
1 
 

CONSEJO SUPERIOR DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS 

 

CICLOS SUPERIORES FAMILIA DISEÑO DE INTERIOR 

BORRADOR  PROYECTO REAL DECRETO TITULOS SUPERIORES DE ARTES 
PLASTICAS Y DISEÑO DE LA FAMILIA DE DISEÑO DE INTERIOR 

 

 

 

 

 

Grupo de trabajo de Familia Diseño de Interior 

Abril 2010  



2 
 

 

 

 

Índice 

 

 
1.-  ENCARGO PARA EL DESARROLLO DE MÍNIMOS DE LA FAMILIA DE DISEÑO INTERIOR  

 
2 .- PLANTEAMIENTO  

 

2.1 Información.  

2.2 Valoración de la información.  
 

 
3.-  ARGUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA CURRICULAR DE MÍNIMOS  

 
3.1 Adscripciones de ciclos de grado medio y grado superior.  

3.2 Nomenclaturas, denominación de la Familia y los Ciclos.  
3.3 Organización en las competencias de niveles profesionales  

3.4 Organización en las competencias de niveles profesionales  
3.5 Muestra de la asociación de los objetivos formativos a las competencia profesional.  

3.6 Contenedores.  
3.7 Construcción de la programación.  

3.8 Propuesta de programación. Estructura.  
 

 
 

 
 

 

 



3 
 

FAMILIA DE DISEÑO INTERIOR 

 
 
1.-  ENCARGO PARA EL DESARROLLO DE MÍNIMOS DE LA FAMILIA DE DISEÑO 

 

1.1 EQUIPO DE TRABAJO 
 

Por encargo de este Ministerio y a través de la Confederación de las Escuelas de Arte (CEA); se desarrolla una propuesta 
en los mínimos curriculares de los Ciclos de Formativos de Grado Medio y Superior de la Familia de Diseño Interior según 

las necesidades profesionales de actualidad y los nuevos Planes de Estudios de Convergencia Europea. 
 

Equipo de trabajo Familia de Interiores formado por, 
Ponente:  Francisco José González Fernández, profesor de Diseño de Interiores de la EA Almeria  

1. Ana Gómez Puente profesora de Diseño de interiores de la EASCRBC Valladolid 
2. Roberto Acón profesor de Diseño de Interiores de la EA nº4 Madrid 

3. Pablo Moreno profesor de Medios informáticos de la EASD de Castelló 
4. Emilio Fuster profesor de Diseño de Interiores de la EASD Llotja Barcelona 

5. Juan Luis Fernández profesor de Diseño de Interiores de la EA Pedro Almodóvar Ciudad Real 
6. Àngels Franch Güell profesor de Organización y legislación laboral de la EASD de L’Hospitalet 

 

1.2 CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA 
 

1‐ Realizar un planteamiento global de la familia profesional así como de cada uno de los títulos con su correspondiente 

currículo de mínimos, según marco de referencia Decreto596/2007.  
El Real Decreto 596/2007, de 4 de mayo, establece la ordenación general de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y 
diseño y en dicha norma se definen los títulos de Técnico y Técnico superior de Artes Plásticas y Diseño como el documento 

oficial acreditativo del nivel de formación, cualificación y competencia profesional específica de cada especialidad artística, se 
establece la estructura que deben tener dichos títulos y se fijan los aspectos que deben contemplar las enseñanzas mínimas 

correspondientes. 

 
2‐ Definir con claridad las competencias profesionales del técnico y técnico superior (ciclos formativos de grado medio 

y superior) tratando de evitar que sus títulos entren en conflicto. Del mismo modo se deben identificar los límites 

competenciales entre los títulos superiores de Grado y los Técnicos Superiores. 
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3‐ Establecer, siempre que sea posible, las cualificaciones profesionales, si es que han sido publicadas por el INCUAL. 

Si no han sido publicadas seguir la descripción de los niveles de cualificación que hace el INCUAL. 
 

4‐ Verificar que los contenidos correspondan con el nivel del que se trate de modo que: 

a. se evite la coincidencia de contenidos de los módulos de ciclos superiores con materias de la 
modalidad de Artes del Bachillerato. 

b. se evite la confusión con contenidos propios de grado o de postgrado. 
 

5‐ Identificar los títulos existentes y proponer la pertinencia de creación de nuevos, debidamente justificada. 

Proponer la actualización o la supresión de títulos argumentando adecuadamente la propuesta. 

 

6‐ Redactar los currículos con perspectiva de durabilidad ya que las previsiones indican que la primera promoción se 

titulará en el 2014. 

 
7‐ Procurar que el currículo sea abierto, con posibilidad de adaptaciones y actualizaciones, contando con los avances 

técnicos del sector, evitando que quede obsoleto a corto plazo. Es importante recordar que el currículo de mínimos ha de 

ser completado por las administraciones autonómicas y posteriormente por cada docente en su programación de aula. 
 

8‐ Tratar de proporcionar la máxima transversalidad y coincidencia entre módulos de la misma familia 

profesional, para posibilitar la movilidad del alumnado entre las especialidades, y que al cursar más de una no sea 

necesario repetir módulos semejantes. 

 
9‐ Evitar la ambigüedad terminológica, recurriendo incluso a definir los conceptos para evitar interpretaciones 

equívocas. 
 

10‐ Trabajar sobre el nuevo planteamiento del proyecto final, ahora proyecto integrado. 

 
11‐ Recabar cuanta información y experiencia de los sectores económicos y profesionales sea posible a fin de 

realizar un trabajo acorde con la realidad de estas profesiones artísticas. 
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2 PLANTEAMIENTO 

 
2.1 INFORMACIÓN 

 
Se reúne información desde todos los entornos implicados para valorar los aspectos a considerar en la elaboración de 

nuevos currículos de mínimos en la Familia. 
 

Entorno profesional, encuestas a empresas de las diferentes comunidades y profesionales del sector. 
Permite, valorar necesidades laborales en el entorno de una cadena de producción profesional. 

 
Colegios profesionales, reuniones estado de la profesión. 

