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Resumen 

 
Este trabajo pretende demostrar que la revolución tecnológica que comenzó a fines del siglo pasado y 

la consecuente introducción de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) al proceso de 
investigación han producido transformaciones en algunos aspectos textuales de los artículos de 
investigación científica (AI), género que nuestros alumnos universitarios deben dominar para participar 
exitosamente en la comunidad académico-científica. Desde el marco teórico de la Teoría del Género 
(Dudley Evans, 1984; Swales, 1990, 1996, 2004; Hyland, 2004; Yakhonotova, 2002 b, 2006), esta 
investigación plantea un análisis diacrónico de los cambios textuales experimentados por los títulos y los 
datos autoriales de los AI en respuesta a los avances en el contexto tecnológico en el que se producen los 
mismos. El corpus está compuesto por 40 AI pertenecientes al área de la lingüística escritos en inglés, 20 
de ellos publicados con anterioridad y 20 con posterioridad a la incorporación de las TIC. Los resultados 
de este trabajo, junto con los hallazgos de trabajos anteriores, indican que hay una relación directa entre la 
incorporación de las TIC al proceso de investigación y las modificaciones que se observan en las 
convenciones genéricas del AI a través del tiempo. 

 
Palabras clave: TIC – artículo de investigación – títulos y datos autoriales 
 

 
Introducción 
 

El presente trabajo forma parte de un proyecto de investigación más amplio cuyo objetivo es analizar 
la incidencia de las nuevas tecnologías en la composición genérica del artículo de investigación en inglés 
en el área de la lingüística aplicada desde la perspectiva de la teoría del género y desde una aproximación 
diacrónica. En este trabajo pretendemos demostrar que la incorporación de las tecnologías de la 
información y de la comunicación (TIC) alteró dos elementos claves del paratexto: el título y los datos 
autoriales. 
 
 
Marco teórico 

 
Gérard Genette (1991) empezó a utilizar el término paratexto para referirse a todo elemento que 

rodea al texto principal y lo complementa. Explica de manera metafórica que el paratexto presenta un 
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momento de “indecisión” para el lector ya que este es el momento en el que decide ir más allá, abordar el 
texto o no hacerlo. El paratexto está compuesto por una serie de elementos tales como título, nombre del 
autor, prefacio, títulos de capítulos y presentación exterior del libro. A su vez, Genette divide el paratexto 
en peritexto y epitexto. El primero hace referencia a los elementos del paratexto que rodean al texto en el 
mismo volumen y que son inseparables del mismo, así como el título y el índice, entre otros. El epitexto 
también rodea al texto pero a una distancia mayor, hace referencia a todos los elementos que están fuera 
del texto, a veces con el soporte de los medios o de la comunicación privada (correspondencia, journals 
privados, etc.), por ejemplo una entrevista. 

Como comenta Edyburn (1999), la tecnología no está adecuadamente integrada en la preparación del 
alumno de grado como investigador debido a que éste no se encuentra preparado para comenzar el 
proceso de investigación con la gran cantidad de opciones que ofrece la web. El investigador dejó de ser 
una persona aislada en su taller y, actualmente, cuenta con una variada gama de recursos tecnológicos 
(procesador de textos, correo electrónico, grupos de discusión, programas de análisis estadísticos de datos, 
etc.) que han modificado su tarea en cada una de las etapas del proceso de investigación. Sumado a esto, 
hoy el investigador tiene acceso a trabajos de otros investigadores a través de, por ejemplo, journals en 
línea. Su trabajo se ha enriquecido con el advenimiento de las tecnologías de la información y de la 
comunicación. 

 
Metodología y corpus 
 

Para el presente trabajo analizamos los títulos y datos autoriales de 40 AI del área de la lingüística los 
cuales fueron publicados en revistas especializadas reconocidas para asegurarnos su pertenencia al género. 
Del total de nuestro corpus, 20 AI fueron publicados entre 1950 y 1970, y los 20 restantes entre 2000 y 
2010. 

Realizamos la investigación comparando y contrastando dos componentes del peritexto (Genette, 
1992), el título y los datos autoriales de cada AI. 
 
