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Prefacio 

Este libro ha de enmarcarse en el contexto del proyecto de investiga-
ción CAPPLE, «Competencias para el aprendizaje permanente basado 
en el uso de PLE (entornos personales de aprendizaje): análisis de 
los futuros profesionales y propuestas de mejora» (EDU2012-33256, 
2013-2016), que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 
Competitividad y se ha desarrollado entre los años 2013 y 2016. En este 
tiempo, el proyecto CAPPLE ha sido el marco de trabajo de un amplio 
grupo de investigadores que han conseguido dibujar la imagen del PLE 
de los estudiantes universitarios españoles y han reflexionado en torno 
a las implicaciones y líneas de futuro de este concepto.

PLE (personal learning environment, en sus siglas en inglés) significa 
«entorno personal de aprendizaje» (en algunos estudios se han llegado 
a usar las siglas en español, EPA, pero tristemente no han tenido la su-
ficiente repercusión y se ha generalizado el uso de las siglas en inglés). 
Hablar de entornos personales de aprendizaje supone poner el acento 
de los procesos de aprendizaje en las herramientas que usan los apren-
dices para desarrollar su conocimiento, entendiendo aquí herramien-
tas en un sentido amplio, puesto que pueden ser tanto las tecnologías 
(avanzadas o antiguas) como las estrategias y habilidades cognoscitivas 
que implementamos en nuestros procesos y situaciones de aprendizaje.

Esta visión amplia del concepto de PLE supone una gran compleji-
dad, dado que no solamente hemos de estudiar qué tecnologías están 
en la actualidad siendo de utilidad a nuestros alumnos, sino también 
de qué modo, cuándo y para qué las usan en relación con el mundo 
del conocimiento. Y este es el enfoque que ha sustentado el proyecto 
CAPPLE que concluimos con este libro, fruto del trabajo de estos años.

Como investigadoras responsables de este proyecto, hemos de agra-
decer y reconocer el trabajo de todo el equipo de investigación que ha 
participado en el proyecto desde las universidades de Alicante, País 
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Vasco, Rovira i Virgili, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Jaume I y 
Lleida, además, por supuesto, del Grupo de Investigación de Tecnolo-
gía Educativa de la Universidad de Murcia, que ha asumido la respon-
sabilidad de la coordinación. 

El equipo ha estado formado por: M.ª Paz Prendes Espinosa (in-
vestigadora principal), Jordi Adell Segura, M.ª Victoria Aguiar Perera, 
Jesús A. Alemán Falcón, Josué Artiles Rodríguez, Ana Pilar Benaven-
te Reche, Manuel Benito Gómez, Josefa Eugenia Blasco, Enric Brescó 
Baiges, Mar Camacho Martí, Xavier Carreras Ferran, Óscar Casquero 
Oyarzábal, Linda Castañeda Quintero, M.ª Esther del Moral Pérez, Ma-
nuel Fandos Garrido, Lourdes Guàrdia Ortiz, Isabel Gutiérrez Porlán, 
Patricia López Vicent, Marcelo Fabián Maina, Francisco Martínez Sán-
chez, Santiago Mengual Andrés, Ramón Ovelar Beltrán, José Antonio 
Palazón Ferrando, Ismael Peña López, M.ª Trinidad Rodríguez Cifuen-
tes, Ángel José Rodríguez Fernández, Josefa Rodríguez Pulido, Rosabel 
Roig Vila, Jesús María Romo Uriarte, María del Mar Sánchez Vera, José 
Luis Serrano Sánchez, Isabel Solano Fernández, Cristóbal Suárez Gue-
rrero y Lourdes Villalustre Martínez.

Como asesores internacionales hemos contado con la colaboración 
de: John Belcher, Patrick Carmichael, Cristina Costa, Alec Couros, 
Martin Ebner y Sebastian Fiedler 

Por último, en el equipo de investigación han participado como co-
laboradores: Víctor González Calatayud, Javier Hernández Fernández 
y Marimar Román García.

Queremos expresar de modo muy especial nuestro reconocimiento 
al profesor Manuel Benito, quien, en la última fase de análisis de datos, 
de forma generosa nos ha dedicado mucho de su valioso tiempo y nos 
ha regalado sus enseñanzas.

Asimismo, hemos de agradecer la colaboración de todos los profe-
sores universitarios que desde sus espacios personales de trabajo han 
compartido el cuestionario con su alumnado y les han animado a res-
ponderlo. Sin ellos hubiera sido imposible culminar con éxito el pro-
yecto.