Permite, información respecto al estado y expectativas de la profesión. 
 

Catálogo Nacional de Cualificaciones, No está desarrollado en este sector, INCUAL recoge niveles de cualificación 2 
Técnico y 3 Técnico Superior. El nivel de cualificación 4 se refiere al Graduado. 

Permite, establecer responsabilidades y cualificaciones en las adscripciones profesionales de Técnico, Técnico Superior y 

Graduado. 
 

Marco de referencia, Decreto 596/2007, LOE, 2006 
Permite, valorar las perspectivas en la solicitud de la elaboración de mínimos curriculares y su entorno normativo. 

 
Entorno docente, equipos docentes de las diferentes escuelas. 

Permite, poner a debate la experiencia docente para conocer y reconocer ventajas e inconvenientes en el ámbito de 
formación de nuestros estudiantes. Establecer criterios que recojan: 

∗ La realidad de la formación y la actualidad profesional 

∗ La posibilidad de actualizar contenidos y las perspectivas de futuro. 

∗ Estructuras que conformen una construcción circular en la formación especializada. 

∗ Dar significación al PEC (Proyecto Educativo de Centro) LOE, 2006 

∗ Optimizar recursos en base a una calidad de la enseñanza. 

∗ Ventajas e inconvenientes en el entorno formativo y la experiencia docente. 

∗ Conocer y reconocer el entorno de los nuevos Planes de Estudios de Convergencia Europea.  

Transversalidad y pasarelas 
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2.2 VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 
2.2.1 Entorno profesional 

 
Volcadas las respuestas del entorno empresarial y laboral, se determinan necesidades e intereses en las diferentes 

propuestas.  
 

Se valora, 
La contestación a este bloque proviene de Empresarios, Profesionales, que deja  claro la necesidad de definición más acertada 

de Ciclos ó Módulos más especializados. 

 
Diseñar módulos de nueva generación, de inquietud e interés social.  Incorporar módulos de respuesta a esta 
inquietud.  Independientemente de construir módulos transversales de nueva generación, crear Ciclos con una gran carga de 
actualidad en dos campos, medios informáticos y trabajo virtual y carga de sostenibilidad y aplicación de nuevas 

energías dentro de los generales de la estructura de los Ciclos, esto hará dejar vivo y en continuo cambio social a los Ciclos.   
 

Así mismo atender una demanda de trabajo social. Cada día más se trabaja con datos de fiabilidad, investigación a la hora 
de construir, diseñar, objetos, espacios para el ser humano, los profesionales evaluadores en los campos del espacio 
estudian la ciencia de la ergonomía y la antropometría, crear un especialista, actualmente existen híbridos de diferentes 

especialidades. 

 
Preocupación por incorporar a los Ciclos Superiores, algunos módulos de Marketing, Iniciativa de capacidades 
comunicación, autocontrol, adaptación, sicología. El alumno se enfrenta un mundo laboral con una imagen y una etiqueta de 

diseñador, la sociedad le exige un discurso como mínimo a nivel de su cualificación.  
 
 

 
 

2.2.2 Colegios profesionales 
 

Estado y perspectivas de la profesión C.G.D.I.(Consejo General de Colegios de Decoradores y Diseñadores Interior de 

España), Decana Presidenta Encarnación Mena. – C.O.D.A (Colegio Oficial de Decoradores y Diseñadores de Interior de 

Andalucía)- Decano Presidente Manuel Benitez Roca.- Y otros colegios de Comunidades. Existe una sensibilidad 
profesional en determinar las competencias y los perfiles profesionales en un sector cuya realidad se ha estado 

actualizando con rapidez. 
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Se valora, 
Los colegiados son en la actualidad Técnicos Superiores en la Familia de Diseño de Interior en el Colegio Nacional de 
Decoradores y Diseñadores de Interior desde su Decreto 119/1973, de 1 de febrero, por el que se da nueva redacción al 
artículo segundo del Decreto 893/1972, de 24 de marzo, creador del Colegio Nacional Sindical de Decoradores  

Son profesionales de los proyectos y dirección del zócalo de la ciudad, las viviendas, el comercio, la restauración y 
el ocio los montajes efímeros, jardines, Escaparatismo realizando proyectos, dirigiendo obras, son colegiados Graduados 

en Artes Especialidad Decoración – Técnicos Superiores de la familia de Diseño de Interior, visando proyectos, visando 
dirección de obras y esta profesión está contribuyendo con tributos fiscales a la sociedad por el ejercicio liberal  que conlleva 
obligatoriamente el alta FISCAL dentro de la División 4ª.- Profesionales relacionados con la Construcción, en el Epígrafe del 

Grupo 432, Sección 2ª. Asimismo, alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social como trabajador autónomo. 
 

Desde la Formación deben hacerse aportaciones que clarifiquen la situación profesional y los niveles formativos en el sector 
laboral. 

 

 
2.2.3 Catálogo Nacional de Cualificaciones 

 

No están asociados los perfiles formativos de nuestras especializaciones en España. Existen afinidades en algunas 

cualificaciones competenciales elaboradas en títulos propios de las universidades. 
Si existen correspondencias claras en Europa – ECIA -Consejo Europeo de Arquitectos de Interior-  y  en el 

internacional con IFI, Federación Internacional de Arquitectos de Interior- organismos europeos e internacionales que 
regulan la profesión. 

 
Se valora, 

 
La sensibilidad en el entorno profesional y los colegios profesionales proponen el desarrollo de estas titulaciones en 

competencias profesionales en INCUAL. 
Esta propuesta recoge las necesidades en los entornos laborales y profesionales en los niveles de cualificación 3 y 4.  

 
La Formación debe dar respuestas a unas necesidades, además de reforzar y actualizar contenidos en unas profesiones 

relacionadas con un sector que se transforma de una manera acelerada. Debe fomentar un desarrollo profesional de 
responsabilidades coherente. El cultural, el artístico y el social. 