Resultados y discusión 
 

De acuerdo con Genette (1991), el título es uno de los elementos del peritexto, y uno de gran 
importancia ya que indica de qué se tratará el AI e insta al lector a decidir si lee el artículo o no. Muchos 
sitios de Internet de distintas universidades, tales como Columbia y Colby en Estados Unidos y Essex en 
Inglaterra, en los cuales se indica cómo se debe escribir el título de un AI, explican que éstos tienen que 
ser lo suficientemente claros para que el lector pueda deducir hipótesis y resultados sin tener la necesidad 
de leer el AI completo. En la siguiente cita tomada del sitio web de la Universidad de Columbia, Estados 
Unidos, se ve reflejado lo antes mencionado: “Make your title specific enough to describe the contents of 
the paper, but not so technical that only specialists will understand” 
(www.columbia.edu/cu/biology/ug/research/paper.html). Por otro lado, Robert A. Day en su libro How 
to Write and Publish a Scientific Paper, escrito en 1924 y reeditado en repetidas oportunidades, decía: “I define 
it [a good title] as the fewest possible words that adequately describe the contents of the paper” (Day, 
1924:15). Esta cita establece que, a principios del siglo XX, el título de un AI debía ser corto y conciso 
pero no necesariamente explicativo. Estas posturas, que distan en el tiempo una de la otra, reflejan con 
claridad distintos puntos de vista al momento de escribir el título de un AI. 

Al comparar los títulos de los AI escritos entre 1950 y 1970 y los títulos de los AI escritos entre 2000 y 
2010, observamos que éstos últimos tienden a ser más específicos en cuanto al tema de investigación y, en 
muchos casos, más largos. En el 80% de estos artículos (16 de 20), el título tiene más de cuatro palabras de 
contenido, y sólo en el 20% (4 de 20) los títulos tienen menos de 4 palabras de contenido. Esto refleja la 
longitud de los títulos y el nivel de especificidad ya que a mayor cantidad de palabras de contenido mayor 
cantidad de ideas que se pueden expresar. De alguna manera, el lector tiene todas las cartas sobre la mesa, 
sabe con qué va a encontrarse en el texto. Algunos ejemplos de estos títulos son “Genre and Disciplinary 
Competence: A Case Study of Contextualisation in an Academic Speech Genre” de Janne Morton y 
“Lexical Exceptions in Stress Systems: Arguments from Early Language Acquisition and Adult Speech 
Perception” de Sharon Peperkamp. Por otro lado, los AI escritos antes de la incorporación de las TIC 
tienen títulos más cortos y menos específicos, con lo cual el lector debe adentrarse en el texto para tener 
una idea más certera del asunto tratado. En el 40% de estos artículos (8 de 20), el título tiene más de 
cuatro palabras de contenido, y en el 60% (12 de 20) los títulos tienen menos de 4 palabras de contenido. 
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Por ejemplo, “A Study in Syntagmatic Phonetics” de Louis George Heller y “Linguistics of the Sixties” de 
Ronald R. Butters.Tal como podemos observar en estos ejemplos, el título de Butters es extremadamente 
amplio ya que el lector no tiene indicios de qué aspectos de la lingüística se analizan en el artículo, qué 
enfoque lingüístico se utiliza, cuál es la hipótesis o los resultados aproximados, entre otros. Sin embargo, el 
título del AI escrito por Janne Morton es sumamente específico y claro; sólo con leer el título, el lector 
entiende que se trata de un estudio de caso en el que se tienen en cuenta las competencias disciplinares y 
del género académico. 

Creemos que la diferencia observada en los títulos de los AI de las distintas épocas se debe a la 
incorporación de las TIC. Esto trajo aparejado una gran diseminación de la información al poner a 
disposición del lector y de los investigadores AI de distintos autores y de muchos países en journals 
virtuales, actas de congresos digitales, libros electrónicos, páginas web de instituciones reconocidas, entre 
otros. Asimismo, el caudal de AI se incrementó notablemente debido a la gran accesibilidad. Por ello, se 
necesita que los títulos de los AI sean cada vez más específicos para delimitar el tema y así facilitar la 
búsqueda y la selección de los AI para el uso del investigador. 

