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El ensayo académico. Recomendaciones 
para la práctica

Sergio Díaz (*) 

Resumen: En el siguiente trabajo se expondrán algunas recomendaciones para la confección de un ensayo académico, reparando 
en su formato y características principales.
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Conceptualización
El ensayo es un género al que se suele ubicar entre la 
ciencia y la literatura o el arte. Por tal razón, su confec-
ción demanda ideas y pensamiento lógico, y a la vez, 
una escritura creativa y elocuente. Parte de su comple-
jidad es efecto de su plasticidad, por ello es que existe 
una extendida discusión respecto de sus características 
y formato. Sin embargo, es posible delinear algunos cri-
terios y recomendaciones con la finalidad de incorporar 
mejores herramientas y tomar las decisiones más ade-
cuadas al momento de su realización.
Entre sus características generales, figuran la de ser un 
texto relativamente breve, y que suele escribirse en pro-
sa con un tono persuasivo y elocuente. El ensayo, busca 
transmitir ideas y pensamientos resultantes de un ejer-
cicio reflexivo. Por definición, no busca probar aquello 
que expone, aunque hay en él cierta búsqueda de ver-
dad, pero no en el sentido convencional del término. 
Cabe señalar que hay muchas y muy variadas clasifi-
caciones para diferenciar entre los distintos tipos o 
subgrupos de ensayos. Se propuso que los hay interpre-
tativos, descriptivos, críticos, periodísticos, académi-
cos, y tantos otros. En este trabajo nos ocuparemos del 
ensayo de orientación académica. 

Ensayo Académico
El ensayo académico se distingue de los demás por va-
rias de sus cualidades, algunas de ellas, incluso, no las 
compartiría con ningún otro tipo de ensayo. La primera 
tiene que ver con su producción y circulación, ya que 
el mismo suele ser escrito y leído por investigadores, 
docentes o alumnos en el ámbito académico.
Si bien la escritura ensayística se caracteriza por su 
estilo libre, en el caso del ensayo académico tiende a 
ser un poco más rígida, ya que en la misma se expresa 
cierto manejo de los códigos propios de la escritura aca-
démica, como saber usar un sistema de citas adecuado 
y actualizado. A pesar de que la escritura ensayística 
no demanda exhaustividad en la información situada 
en tiempo y espacio, la escritura del ensayo académico, 
tiende a ser más precisa al momento de exponer este 
tipo de datos. 
En el género ensayístico, a grandes rasgos, se apela a di-
ferentes recursos retóricos como la paradoja, la elipsis, 
la polémica, la metáfora, el aforismo, etc. En el caso del 

ensayo académico, lo recomendable es tener una utili-
zación mesurada de los mismos y apelar -sin dejar de 
lado la creatividad- a una escritura concisa. A diferen-
cia de la mayoría de los ensayos que suelen escribirse 
en primera persona del singular, el ensayo académico 
comúnmente se escribe en primera persona del plural. 
Esto es independiente de cuántas personas participen 
de su escritura, sea una sola o sean varias. Por su parte, 
en líneas generales, el ensayo representa una reflexión 
individual, aunque hay casos, sobre todo en los ámbi-
tos académicos, en que se realizan ensayos grupales. En 
tal circunstancia hay que ser cuidadosos de no cometer 
ciertos errores y desprolijidades, por ejemplo, más allá 
de que haya varias personas pensando en simultáneo 
para su realización, la escritura debe ser homogénea.   
Por lo demás, el ensayo académico es resultado de cier-
ta investigación. Esto implica buscar información, gene-
ralmente bibliográfica, -aunque también puede trabajar-
se con fuentes primarias mediante información obteni-
da en entrevistas u observaciones- consultar materiales 
varios, procesarlos, analizarlos, sacar conclusiones, etc.
El ensayo, como se adelantó, habita entremedio de la 
ciencia y el arte. Podríamos afirmar que el ensayo acadé-
mico -y a diferencia del resto de los ensayos- se encon-
traría más cerca de la ciencia que de la literatura (o, que 
en su composición hay más elementos de ciencia que de 
arte), por su ámbito de pertenencia, pero también por el 
modo en que se expresa. Esto lo vincularía además con 
otros géneros académicos, como el artículo científico o 
la monografía científica, aunque las divergencias que 
mantendría con estos serían notables. En primer térmi-
no, porque la finalidad de una producción académica 
“científica” sería la de verificar empíricamente una hi-
pótesis. El ensayo, por el contrario, no se ve obligado 
a ello. Lo que pretende es exponer una reflexión o un 
pensamiento sobre un tema, que en otra instancia bien 
podría servir de insumo para una producción científica, 
aunque no necesariamente sea su finalidad.    
Para ejemplificar, entre las diferencias propias del ensa-
yo y la monografía estarían las siguientes: el ensayo es 
más bien subjetivo, la monografía sería necesariamente 
objetiva; mientras el ensayo se sustentaría en una opi-
nión, la monografía buscaría dar información; por su 
parte, el formato utilizado en la monografía sería menos 
flexible, y el lenguaje menos estilizado que en el ensayo.
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Resta decir, que no formar parte de los géneros científi-
cos, no hace que el ensayo tenga menos valor o utilidad 
como medio de producción de conocimiento.