 
Nivel de cualificación 3 Técnico Superior 

 Competencia en un conjunto de actividades profesionales que requieren el dominio de diversas técnicas y puede 
ser ejecutado de forma autónoma. Comporta responsabilidad de coordinación y supervisión de trabajo técnico y 

especializado. 
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Nivel de cualificación 4 Graduado 
 Competencia en un amplio conjunto de actividades complejas realizadas en una gran diversidad de contextos 

que requieren conjugar variables técnicas, científicas, económicas u organizativas. 
 Comporta responsabilidad en la supervisión del trabajo y asignación de recursos.  

 Capacidad de innovación para planificar acciones, desarrollar proyectos, procesos, productos o servicios. 
 
 

 
2.2.4 Marco de referencia 

 
 

Se valora, 

 
El contexto normativo en el que debe elaborarse este encargo. Documento de consulta en el desarrollo de mínimos curriculares. 
Mediante consulta al Ministerio se aporta la información de: 
 

Duración, 
Ciclos de Grado Superior   2.000 h. lectivas.  Norma Básica 1100 h. 

Créditos ECTS, 
Un crédito  25 h. de trabajo del alumno. 
Los CCFF de grado superior tendrán un total de 120 créditos europeos, de los cuales 66 se regularán en la norma 

básica. 
 

 
2.2.5 Entorno docente 
 

Se valora, 

∗ Adaptar los currículos en una realidad de actualidad profesional. Los contenidos del actual Plan de estudios,  

Por el Real Decreto 799/84, de 28 de marzo, se establece un plan experimental, en el que ya se habla de titulados 
en Artes Aplicadas, especialidad de Diseño de Interiores, lo que supone un cambio de nombres, por lo que desde 

entonces se viene utilizando el de Decoradores/  Diseñadores de Interior. También por el Real Decreto 942/86, de 9 

de mayo, se fija otro plan experimental, también con la especialidad de Diseño de interiores. 
La LOGSE establece en el artículo 35 que los alumnos que superen las enseñanzas de formación profesional 

específica de grado medio y de grado superior, recibirán el título de Técnico y Técnico Superior de la 
correspondiente profesión respectivamente. 
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Así el Real Decreto 1464/95 de 1 de septiembre, de la Ley Orgánica 1/1990 establece los Títulos de Técnico 

superior de Artes Plásticas y Diseño, perteneciente a la familia profesional de Diseño de Interiores han quedado 
normativamente obsoletos en la nueva realidad profesional. 

∗ Estudiar y adaptar los contenedores y aquellos contenidos y descriptores asociados adecuados a la realidad. 

∗ Posibilitar que los nuevos contenidos además de dar respuesta a la realidad actual tengan una perspectiva de 

contenidos actualizables. Perspectivas de futuro. 

 *Crear módulos cuatrimestrales para adaptarse al ritmo de conocimientos del alumno durante el cuso escolar. 
 *Regular los conceptos de los módulos para evitara la carga excesiva, y las ambigüedades.     

∗ Estudiar la viabilidad de una construcción circular en la formación especializada. 

∗ Contemplar realidades territoriales diferenciadas. CCAA. 

∗ Significar el Proyecto Educativo de Centro.  

Asume la consecuencia de hacer posible la significación de los currículos, optimizar todos los recursos en 

base a una calidad de la enseñanza.  
Una realidad también significativa para la movilidad de convergencia Europea.  

Hacer posible no solamente escoger una ciudad, también una escuela. 
∗ Interpretar aspectos positivos y negativos en la funcionalidad de los contenidos que se imparten en la actualidad.  

No partimos de cero, sino de la experiencia docente. Adaptarse a la realidad actual. 
∗ Tener en cuenta la transversalidad (pasarelas) en los criterios de la estructura curricular.  

Nuevos Planes de Convergencia Europea, Bolonia. 

∗ Fomentar las pasarelas sin detrimento de la formación 

∗ Hacerlo posible en el marco normativo y en base a la calidad de la formación. 
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3 ARGUMENTACION DE LA PROPUESTA CURRICULAR DE MÍNIMOS 

 
3.1 ADSCRIPCIONES DE CICLOS DE GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR 

 
3.1.1 Introducción 
 

En nuestras escuelas hemos reivindicado y recibido con merecido mérito los estudios de Grado de Diseño que por fin 

ponen orden a una necesidad profesional actualizada. 
Los Técnicos Superiores cubrían hasta este momento todo un espacio de responsabilidad profesional no acorde con una 

realidad reestructurada. 
Las nuevas tecnologías y el diseño de interiores en una sociedad con un cambio hacia el confort y la estética, así como a 

el desarrollo y aplicación de nuevos materiales, tecnologías y las nuevas normativas de aplicación, han dado a nuestra 
profesión espacios y ámbitos con una realidad cambiante mucho más acelerada que lo hacían los recursos de formación e 

incluso las propias realidades empresariales.  
 

En el entorno docente se hace y deshace entre espacios normativos y currículos obsoletos para poder adecuarse a la 
actualidad. 

Esta situación provoca una visualización de desorden. A veces, ni tan desordenada, gracias a los esfuerzos, ilusiones y 
inquietudes de los docentes implicados, ni con tanto orden como se merece el entorno. 

 

Este es un buen momento para considerar todos los factores que intervienen en esta intención de ordenar la formación 
acorde a una realidad evidente. Estudiar toda la información con el fin de SITUAR la FORMACIÓN en esta realidad 

profesional de actualidad. Cultural, técnica, científica, artística y social. 
 

Observar el entorno profesional del diseño de interior como una cadena de producción profesional en la que intervienen 
las dos cualificaciones profesionales significadas, Graduado, Técnico Superior, con capacidades competenciales y de 

responsabilidad adecuadas con su perfil profesional, ayuda a clarificar y elaborar necesidades. Así como a determinar 
las especializaciones necesarias no cubiertas y con un desarrollo de futuro inmediato.  

 
Los Ciclos. 