A los fines de demostrar lo analizado ut supra, listamos los títulos de los AI analizados: AI escritos entre 
1950 y 1970: 

 
1. New Orleans Slang in the 1880s (R. M. Lumiansky) 
2. The Analysis of Linguistic Borrowing (Einar Haugen) 
3. On The Origin of the Saṁprasaraṇa Reduplication in Sanskrit (Werner Winter)  
4. Structuralism and Literary Tradition (Gordon M. Messing)  
5. Slavic *Pilbn- And Nagls: Two Etymologies Based on Meaning (P. Tedesco)  
6. Noun and Verb in Universal Grammar ( R. H. Robins)  
7. Logical Syntax and Semantics Their Linguistic Relevance (Noam Chomsky)  
8. Number Concord with 'What'-Clauses (Francis Christensen)  
9. A Study in Syntagmatic Phonetics (Louis George Heller)  
10. Proto-Indo-Hittite B and the Allophones of Laryngeals (Paul W. Brosman Jr) 
11. Structural Linguistics: some Implications and Applications (Wallace L. Anderson) 
12. Are We Victims of Liapaphobia? (Edna Lue Furnes) 
13. Of Matters Lexicographical (M. M. Mathews) 
14. Structural Dialectology: A Proposal (Robert P. Stockwell) 
15. Have Got, A Pattern Preserver (Thomas L. Crowell) 
16. “Organic” vs “Functional” Grammar in the Audio-Lingual Approach (Leon Livingstone) 
17. Syntactic Structures in the Language Of Children (Paula Menyuk)  
18. Programmed Instruction and Educational Technology in the Language Field: Boon or 

Failure? (Jacob Ornstein) 
19. Linguistics of the Sixties (Ronald R. Butters) 
20. The Extended Modifier: German or English? (John E. Crean, Jr.) 
 
AI escritos entre 1990 y 2010: 
 
1. Patterns of Code-Switching and Patterns of Language Contact (Abdemi Bentahila, Eirlys E. 

Davies) 
2. Age Constraints on Second-Language Acquisition (James Emil Flege, Grace H. Yeni-

Komshian, Serena Liu) 
3. Heaviness vs. Newness: The Effects of Structural Complexity and Discourse Status on 

Constituent Ordering (Jennifer E. Arnold, Anthony Losongco, Thomas Wasow And Ryan Ginstrom) 
4. The Pragmatics of Obligatory Adjunct (Adele E. Goldberg; Farrell Ackerman) 
5. Language, Experience and History: What Happened in World War II (Debora Schiffrin) 
6. Computer-Mediated Communication and Group Journals: Expanding the Repertoire of 

Participant Roles (Zsuzsanna Ittzes Abram) 
7. Identity and Language Variation in a Rural Community (Kirk Hazen) 
8. The Language Learner as Language Researcher: Putting Corpus Linguistics on the Timetable 

(Winnie Cheng*, Martin Warren, XuXun-Feng) 
9. Australia and New Zealand Applied Linguistics (Robert Kleinsasser) 
10. Lexical Exceptions in Stress Systems: Arguments from Early Language Acquisition and Adult 
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Speech Perception (Sharon Peperkamp) 
11. A New Look at the Acquisition of Relative Clauses (Holger Diessel, Michael Tomasello) 
12. Semantic Density and Past-Tense Formation in three Germanic Languages (R. Harald Baayen, 

Fermin Moscoso, Del Prado Martin) 
13. The Grammar of Accusative Case in Kannada (Jeffrey Lidz) 
14. Judging the Frequency of English Words (J. Charles Alderson) 
15. Applying a Gloss: Exemplifying and Reformulating in Academic Discourse (Ken Hyland) 
16. Critical Discourse Analysis and the Corpus-Informed Interpretation of Metaphor at the 

Register Level (Kieran O’halloran) 
17. Exceptional Bilingualism (Norbert Francis) 
18. Listening Comprehension and Strategy Use: A Longitudinal Exploration (Suzanne Graham, 

Denise Santos, Robert Vanderplank) 
19. A Novel Approach to Creating Disambiguated Multilingual Dictionaries (Igor Boguslavsky, 

Jesús Cardeñosa And Carolina Gallardo) 
20. Genre and Disciplinary Competence: A Case Study of Contextualisation in an Academic 

Speech Genre (Janne Morton) 
 

