblaciones 
logren atravesar las vías en sus 
desplazamientos tanto diarios 
como estacionales en búsqueda 
de alimentos, fuentes de agua o 
pareja reproductiva, aumentando 
la conectividad del ecosistema.

Según el Ministerio de Obras 
Publicas y Transporte (MOPT, 
2022), en el país se recomienda 
la utilización de dos diferentes 
tipos de paso para fauna silvestre. 
Los pasos elevados o arborícolas 
están dirigidos especialmente a 
mamíferos de pequeño y mediano 
tamaño como monos, ardillas, 
zorros, osos perezosos, martillas, 
entre otros. Este consiste en 
la colocación de plataformas 
como puentes, cuerdas o 
cables elevados entre árboles a 
ambos lados de la carretera que 
permitan el libre desplazamiento 
de los animales (Figura 1). 

Por otra parte, los pasos inferiores 
o subterráneos (pasos secos) son 

estructuras tipo cajón, diseñados 
para vertebrados pequeños, 
medianos y grandes; sin embargo, 
es normal que sea utilizado por una 
gran variedad de anfibios, reptiles, 
entre otros. Es común que deban 
de ser acompañados de barreras, 
como mallas para conducir los 
animales, y es muy importante un 
buen drenado del mismo (Figura 2).

La colocación de los pasos de 
fauna y su diseño deben estar 
acompañados por un estudio 
técnico que permita determinar 
con antelación las zonas con 
alta fragmentación de hábitat 
cercanas a carreteras de alto flujo 
vehicular o proyectos viales en 
construcción. Posteriormente, 
se debe realizar un inventario 
de los animales atropellados, 
si ya existe la carretera, o las 
poblaciones vulnerables al 
atropello, por comportamiento 
propio de las especies. Una vez 
que se conocen las especies y 
las zonas vulnerables, se define 
el tipo de pasa fauna y la zona 
específica de la colocación. Por 
ejemplo, es común que en aquellos 
segmentos de la carretera con 
curvas pronunciadas se dé un 
mayor número de atropellos 
(Figura 3), dado la falta de 
visibilidad a larga distancia.

También, se ha propuesto que 
este tipo de estructuras vayan 
acompañadas de señales que 
adviertan a los conductores las 
probabilidades de encontrar 
animales en la carretera (Figura 
4), así como de reductores de 
velocidad o barreras que impidan 
a los animales llegar a las 
carreteras. Por desgracia, estas 
pueden limitar las migraciones 
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y los movimientos regionales, lo 
que genera metapoblaciones.

Según Ruediger y Digiorgio (2002), 
los pasos de fauna elevados son 
uno de los más beneficiosos 
y fáciles de incorporar como 
estructuras de cruce para la vida 
silvestre porque son usualmente 
abiertos, provistos de luz natural 
y con un confinamiento mínimo, 
de manera que muchas especies, 
incluso carnívoros de diferentes 
tallas, utilizan este tipo de cruce.

Jackson y Griffin (2000), al igual 
que Ruediger y Digiorgio (2002), 
reconocen y recomiendan los 
beneficios de los pasos elevados, 
ya que en apariencia son más 
adaptables a muchas especies. 
Si se comparan con los pasos a 
desnivel o subterráneos, estos son 
poco confinados y más tranquilos, 
mantienen las condiciones 
ambientales de lluvia, temperatura 
y luz, y pueden servir de rutas de 
paso para vida silvestre y hábitats 
intermedios para pequeños 
mamíferos, reptiles y anfibios. 

La colocación de estructuras de 
paso puede ser muy importante 
para algunas especies, incluso 
especies relativamente móviles. 
El largo de la estructura es 
especialmente importante 
para animales pequeños. Los 

mamíferos son por lo general 
capaces de aprender a utilizar 
pasos elevados o sistemas de 
túneles y pueden transferir ese 
conocimiento a las generaciones 
venideras (Ford, 1980; Ward, 1982; 
Paquet y Callaghan, 1996; citados 
por Jackson y Griffin 2000).

Es importante que la colocación de 
este tipo de estructuras siempre 
vaya acompañada de una campaña 
de sensibilización al conductor, ya 
que la reducción de la velocidad 
y la prioridad de paso a especies 
silvestres es posiblemente el 
mejor aliado de nuestra fauna. 
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Caso vinculación TEC con 
la Federación de Cámaras 
y Asociaciones de la 
ruta norte Costa Rica

Figura 1. Paso de fauna aéreos, recomendados para 
especies pequeñas y medianas de mamíferos.

Figura 2. Pasos subterráneos o a desnivel, recomendado 
para mamíferos mediados y grandes. 

Figura 3. Carretera con curvas pronunciadas 
aumenta la probabilidad de atropello por lo que 
recomienda la colocación de pasos de fauna.

Figura 4. Señales nacionales de marcaje de 
zonas de cruce de animales silvestres 
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Introducción
Las universidades deben 
orientar sus esfuerzos hacia la 
generación de conocimientos 
que contribuyan a generar 
procesos de innovación. Para esto, 
transcender del ámbito académico 
a los sectores productivos resulta 
fundamental, puesto que de 
esto depende tanto el desarrollo 
del país como su prestigio.

La interacción universidad-sector 
productivo genera un conocimiento 
recíproco a partir de la relación 
entre el quehacer académico y 
la experiencia empírica generada 
en las actividades productivas 

de los diferentes sectores. 
Gestionar de manera eficiente 
este conocimiento es algo que los 
agentes de cambio que gestionan 
esta articulación deben valorar. 

La gestión del conocimiento puede 
entenderse como un proceso que 
implica la difusión de nuevas ideas, 
la innovación y la transferencia 
de conocimiento (Lobo, 2004). 
La Figura 1 representa la 
articulación entre las universidades 
y los sectores productivos. 

En tiempos de crisis económica, 
estas relaciones de articulación 
se hacen aún más importantes. 
La academia, como ente de 
cambio, debe encontrar los 
mecanismos internos y externos 
que permitan hallar la ruta 
adecuada para proponer soluciones 
innovadoras a los problemas que 
aquejan al sector productivo.

El modelo académico del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (ITCR) 
promueve esta articulación 
mediante la docencia, la 
investigación y la extensión. El caso 
que se expone en este artículo, se 
gesta en esta institución durante 
el primer semestre de 2022, con 
la participación de cuatro actores: 
el Seminario de Trabajo Final de 
Graduación (STFG) de la Escuela 
de Administración de Empresas; 
el Centro de Transferencia 
Tecnológica y Educación Continua 
(CTEC), por medio de la Gestión 
de Vinculación con los Sectores 
Productivos; el Programa de 
Regionalización Interuniversitaria 
(PRI); y el proyecto “Federación 
de Cámaras y Asociaciones de 
la Ruta Norte Costa Rica”. 

Figura 1. Articulación de gestores de vinculación 
Nota: Elaborado con base en Lobo (2004) 