Estos ciclos formativos de nivel superior cualificarán  especialistas que puedan trabajar autónomos, ejecutando 
trabajos propios de este nivel competencial y  de su especialidad, realizando proyectos y dirigiéndolos, en 

colaboración o asalariados, ya sea desarrollando proyectos elaborados por niveles superiores o ejecutando trabajos 
propios de este nivel y de su especialidad. 
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Esta actualidad hace necesario adecuar los perfiles profesionales de especialización en el mercado de trabajo de este 

sector. 
Cabe añadir que la propuesta llega quince años después de la legislación de Ciclos y mínimos curriculares del año 1995 y 

no puede dar freno a una actualización que el desarrollo de la realidad lo reclama implícita y explícitamente. 
 

Actualmente los Ciclos de Diseño de Interior están desarrollando su actividad en un Colegio Profesional y protegidos 
por un Decreto en el que se regulan las facultades profesionales: 
 

Real Decreto 902/1977, de 1 de abril, por el que se regulan las facultades profesionales de los decoradores. 

BOE 3 Mayo. Tiene concedidas las atribuciones profesionales. En su virtud, previo informe del Comité ejecutivo sindical, a 
propuesta del Ministro de relaciones sindicales y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 1 de abril 

de 1977, dispongo:  
 
Artículo 1.   Los Decoradores tendrán las siguientes atribuciones:  

 a) Formular y redactar, con eficacia jurídica y plena responsabilidad, proyectos de decoración que no afecten a elementos 

estructurales resistentes, a la configuración de la edificación, ni a las instalaciones de servicio común de la obra principal 
determinadas en el proyecto aprobado y objeto de las preceptivas licencias administrativas. 

 b) Dirigir los trabajos de decoración dentro de los límites del apartado anterior, coordinando todos los elementos que 

intervengan en los mismos y detallando soluciones adecuadas; programar, controlar y certificar su ejecución. 
 c) Concebir diseños de elementos de aplicación a toda decoración. 

 d) Controlar y valorar la calidad de los materiales y elementos que intervengan en dichas realizaciones de decoración. 
 e) Las valoraciones, peritajes, informes y dictámenes sobre proyectos y realizaciones de decoración. 

 

Artículo 2.   A los efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado a), se entenderá por proyecto de decoración el conjunto de 
planos y documentos en los que se detallen la instalación o trabajo a realizar. Comprenderá, al menos, una Memoria descriptiva, con 

especificación técnica de materiales y elementos a emplear, un presupuesto de realización y los planos de estado actual de situación, 
de planta, de alzados y de sección necesarios para su eficaz ejecución. 
 

Artículo 3.   El ejercicio de las atribuciones a que se refiere el artículo 1º no es excluyente de las que tengan específicamente 
reconocidas otros técnicos facultativos por normas de igual rango a las de este Real Decreto. 

 
 

Por otro lado la jurisprudencia,  la amplia jurisprudencia ha avalado a los profesionales actuales Técnicos Superiores en Diseño de 
Interior en su especialidad, para el ejercicio de su profesión, no de hecho pero si de derecho, y han hecho honor a la profesión y lo 
que hasta hoy se ha defendido, con una respuesta contundente por los tribunales de justicia de toda España. 

 



12 
 

Se adjunta un escrito resumen la las actuaciones judiciales. Creemos que es bastantes elocuente la defensa y también que hay 
suficiente jurisprudencia para dejar clara la profesionalidad de la familia de Técnicos Superiores en Diseño de Interiores. 

 
 

 
 

CICLOS DE GRADO SUPERIOR  
 

Diseño final de la propuesta; 
 

 Técnicos superiores en proyectos de espacios interiores para el hábitat. 

 Técnicos superiores en proyectos de espacios administrativos y comerciales 
 Técnicos superiores en proyectos de espacios de restauración y ocio. 

 Técnicos superiores en proyectos de espacio verde y diseño urbano. 
 Técnicos superiores en proyectos de espacios virtuales y  de escena. 

 Técnicos superiores en proyectos de espacios efímeros y escaparatismo 

 Técnicos superiores en proyectos de ergonomía y psicosociología aplicada. 
 

 
3.1.2 Ciclos Formativos de Grado Superior 
 

No se ha recortado la propuesta, legislarla es no coartar su desarrollo. No hacerlo significa lo contrario. La 
expansión en la formación significa también un desarrollo económico, cultural y social. 

Esta propuesta obedece a la intención de dar respuesta a una demanda profesional y formativa actual y en expansión. 
 

Situación de partida 
- La familia profesional de Diseño de Interiores consta en la actualidad de los cinco ciclos formativos de grado 

superior. A su vez, el precedente de esta familia profesional LOGSE se encuentra en las enseñanzas conducentes a 

la obtención del título de Graduado en Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en la especialidad de Decoración, del Plan 
de 1963. 

- Existe un Colegio Profesional de Decoradores, creado por RD 902/1977, por el que se atribuyen a los 
Decoradores determinadas competencias profesionales y se les exige la colegiación para el ejercicio profesional. 

- Al activarse los Estudios Superiores de Diseño de Interiores surge una colisión de competencias profesionales 
entre estas enseñanzas y la familia profesional de Diseño de Interiores. 

- Con la implantación de la LOE se hace necesario revisar las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y 
Diseño, por lo que el Ministerio insta a la CEA a nombrar las comisiones de estudio de diferentes Familias 
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Profesionales, que a su vez realiza una serie de consideraciones en cuanto a la clara identificación de los límites 

competenciales; técnico superior y títulos superiores de Grado; proponer la actualización, supresión o creación de 
nuevos ciclos argumentando debidamente la propuesta; redacción de los currículos con perspectiva de durabilidad, 

etc. 
 

Recogida de información: 
- Se pasó una encuesta a los Departamentos de Diseño de Interiores de las Escuelas del territorio nacional, 

Colegio Oficiales de Diseñadores de Interior, organismos y profesionales de Diseño de Interiores. 
- Se ha recopilado información de ECIA, según la Carta Europea de Arquitectos de Interior, e IFI. 

- Se han revisado y bastanteado los perfiles profesionales, cualificaciones, conocimientos y competencias de los 
actuales ciclos superiores y los futuros grados. 

- Se ha revisado la normativa referente a atribuciones de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, en referencia a la 
de Arquitectos e Ingenieros (superiores). Ley 12/86 de 1 de abril. 