Recomendaciones previas
Al momento de la realización, la primera de las instan-
cias será, naturalmente, la elección del tema sobre el 
que se escribirá. Una primera recomendación, es que el 
tema elegido sea de interés para quién emprenda la ela-
boración del ensayo. Siempre es estimulante sentirse a 
gusto con aquello que se está escribiendo. Otra, es que 
sea un tema “interesante” o de “interés general”, ya sea 
por su relevancia, o por su actualidad. Un buen ejerci-
cio puede ser el de seleccionar dos temas en lugar de 
uno, y reflexionar a partir de la relación entre ambos, 
por ejemplo: educación y mercado de trabajo, globaliza-
ción y migraciones, arte y tecnología, etc. El cruce entre 
dos temas, además,  podría contribuir a la originalidad 
del trabajo.
En el caso de un ensayo académico, si es un trabajo a 
realizar en el contexto de una materia, es muy impor-
tante que el tema elegido se ajuste a las consignas pro-
puestas por el docente, o se vincule directamente con 
el programa de la asignatura. Si, por su parte, se tiene 
la aspiración de publicar el ensayo realizado, es funda-
mental que el mismo se ajuste a la normas de estilo y 
publicación establecidas en el medio en que se desee 
colaborar. Esto puede incluir una especificación sobre: 
extensión del trabajo, tamaño de de los márgenes, in-
terlineado, tipo y tamaño de fuente, forma en que se 
expresan las citas, las notas al pie, las referencias bi-
bliográficas, etc.  
Otro punto importante, es que el ensayo no pretende 
ocuparse de todas las líneas de trabajo posibles que 
ofrecería un objeto. En todo caso, lo que busca, es selec-
cionar una y hacer foco sobre ella.

Formato
El ensayo suele contar con cuatro partes que no necesa-
riamente aparecen especificadas o rotuladas.

1. Título. El mismo encabezará el texto, es recomenda-
ble que sea conciso, que tenga cierta precisión concep-
tual, y que sirva para dar pistas desde el inicio respecto 
al tema a desarrollar. 

2. Introducción y Tesis. En esta parte del ensayo se da-
ría cuenta de la problemática a tratar. Sería su presen-
tación. Suele ser relativamente breve y sirve además 
para poner en conocimiento al lector respecto del tema 
y, si amerita, señalar lo que se ha dicho sobre el mismo 
hasta el momento. Cabe recordar que siempre se parte 
de conocimientos y producciones previas, sean propias 
o de otros autores. Aquí se presentará además la tesis, 
que dará sentido a la propuesta de trabajo y representa-
rá el puntapié inicial del desarrollo posterior. En esta 
parte conviene también señalar qué se pretende lograr 
durante el abordaje: si se busca profundizar un proble-
ma puntual; si se quiere probar o refutar una hipótesis; 
o si se quiere hacer ciertas observaciones relativas a un 
fenómeno determinado. 

3. Argumento o desarrollo. El desarrollo será la parte 
nuclear del ensayo. También la más extensa. Aquí, de lo 
que se trata es de argumentar, y es vital hacerlo adecua-
damente. El procedimiento supone exponer diferentes 
razonamientos mediante los cuales se pueda demostrar, 
refutar o justificar alguna proposición. Para ello se ape-
lará a dar explicaciones, citar teorías, investigaciones 
previas, exhibir ejemplos, casos, datos, realizar descrip-
ciones, y utilizar todo tipo de recursos que se considere 
válido para los fines propuestos. 
En este punto es importante estar atentos al orden ló-
gico en que se presentará la información. Por su parte, 
es crucial no desviarse del tema, ni realizar demasiadas 
citas o comentarios ajenos al tópico que se está abor-
dando. 

