
Clase sobre 
 Escritura

Académica
Parte II



Habitualmente, en nuestros prácticos, incorporamos palabras y/o
fragmentos correspondientes a lecturas de la materia o de otros
recorridos. Esto es sumamente valioso, pero es fundamental que las
ideas que no son de nuestra autoría sean referenciadas correctamente
para evitar plagios y, también, para que quien quiera recuperar esa cita
pueda acudir al texto original. 

¿Cómo sumamos e identificamos esas otras voces en nuestros
trabajos? A través de citas directas, indirectas y de apoyo.  

Incorporación de otras voces en nuestros textos



Tipos de citas

La información que utilizaremos para armar la referencia será:
apellido del/la autor/a, el año de publicación y, en caso de cita
directa, la página de la cita; generalmente esto se coloca entre
paréntesis al final de la cita: (Apellido, año, p. XX).

Citas directas: 
usamos comillas

o a bando

Citas indirectas:
a través del
parafraseo

Citas como apoyo: 
mediante la

mención de obras

La recomendación, en el marco de la materia, es utilizar el sistema
de citación APA, construido por la American Psychological
Association.



Cuando la cita textual tiene menos de 40 palabras la colocamos entre
comillas en la línea de nuestro texto. Podemos utilizar comillas
españolas (« ») o inglesas (" "), se recomienda el uso de las primeras.

CITAS DIRECTAS

En línea con esto, Ametrano sostiene que: «Los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos podido
desarrollar distintas maneras (métodos, modos) de intentar ordenar y explicar permanentemente el caos»
(2017, p. 11).

En línea con esto, Ametrano (2017) sostiene que: «Los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos
podido desarrollar distintas maneras (métodos, modos) de intentar ordenar y explicar permanentemente el
caos» (p. 11).

Por este motivo, coincidimos con que «Los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos podido
desarrollar distintas maneras (métodos, modos) de intentar ordenar y explicar permanentemente el caos»
(Ametrano, 2017, p. 11).�����



Cuando la cita textual excede las 40 palabras la colocamos en una oración
debajo de nuestro texto, sin comillas ni cursiva, en un punto menos de la
tipografía que estamos usando y con un centímetro menos de sangría en
cada margen.
La información dentro del paréntesis es igual a las anteriores. 

CITAS DIRECTAS

Los seres humanos, a lo largo de nuestra historia, hemos podido desarrollar distintas
maneras (métodos, modos) de intentar ordenar y explicar permanentemente el caos.
Si podemos determinar una especificidad en el hombre, sería su necesidad constante
de comprender y explicar el mundo que lo rodea. En este sentido, a lo largo del
tiempo las sociedades humanas han configurado diversos sentidos en su explicación
del mundo. (2017, p. 11)

En línea con esto Ametrano sostiene que



Ejemplo de cita a bando extraído del texto de Ametrano:



Las construimos a través del parafraseo que consiste en explicar,
describir o decir con nuestras palabras concepciones o planteos que ya
han sido trabajados y abordados por otros/as autores/as. Muchas veces
tomamos como base alguna idea y la desarrollamos en un texto propio,
entonces para que no se pierda de quién es la idea inicial mencionamos
entre paréntesis el/la autor/a y el año de publicación del material que
retomamos. 

CITAS INDIRECTAS

Por otra parte, el conocimiento científico, tal como enuncia Esther Díaz (2010), funda su legitimidad en la
coherencia de sus proposiciones y en la contrastación de las mismas con la realidad empírica. 

Desde este enfoque, Geertz (1994) presenta una serie de características estilísticas del sentido común:
naturalidad, practicidad, transparencia, asistematicidad, accesibilidad. 



En este caso no tomamos palabras textuales ni parafraseamos, sino
que usamos la información del autor/a y el año de publicación para
dar cuenta de que el concepto o teoría que estamos usando fue
desarrollada por otros/as y que reconocemos esos antecedentes. 

CITAS DE APOYO

Este trabajo se enmarca desde el campo de comunicación/educación (Huergo y
Fernández, 1997; Huergo, 2003; Fernández, 2014; Morabes, 2008; Martínez, 2015;
Artiguenave, 2019) para dar cuenta de que...



 Para completar el proceso de citación es
importante que, al final de la producción,

sumemos un apartado de referencias
bibliográficas. Este se arma a partir de un
listado, en orden alfabético, que incluya

todos los materiales que citamos a lo largo
del trabajo.

A continuación, algunos ejemplos:



Artículos de revistas electrónicas

Fragmento textual entre comillas, luego
paréntesis con: apellido del autor/a, año,
página.