 
 

Análisis de información: 
Se ha realizado una matriz DAFO a efectos de determinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas y con la 

información obtenida.  
Entre las conclusiones más relevantes podemos citar: 

o Que la mayoría cree que se deben incorporar nuevos Ciclos Superiores y diversificándose en 
especialidades, pero con variables,  adaptándose a las nuevas tendencias, y separando la creatividad y 

proyectación de la ejecución de obra. La contestación a este bloque proviene de Empresarios, Profesionales, que 
deja claro la necesidad de definición más acertada de Ciclos y Módulos cada vez más especializados 

o Falta tiempo para el desarrollo adecuado de los contenidos de los módulos tal como están definidos en la 

actualidad, viene informado del profesorado y de los ex -alumnos. 
o Queda claro que la mayoría cree que se deben Incorporar nuevos Ciclos Superiores y Fusionar algunos 

de los vigentes y están en contra de dejar los actuales. Son algunos ejemplos de los actuales y diferentes 
combinatorias realizadas por Escuelas. En la encuesta se pidió razonada la respuesta y se observa esta agrupación y 

Fusión de algunos como muy necesaria, y también se detecta el no suprimir. 
o Es positivo considerar el módulo de Proyectos como eje central del ciclo y articular el resto de los 

módulos alrededor de él. 
o Los ciclos tienen salida profesional, pero es necesario ajustar los nuevos currículos al perfil que demanda la 

sociedad. En cuanto a los contenidos, la posibilidad de variar algunos en los actuales, incidiendo en las nuevas 
tecnologías y en la carga lectiva de los mismos. 
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o Un elevado porcentaje del alumnado amplía conocimientos cursando más de un ciclo de la misma familia 

profesional. Es muy bueno que los alumnos que deseen ampliar estudios dentro la misma familia pueden tener dos 
títulos con sólo cursar un año más. 

o En cuanto al perfil del Grado se perfila una de las grandes diferencias, “el dirigir equipos”   
“Investigación “y “Docencia”. Podría deducirse que en el Grado “toman decisiones de tipo científico, 

económico y organizativo para definir o desarrollar proyectos, mientras que en el Ciclo Superior se trata 
de comprender los fundamentos humanísticos, artísticos, técnicos y científicos así como profundizar en 

la especialización. Claro ejemplo es las estructuras, la diferencia del estudio de las áreas científicas como las 
Matemática, Física, Química, Cálculo. 

o Nos indican como actuación un ejemplo claro y actual como la Ley 12/86 sobre regulación de atribuciones 
profesionales de Arquitectos e Ingenieros Técnicos, establece  básicamente las plenas atribuciones profesionales de 

los mismos, dentro de su respectiva especialidad técnica. 
 

 
 

Conclusiones: 
- Es necesario crear nuevos ciclos en áreas en las que emergen con fuerza nuevas demandas, como son: 

 Espacio virtuales, Espacios verdes sostenibles, Ergonomía 
- Parece conveniente agrupar ciclos de contenido homogéneo, como son: 

 Espacios efímeros con Escaparatismo  
 Amueblamiento incluirlo con  sus especialidades de los Espacios de hábitat, trabajo y ocio. 

 Elementos de jardín con entornos y espacios públicos urbanos. 
 

o La necesidad de diferenciar entre las competencias profesionales del técnico superior y del graduado 
deja dos alternativas: 

 Reducir las competencias del técnico superior de manera que se convierta en un técnico auxiliar de 
obra con capacidad para planificar, dirigir y coordinar la obra, pero sin capacidad de proyectar todo el 

espectro del Diseño de Interior. 

 Seguir el criterio establecido en la Ley 12/86 para los Ingenieros Técnicos, por la que éstos tienen 
competencias plenas dentro de su especialidad. 

 
En este trabajo se ha seguido este segundo criterio, y, por ello, se establece la especialización en los tres 

ámbitos del interiorismo con lo que el alumnado podrá salir con una superior preparación en su especialidad, 
mantendrá las plenas competencias en esa especialidad y podrá adquirir otras con relativamente poco 

esfuerzo. 
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- En ese mismo sentido, no se ha considerado conveniente la existencia de ciclos formativos de grado 

medio dentro de esta familia profesional. 
 
 

 

Técnicos superiores en proyectos de su especialización 
 

La nueva estructuración de los perfiles profesionales para actividades específicas del Diseño de Interior, nos 

demanda en la sociedad actual un técnico superior en proyectos de su especialización. 
Este ciclo formativo de nivel superior cualificará  especialistas desarrollando proyectos elaborados por niveles 

superiores o ejecutando trabajos propios de este nivel y especialidad además del diseño de elementos aislados, 
rehabilitación, que no alteren la configuración arquitectónica de los edificios, configuración de los paisajes, 

estructuras urbanas, así mismo desarrollando el amueblamiento y diseño de estructuras de mobiliario relativo a 
los mismos. 
 

Estas enseñanzas tienen como objetivo en cuanto ciclo formativo de Artes Plásticas y Diseño de grado superior, 

proporcionar a los alumnos la formación necesaria para ser capaz de:  
 

a) Identificar el encargo proyectual atendiendo a especificaciones de agendas de necesidades determinadas  
b) Analizar documentos y materiales de referencia del proyecto. 

c) Proponer ideas y soluciones para los distintos trabajos Bocetos y Anteproyecto y Proyectar procesos artísticos y 

técnicos. Dotando al proyecto  de documentación literal y gráfica necesaria para ejecutarlo.  
d) Proyectar obras que posean sensibilidad expresiva y rigor técnico, a través del desarrollo de su personalidad 

artística, sus facultades y su cultura plástica.  
e) Poseer los conocimientos científico-técnicos y prácticos que les capaciten para la realización de su trabajo a través 

de los procesos tecnológicos, tradicionales y actuales, relacionados con su actividad artística y profesional.  
f) Desarrollar su capacidad e interés de colaborar en la investigación de formas con un enfoque pluridisciplinar.  

g) Comprender la organización y características del ámbito de su profesión, así como los mecanismos de inserción 
profesional básica; conocer la legislación laboral básica y los mecanismos de prevención de riesgos laborales.  
 