Este libro presenta una estructura en dos bloques. El primer bloque 
se centra en todo el trabajo llevado a cabo por el conjunto de investi-
gadores que han participado en el proyecto CAPPLE en los cuatro años 
(2013-2016). Los autores de los capítulos, investigadores del Grupo de 
Investigación de Tecnología de la Universidad de Murcia (GITE)1 han 
sabido recoger, de forma sucinta pero suficientemente clara, todo lo 
que ha supuesto el proyecto CAPPLE como tal, desde su diseño y de-
sarrollo hasta sus resultados y conclusiones. Son los primeros cuatro 

1.  Equipo de investigación dirigido por Mª Paz Prendes Espinosa, IP del proyecto 
CAPPLE. Más información en www.um.es/gite
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capítulos, tras cuya lectura podremos entender mejor cómo aprenden 
nuestros estudiantes universitarios españoles y cómo utilizan para ello 
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

El primero, escrito por las abajo firmantes, es una reflexión sobre 
el concepto de PLE, su origen, su desarrollo y su posible futuro. Pre-
sentamos, además, el proyecto CAPPLE explicando brevemente en 
qué ha consistido y cómo se ha desarrollado a lo largo de estos cuatro 
años de trabajo. Y con relación al futuro, incluimos en este capítulo 
una aproximación innovadora que aglutina la perspectiva de análisis 
de PLE con el concepto de «competencia digital», pues creemos que 
ambos constructos presentan numerosos e interesantes elementos en 
común.

El segundo capítulo, escrito por Víctor González Calatayud, Ma-
ría del Mar Sánchez Vera y Linda Castañeda Quintero, es una revisión 
conceptual exhaustiva y sistemática de la investigación sobre PLE, un 
estudio que nos ha servido para sentar las bases conceptuales de nues-
tra propia investigación.

En un tercer capítulo abordamos una explicación detallada de todo 
el proceso de la investigación en el proyecto CAPPLE a lo largo de estos 
cuatro años. El capítulo toma como punto de partida la concreción de 
cómo ha sido el proceso de investigación en CAPPLE y de los objetivos. 
Y a partir de una estructura de fases, va presentando los principales hitos 
del proyecto, con especial interés en la explicación del proceso de valida-
ción del cuestionario.

El capítulo 4, de Isabel Gutiérrez Porlán, Patricia López Vicent, José 
Luis Serrano Sánchez e Isabel M.ª Solano Fernández, nos presenta los 
principales resultados obtenidos tras el análisis de los datos, divididos 
en los cuatro bloques de los que constaba el instrumento utilizado en 
la recogida de datos: autopercepción, gestión de la información, ges-
tión del proceso de aprendizaje y comunicación. También se recogen 
algunas de las propuestas institucionales realizadas en el contexto del 
proyecto, que han resultado del proceso de discusión posterior al aná-
lisis de los resultados obtenidos.

En un segundo bloque se incluyen algunas contribuciones de cola-
boradores en el proyecto y de autores importantes en el ámbito de la 
investigación sobre PLE. Así, este bloque aglutina los trabajos de Jesús 
Salinas Ibañez (Universidad de Islas Baleares) y Victoria Marín Jua-
rros (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, de Alemania) con el 
capítulo «Larga transición desde los LMS al PLE»;  M.ª Victoria Aguiar 
Perera, Josué Artíles Rodríguez y Josefa Rodríguez Pulido (Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria) con un capítulo titulado «Enfoques 
didácticos y organizativos desde los entornos de aprendizajes en la 
formación del profesorado de enseñanza superior»; Cristina Galván 
Fernández y Núria Molas Castells (Universitat de Barcelona) con el tí-
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tulo «Permeabilizando contextos en un entorno e-portfolio/PLE». Fina-
lizamos con un capítulo coral a modo de epílogo que se ha construido 
incluyendo las aportaciones de Antonio Bartolomé Pina (Universitat 
de Barcelona), Martin Ebner (Educational Technology, Graz University 
of Technology, Austria), Francisco Martínez Sánchez (Universidad de 
Murcia), Graham Atwell (Universität Bremen) y Beatriz Cebreiro López 
(Universidad de Santiago de Compostela).

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos los participantes en 
el proyecto: investigadores que durante cuatro años han trabajado si-
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