El otro elemento del peritexto introducido por Genette (1991) y analizado en este trabajo son los 
datos autoriales. Con respecto a la cantidad de autores que tiene cada AI, todos los anteriores al desarrollo 
de las TIC, es decir el 100%, fueron escritos por un solo autor (20 de 20) perteneciente en su mayoría a 
universidades reconocidas de los Estados Unidos. Solo 5 de los autores de los 20 AI no especifican 
filiación alguna a una universidad. En aquellos AI escritos después del año 2000 vemos que un 45% de los 
artículos (9 de 20) fueron escritos en coautoría por investigadores de once países, lo que demuestra la 
facilidad en las comunicaciones y el trabajo colaborativo, característico de la primeras décadas del siglo 21; 
y de esos 9 artículos solo 3 (33.33%) tienen autores que pertenecen a la misma universidad. Observamos 
también que los autores están afiliados a universidades fuera de los Estados Unidos y encontramos más 
diversidad (universidades de Marruecos, París, Hong Kong, España, etc.). Este análisis demuestra que la 
incorporación de las TIC ha permitido la colaboración de varios investigadores en un mismo AI, aún 
cuando éstos se encuentran en distintas universidades y/o en distintos países, ya que la comunicación 
dentro de la comunidad científico-académica se ha vuelto más accesible y el trabajo en equipo se puede 
lograr a través de las TIC. Retomando las palabras de Edyburn (1999), el investigador ya no se encuentra 
aislado en su taller, gracias a las nuevas tecnologías puede interactuar con otros investigadores de distintas 
universidades y de todo el mundo. 

Por otro lado, y continuando con el análisis de los datos autorales, observamos que en ningún AI 
publicado entre 1950 y 1979 se pudo encontrar información de contacto alguna, ya sea del autor o de la 
universidad a la que pertenecía, mientras que en los más recientes sólo 7 AI no incluyen algún tipo de 
contacto del o de los autores. Es decir que en el 65% de los AI esta información está presente e incluyen 
no sólo la dirección postal de la universidad sino también el correo electrónico de la universidad o del 
autor. De estos datos se desprende que las herramientas tecnológicas, han alterado las formas de 
relacionarse de la comunidad académica. En la actualidad, los autores hacen públicos sus datos de 
contacto, lo que significa que están dispuestos al diálogo, a recibir críticas constructivas, a permitir que 
otros investigadores utilicen los resultados de sus trabajos para crear nuevo conocimiento; en definitiva, 
pareciera que en el pasado, la investigación terminaba con su publicación en la revista especializada, 
mientras que en el presente, con la ayuda de las TIC, la comunicación académica comienza a partir de la 
publicación del trabajo. Asimismo, durante la primera mitad del siglo XX la comunidad científico-
académica era más reducida y en la actualidad, y esto lo podemos ver en nuestro segundo grupo de 
artículos, la comunidad se ha expandido por lo que nos es más necesario incluir nuestra información de 
contacto. 

En las siguientes tablas podrá observarse lo analizado:  
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Conclusión 

 
La introducción de las TIC ha tenido un impacto en la estructura genérica del AI en general y en el 

paratexto en particular. Tal como hemos analizado, luego de la incorporación de las TIC, los títulos y los 
datos autorales han sufrido un cambio positivo para el investigador y para el lector ya que no solo nos 
acercan cada vez más al AI y a su autor, sino que transformaron la modalidad de trabajo. Podemos 
concluir que los títulos de los AI han sido afectados por la revolución tecnológica al volverse cada vez 
más específicos para que otros investigadores puedan ubicar y seleccionar más fácilmente los AI. Como 
vimos en el análisis de los datos autorales, las TIC han permitido que la comunidad científico-académica 
tenga una comunicación más fluida entre sus miembros, haciendo de este modo que la información y las 
investigaciones sean más accesibles. Esta comunicación entre investigadores junto con la diseminación de 
la información a través de la web se ve reflejada en los cambios de los elementos del peritexto que 
analizamos en nuestro trabajo. 

Conocer las nuevas convenciones sobre la escrituras de los AI luego de la incorporación de las TIC es 
necesario para aplicarlas a nuestra propia producción científica y para la enseñanza universitaria. Los 
alumnos universitarios tienen el bagaje de conocimiento sobre las nuevas tecnologías e incorporan el 
conocimiento científico en la universidad. Esta combinación los prepara para insertarse en la comunidad 
científico-académica. El próximo objeto de estudio de este equipo de investigación estará relacionado con 
esto último ya que se le dará una orientación pedagógica a la relación entre la teoría del género y las TIC. 
Consideramos que nuestros alumnos universitarios deben dominar el género AI para participar 
exitosamente en la comunidad académico-científica. 
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