 

 
MUESTRA DE LA ASOCIACION DE LOS OBJETIVOS FORMATIVOS A LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

Una vez desarrollados los perfiles profesionales de cada una de estas adscripciones se establecen los objetivos 
formativos de cada ciclo acorde a las competencias profesionales desarrolladas. 
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1. Analizar y desarrollar los procesos básicos de proyectación en el campo profesional de su especialización 

2. Valorar de forma idónea las necesidades planteadas en la propuesta de trabajo, así como los aspectos plásticos, 
técnicos, organizativos y económicos para configurar el proyecto y seleccionar las especificaciones plásticas y 

técnicas oportunas para conseguir un óptimo resultado en su trabajo profesional.  
3. Resolver los problemas artísticos, funcionales y constructivos, propios de este nivel, que se planteen durante el 

proceso de la proyectación de su especialización.  
4. Conocer las especificaciones técnicas de los materiales utilizados en su especialización.  

5. Investigar en colaboración con el Grado en las formas, materiales, técnicas y procesos creativos y artísticos 
relacionados con la proyectación de obras de su especialización.  

6. Conocer y comprender el marco legal, económico y organizativo que regula y condiciona la actividad profesional 
en este campo.  

7. Conocer y saber utilizar las medidas preventivas necesarias para que los procesos de realización utilizados no 
incidan negativamente en el medio ambiente.  

8. Analizar, adaptar y, en su caso, generar documentación artístico-técnica imprescindible en la formación y 
adiestramiento de profesionales de su especialización.  

9. Seleccionar y valorar críticamente las situaciones plásticas, artísticas, técnicas y culturales, derivadas del avance 

tecnológico y artístico de la sociedad, de forma que le permitan desarrollar su capacidad de autoaprendizaje a fin 
de evolucionar adecuadamente en la profesión.  

10. Conocer y organizar tareas de rehabilitación, reconstrucción y restauración de bienes no catalogados 
relacionados con la especialidad de su especialización.  

11. Reconocer y valorar aspectos relevantes del diseño de su especialización en su Comunidad.  
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3.3 ORGANIZACIÓN EN LAS COMPETENCIAS DE NIVELES PROFESIONALES  
 

Grado en Diseño de Interior Técnico superior en la familia de Diseño de Interior 

 Conceptual 
 
El Diseñador de Interiores es un profesional capaz de 

analizar, investigar y proyectar, dirigir equipos de 
proyectos y de ejecución de obras de Diseño de 

Interiores, así como actuar como interlocutor directo 
ante las administraciones públicas en el ámbito de su 
profesión.  

Los ámbitos principales donde desarrolla su actividad 
son:  

 Vivienda y diseño de los espacios interiores para el 
hábitat  
 Diseño de espacios comerciales y de ocio (tiendas, 

bares, restaurante, hoteles, …)  
 Diseño de espacios administrativos (oficinas, 

entidades bancarias, …)  
 Diseño de espacios culturales, educativos y lúdicos 

(museos, centros docentes, bibliotecas, ludotecas, 

parques temáticos, …)  
 Diseño de espacios efímeros: stands de feria, 

escenografías teatrales y cinematográficas, set Design, 
Escaparatismo, exposiciones,…  
 Rehabilitación de viviendas  

 Paisajismo y diseño de espacios públicos  
 Gestión empresarial de actividades creativas  

 Diseño de los espacios interiores de los distintos 
sistemas de transporte  
 Gestión de obras, mediciones, presupuestos y 

prevención de riesgos en el ámbito del Diseño de 
Interiores  

 Dirección de obras en el ámbito del Diseño de 
Interiores  

 Investigación  
 Docencia 

 Especialista 
 
Técnico superior en Diseño de Interiores, es un profesional 

para actividades específicas del Diseño de Interior, cualificado y  
especialista  que posee unos conocimientos que le capacitan 

para la actuación profesional reglada con unas atribuciones 
específicas en el ámbito de la proyectación, gestión y 
dirección propios de proyectos de su especialidad y 

competencia (proyectual).  
Los técnicos superiores en pueden trabajar autónomo, en 

colaboración o asalariado, ya sea desarrollando proyectos 
elaborados por niveles superiores o ejecutando trabajos propios 
de su nivel y especialidad. 

 
 Técnicos superiores en proyectos de espacios interiores 

para el hábitat. 
 Técnicos superiores en proyectos de espacios 

administrativos y comerciales 

 Técnicos superiores en proyectos de espacios 
restauración y de ocio. 

 Técnicos superiores en proyectos de espacio  verde y 
diseño urbano  

 Técnicos superiores en proyectos de espacios virtuales y  

de escena. 
 Técnicos superiores en proyectos de espacios efímeros y 

escaparatismo 
 Técnicos superiores en proyectos de la ergonomía y 

psicosociología aplicada. 
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ANALIZANDO LAS DIFERENTES ATRIBUCIONES Y SU PUESTA EN COMUN 
 

Grado en Diseño de Interior 
 

  Técnico superior en la familia de Diseño de Interior 
 

Analizar proyectos y ejecuciones de obra del ámbito 

del diseño de interior 

  Analizar proyectos y ejecuciones de obra del ámbito de 

su competencia y en su especialidad : 

Investiga en el diseño de Interior. Investigación   No tiene competencia 

Proyecta en el espectro total del diseño de interior. 
Proyecta  obras en el ámbito del Diseño de Interiores 

  Proyecta diseño de interior de su especialidad y 
competencia (proyectual).  

Dirige equipos de proyectos   No tiene competencia 

Dirige la ejecución de obras de diseño de interiores. 
Dirección de obras en el ámbito del Diseño de Interiores. 

  Dirige obras de diseño de interior de su competencia y 
en su especialidad : 

Actúa como interlocutor directo ante las 
administraciones públicas en el ámbito de su profesión. 