Ejemplo:
«Nuestra perspectiva de comunicación/educación toma
elementos de análisis y posicionamientos políticos de los
estudios culturales. Así es que recuperaremos su proyecto
como una apuesta constante por la interrogación de los
contextos» (Martínez, 2020, p. 3).

Dentro del texto: 

Apellido e inicial del autor/a. (año). Título del
artículo. Nombre de la revista. Volumen
(número de la revista), número de páginas
inicio–fin. Colocamos el link.
Si el artículo cuenta con DOI, lo colocamos en
lugar del link.

Ejemplo (con las dos formas posibles):
Martínez, D. (2020). Contextos de comunicación/educación.
Prácticas y políticas de significación. RevCom, (11).
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/revcom/article/v
iew/6606/5628 
Martínez, D. (2020). Contextos de comunicación/
educación. Prácticas y políticas de significación. RevCom,
(11). https://doi.org/10.24215/24517836e045

Referencia al final del texto:



Videos de YouTube

Fragmento textual entre comillas, luego
paréntesis con: nombre/usuario de YouTube,
año, minutos donde comienza la cita.

Ejemplo (con dos opciones para el tiempo):
«una matriz institucional que luego vamos a
encontrar como base como sustento hasta como
arquitectónico podríamos decir del dispositivo
institucional moderno» (Dario G Artiguenave, 2021,
16m55s). 
"...". (Dario G Artiguenave, 2021, 00:16:55).

Dentro del texto: 

Nombre/usuario de YouTube. (fecha
completa). Título del video [archivo de video].
Colocamos el link.
El título del video lo escribimos en
cursiva/itálica.

Ejemplo:
Dario G Artiguenave. (25 de agosto de 2021). Una historia
de las matrices y dispositivos que dieron lugar a las
instituciones modernas -1ra parte. [archivo de video].
https://youtu.be/gzd9oNK1da4 

Referencia al final del texto:



Nombre del
material

Al lado de las vistas
encontramos la

fecha

Podemos usar ese link
para la referencia al final o

si cliqueamos en
"compartir" nos aparece
una opción más corta. 

Usuario de
YouTube

Minutos para detallar
dentro de los
paréntesis 



Textos en páginas web con autor/a

Fragmento textual entre comillas, luego
paréntesis con: apellido de autor/a, año,
página. Siempre intentamos colocar todos los
datos, pero puede pasar como en el siguiente
caso que no tenemos la fecha y por eso usamos
"sin fecha" abreviado: s/f o s. f. 

Ejemplo:
«Hoy los jóvenes, por primera vez en la historia, poseen
acceso inmediato a la información y el conocimiento está
al alcance de su mano, o en su mano misma mediante un
click» (Renault, s/f).  

Dentro del texto: 

Apellido e inicial de autor/a. (fecha completa).
Título del material. Colocamos el link.
El título del material lo escribimos en
cursiva/itálica.

Ejemplo:
Renault, G. (s/f). El desafío de la educación en la
actualidad. https://panorama.oei.org.ar/el-desafio-
de-la-educacion-en-la-actualidad/ 

Referencia al final del texto:



Textos en páginas web de organismos, sitios
gubernamentales sin autor/a 

Fragmento textual entre comillas, luego
paréntesis con: nombre completo del
organismo, ministerio, etc., (si tiene sigla la
sumamos entre corchetes), año, página. 
Sumar la sigla nos permite usarla en las
siguientes citas sin necesidad de volver a
nombrar todo. 

Ejemplo:
«Concebimos la educación, la ciencia y la cultura como
herramientas para el desarrollo humano y generadoras
de oportunidades para construir un futuro mejor para
todos» (Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura [OEI], s/f).
Siguientes citas: (OEI, s/f). 

Dentro del texto: 

Nombre completo del organismo. (fecha
completa). Título del texto/sección.
Colocamos el link.
El título del texto lo escribimos en
cursiva/itálica.

Ejemplo:
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (s/f). Sobre la OEI.
https://oei.int/quienes-somos/oei

Referencia al final del texto:



Textos en blogs

Fragmento textual entre comillas, luego
paréntesis con: apellido del autor/a, año. 

Ejemplo:
«La literatura correspondiente a la evaluación de los
aprendizajes sostiene que es necesario pensar la
evaluación junto con las experiencias de aprendizaje que
planificamos» (Soriano-García, 2020).

Dentro del texto: 

Apellido e inicial de autor/a. (fecha
completa). Título del artículo [Entrada de
blog]. Colocamos el link.

Ejemplo:
Soriano-García, L. (4 de abril de 2020). Evaluar en
tiempos de pandemia [Entrada de blog].
https://utopiaeducacion.wordpress.com/2020/04/04
/evaluar-en-tiempos-de-pandemia/

Referencia al final del texto:
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