4. Conclusión. Esta es la parte final del ensayo. Aquí se 
pueden volcar ciertos “resultados”. También ofrecer un 
nuevo punto de vista sobre el tema a partir de lo desa-
rrollado. Es importante tener presente que la conclusión 
se deriva de las argumentaciones y explicaciones desa-
rrolladas, por tal razón, debe mantener coherencia con 
lo planteado desde la introducción, incluyendo la tesis. 
Como parte de las conclusiones pueden formularse re-
comendaciones para futuros trabajos sobre la temática, 
esto implica, advertir sobre distintas dificultades, rea-
lizar sugerencias bibliográficas, metodológicas, etc. No 
hay que olvidar que en el ensayo los problemas nunca 
se cierran por completo, y que toda resolución siempre 
es parcial. 
Si es necesario también puede colocarse un índice, en el 
que se enlistarán los títulos y subtítulos correspondien-
tes a la totalidad del texto especificando en qué número 
de página se encuentra cada uno. Si la extensión del en-
sayo es breve, no se precisaría agregar índice, salvo que 
esté indicado. Si corresponde, sobre el final del trabajo 
debe detallarse la bibliografía utilizada y/ consultada, 
es fundamental que la misma sea volcada adecuada-
mente, por ejemplo, ajustándose a las normas de esti-
lo convencionales (APA, MLA, etc.), o establecidas en 
revistas y demás medios de publicación y divulgación. 
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Abstract: The following paper will present some recommenda-
tions for the preparation of an academic essay, noting its format 
and main characteristics.

Key words: Academic essay - essay practice - format

Resumo: No seguinte trabalho expor-se algumas recomen-
dações para a confecção de um ensaio académico, consertando 
em seu formato e características principais.
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La importancia de la comunicación 2.0
en empresas y destinos turísticos

Lila Somma (*) 

Resumen: El desarrollo del sector turístico es un acontecimiento de crecimiento masivo y en extensión que se ha lanzado en los 
últimos años, como consecuencia de una sucesión de factores, entre los que cabe mencionar la creciente globalización, los cam-
bios en la demanda, el aumento de la competencia o la aceleración del desarrollo y difusión de nuevas tecnologías, entre las que 
se encuentran las de información y comunicación (Tics). Estas son un elemento fundamental en el sector turístico, ya que son la  
herramienta para facilitar la comercialización, la distribución y las funciones de compromiso de las  entidades turísticas a la vez 
que a los consumidores les permite optimizar el valor de su  dinero y tiempo cuando viajan y hacen turismo.
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Introducción
El desarrollo del sector turístico es un acontecimiento 
de crecimiento masivo y en extensión que se ha lan-
zado en los últimos años, como consecuencia de una 
sucesión de factores, entre los que cabe mencionar la 
creciente globalización, los cambios en la demanda, el 
aumento de la competencia o la aceleración del desa-
rrollo y difusión de nuevas tecnologías, entre las que se 
encuentran las de información y comunicación (Tics). 
Estas son un elemento fundamental en el sector turísti-
co, ya que son la  herramienta para facilitar la comercia-
lización, la distribución y las funciones de compromiso 
de las  entidades turísticas a la vez que a los consumido-
res les permite optimizar el valor de su  dinero y tiempo 
cuando viajan y hacen turismo.
En la actualidad las nuevas tecnologías y el sector turís-
tico se encuentran en un continuo proceso de cambio a 
lo que se denomina  comunicación o web 2.0. Internet  
es protagonista de estos avances tecnológicos de la co-
municación, por lo tanto se debe definir dicho termino, 
el cual: 

Constituye una fuente de recursos de información 
y conocimiento compartidos a escala mundial. Es 

una red mundial de redes (conjunto de ordenadores 
conectados entre sí) de ordenadores que permite a 
éstos comunicarse de forma directa y transparente, 
compartiendo información y servicios a lo largo de 
la mayor parte del mundo. Es un fenómeno que pue-
de revolucionar la industria del viaje, ya que permi-
te a todos los usuarios, sin necesidad de intermedia-
ción, acceder a información y realizar las reservas. 
Supone un medio de promoción y distribución para 
empresas y destinos, apenas costoso en relación con 
otros medios (Organización mundial del turismo, 
2001).

La combinación de la tecnología junto con la actividad 
turística ha generado una nueva forma de comerciali-
zación directa de productos y servicios  cambiando de 
esta manera el mercado turístico global, por tal motivo 
han comenzado a surgir nuevas empresas y por consi-
guiente nuevos consumidores en el sector. Por otra par-
te, las tecnologías han modificado  también la experien-
cia de la realidad y por lo tanto han  hecho converger 
los lugares, de manera que las imágenes de lo actual y 
lo virtual se construyen y reconstruyen reverenciándose 
mutuamente. 