  No tiene competencia 

Diseño de toda clase de espacios interiores   No tiene competencia -  Especialista en : 

Diseño de los espacios interiores -Rehabilitación de 

espacios  

  No tiene competencia 

Diseño de los espacios - Paisajismo y diseño de 

espacios públicos  

  Diseño de los espacios exteriores privados y públicos de 

su competencia y en su especialidad : 

Gestión empresarial de actividades creativas    Gestión empresarial de estudio de su competencia y en 
su especialidad : 

Diseño de los espacios interiores de los distintos 
sistemas de transporte  

  Diseño de los espacios interiores de los distintos 
sistemas de transporte, de su competencia y en su 

especialidad : 

Gestión de obras, mediciones, presupuestos     Gestión de obras, mediciones, presupuestos, de su 

competencia y en su especialidad : 

Director de proyecto en prevención de riesgos en el 

ámbito del Diseño de Interiores 

  Dirige proyectos de prevención de riesgos  de su 

competencia y en su especialidad : 

Gestiona en puestos de Diseñador de Interior, en los 

Entes Públicos Ayuntamientos, Autonomías, Ministerios, 
como puesto específico. 

  No tiene competencia 

Peritaje judicial   Peritaje judicial de su competencia y en su 
especialidad : 

Docencia   No tiene competencia 
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3.6 CONTENEDORES 
 

3.6.1 Estudio de los módulos 
 

Tipo  de 

modulo CONTEDOR MODULO 
Tipo de 

conocimiento 

DESCRIPTORES 

UNIDADES FORMATIVAS DE LOS MODULOS 

MATERIAS  

M
ó

d
u

lo
s
 t

e
ó

r
ic

o
s
 

historia y cultura de interiores 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s
 

h
u

m
a
n

ís
ti

c
o

s
 

s
o

c
io

ló
g

ic
o

s
 

Historia de la arquitectura y su entorno ambiental  

Historia especifica 

F.O.L 

Legislación y 

lenguajes  de comunicación 

FOL 

Marketing – Gestión de protocolos. 

Legislación aplicable a proyecto 

Seguridad y riesgos laborales  

2ª Lengua 

M
ó

d
u

lo
s
 i
n

s
tr

u
m

e
n

ta
le

s
 

fundamentos del lenguaje 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to

s
 a

rt
ís

ti
c
o
s
 Psico- sociología de la percepción 

Dibujo artístico y color 

Forma, Espacio, Orden Dibujo arquitectónico 

Expresión espacial 

 Lenguaje audiovisual 

medios de representación y 

herramientas de nueva generación 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s
  

té
c
n

ic
o

s
 y

  
d

e
 

r
e
p

re
s
e
n

ta
c
ió

n
 

Perspectiva técnica e intuitiva 

CAD 2D 

CAD 3D aplicado a proyecto 

Diseño de escenas 3D 

Animación 3D 

técnicas propias de la especialidad 

Materiales y Construcción 

Instalaciones 

Mediciones presupuestos y organización de obras 

lenguajes 

científicos 

complementarios 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s
  
 

c
ie

n
tí

fi
c
o
s
 

Antropometría 

Arquitectura solar pasiva 

Entorno Habitable 

Sostenibilidad ambiental 

Ergonomía 

Biónica- Biomimesis 

Anatomía fisiológica y topográfica 

M
ó

d
u

lo
s
 

p
r
o

y
e
c
tu

a
le

s
 

 

lenguaje proyectual 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s
  
 

p
r
o

y
e
c
tu

a
le

s
 Taller y Metodología de proyecto 

Oficina técnica de proyecto 

Proyecto Urbano-  

proyecto integrado y practicas 

 

 

Proyecto integrado 

Practicas empresa 



20 
 

 

Tipologías de los contenedores 
 

Tipologías formativas 

 
instrumentales de lenguaje 

 

propedéuticas 

 

 
humanísticos 

 

culturales y de entorno laboral 
 

 

tecnológicos y técnicos 
 

propias de cada ciclo 

 

 
complementarios 

 

técnicas complementarias 

 

 

metodológicos 
 

propias de cada ciclo 

 
proyectuales 

 

propias de cada ciclo 

 

 

 

3.6.2 Visualización de los Ciclos 
 

Se establece una organización para visualizar estos contenedores formativos de manera horizontal y vertical en base a las 

consideraciones establecidas en la valoración de los diferentes aspectos, 
* ENTORNO PROFESIONAL 

* CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES, NIVEL 3 
* MARCO DE REFERÉNCIA, CONVALIDACIONES Y ACCESO 
* ENTORNO DOCENTE, 

Aspectos positivos y negativos de los contenedores actuales. 
Adaptación de los currículos a la realidad. 

Transversalidad y pasarelas 
Estructuras curriculares que permitan una construcción circular en la formación. 
Singularidades y significaciones en las CCAA, 

Singularidades y significaciones de las escuelas, el PEC. 
Optimización de recursos materiales, personales, espacios, etc. 
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TIPIFICACIÓN DE LOS CONTENEDORES, lectura horizontal y horizontal 
 

 

CONTENEDOR  MODULO FUNDAMENTOS DEL LENGUAJE 

TIPO DE MODULO, INSTRUMENTAL – CLASIFICACION LENGUAJES ARTÍSTICOS 

 

fundamentos del 
lenguaje 

C
o

n
o
c
im

ie
n

to
s
 a

r
tí

s
ti

c
o

s
 

Psico- sociología de la 
percepción  Pisco- 

sociología de la 
percepción 

Dibujo artístico 
y color 

Dibujo 
arquitectónico 

Expresión 
espacial 

 

Psico- 
sociología de la 
percepción 

Dibujo artístico 
y color 

Dibujo 
arquitectónico 

Expresión 
espacial 

  

Psico- sociología 
de la percepción 

Dibujo artístico y 
color 

Dibujo 
arquitectónico 

Expresión 
espacial 

  

Psico- 
sociología de la 
percepción 

Dibujo artístico 
y color 

Dibujo 
arquitectónico 

Expresión 
espacial 

  

Psico- 
sociología de la 
percepción 

Dibujo artístico 
y color 

Dibujo 
arquitectónico 

Expresión 
espacial 

 

 Lenguaje 
audiovisual 

Psico- sociología 
de la percepción 

Dibujo artístico y 
color 

Dibujo 
arquitectónico 

Expresión 
espacial 

  

Psico- sociología 
de la percepción 

Dibujo artístico y 
color 

Dibujo 
arquitectónico 

Expresión 
espacial 

  

Dibujo artístico y color 

 

Forma, Espacio, Orden 
Dibujo arquitectónico  

Expresión espacial 

 

 Lenguaje audiovisual 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEDOR 

MODULO 

 

UNIDADES 
FORMATIVAS DE LOS 

MODULOS 

MATERIAS 

 

espacios 
interiores para 

el hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración y 

ocio. 
 

espacio verde y 
diseño urbano. 

espacios 
virtuales y  de 

escena. 
 

espacios 
efímeros y 

Escaparatismo 
 

ergonomía y 
psicosociología 

aplicada 
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CONTENEDOR  MODULO HISTORIA Y CULTURA DE INTERIORES 

TIPO DE MODULO, TEORICO – CLASIFICACION LENGUAJES HUMANISTICOS-SOCIALES 

 

historia y 
cultura de 

interiores 

C
o

n
o

c
im

ie
n

to
s
 

h
u

m
a
n

ís
ti

c
o

s
 

s
o

c
io

ló
g

ic
o

s
 

Historia de la 
arquitectura y su 
entorno 
ambiental  

 Historia de la 
arquitectura y 
su entorno 
ambiental y 

 del hábitat 

Historia de la 
arquitectura y 
su entorno 
ambiental y los 
espacios de 
trabajo, gestión 
y comercial  

Historia de la 
arquitectura y su 
entorno 
ambiental y los 
espacios de 
restauración y 
ocio.  

Historia de la 
arquitectura y 
su entorno 
ambiental 
espacios verdes 
y diseño urbano 

Historia de la 
arquitectura y su 
entorno 
ambiental y la 
espacio virtual y 
de escena  

Historia de la 
arquitectura y 
su entorno 
ambiental y la 
espacio  
efímera y 
Escaparatismo  

Historia de la 
arquitectura y 
su entorno 
ambiental y la 
ergonomía. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CONTEDOR 
MODULO 

 

UNIDADES 
FORMATIVAS DE 
LOS MODULOS 

MATERIAS 

 

espacios 
interiores para 

el hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración y 

ocio. 

 

espacio verde 
y diseño 
urbano. 

espacios 
virtuales y  de 

escena. 

 

espacios 
efímeros y 

Escaparatismo 

 

ergonomía y 
psicosociología 

aplicada 
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CONTENEDOR  MODULO F.O.L. LEGISLACION Y LENGUAJES DE COMUNICACIÓN 

TIPO DE MODULO, TEORICO – CLASIFICACION LENGUAJES HUMANISTICOS-SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEDOR 
MODULO 

 

  
UNIDADES 

FORMATIVAS DE 
LOS MODULOS 

MATERIAS 
 

 

espacios 
interiores para 

el hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración y 

ocio. 
 

espacio verde 
y diseño 
urbano. 

espacios 
virtuales y  de 

escena. 
 

espacios 
efímeros y 

Escaparatismo 
 

ergonomía y 
psicosociología 

aplicada 

F.O.L 

Legislación y  

lenguajes  de 
comunicación  

 

FOL 

 FOL 

 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

Legislación 
aplicable a 
proyecto 

 

Seguridad y 
riesgos laborales 
en la 
construcción 

2ª Lengua 

FOL 

 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

Legislación 
aplicable a 
proyecto 

 

Seguridad y 
riesgos laborales 
en la 
construcción 

2ª Lengua 

FOL 

 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

Legislación 
aplicable a 
proyecto 

 

Seguridad y 
riesgos laborales 
en la 
construcción 

2ª Lengua 

FOL 

 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

Legislación 
aplicable a 
proyecto 

 

Seguridad y 
riesgos laborales 
en la 
construcción 

2ª Lengua 

FOL 

 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

 

 

 

 

 

2ª Lengua 

FOL 

 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

Legislación 
aplicable a 
proyecto 

 

Seguridad y 
riesgos laborales 
en la 
construcción 

2ª Lengua 

FOL 

 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

Legislación 
aplicable a 
proyecto 

 

Seguridad y 
riesgos laborales 
en la 
construcción 

2ª Lengua 

Marketing – 
Gestión de 
protocolos. 

Legislación 
aplicable a 
proyecto 

Seguridad y 
riesgos laborales 

2ª Lengua 
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CONTENEDOR  MODULO MEDIOS DE REPRESENTACION Y HERRAMIENTAS DE NUEVA GENERACION 

TIPO DE MODULO, INSTRUMENTAL – CLASIFICACION LENGUAJES TECNICOS Y DE REPRESENTACION 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEDOR 
MODULO 

 

  
UNIDADES 
FORMATIVAS 
DE LOS 
MODULOS 
MATERIAS 
 

 

espacios 
interiores 
para el 
hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración 
y ocio. 
 

espacio 
verde y 
diseño 
urbano. 

espacios 
virtuales y  
de escena. 
 

espacios 
efímeros y 
Escaparatismo 
 

ergonomía y 
psicosociología 
aplicada 

medios de 
representación y 
herramientas de 
nueva generación 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
s 

 t
é

cn
ic

o
s 

y 
 d

e 

re
p

re
se

n
ta

ci
ó

n
  

Perspectiva 
técnica e intuitiva 
 

 Perspectiva 
técnica e intuitiva 
 
 
CAD 2D 
 
CAD 3D aplicado a  
proyecto 
 

Perspectiva 
técnica e intuitiva 
 
 
CAD 2D 
 
CAD 3D aplicado a 
proyecto 
 

Perspectiva 
técnica e intuitiva 
 
 
CAD 2D 
 
CAD 3D aplicado a 
proyecto 
 

Perspectiva 
técnica e intuitiva 
 
 
CAD 2D 
 
CAD 3D aplicado a 
proyecto 
 

Perspectiva 
técnica e 
intuitiva 
 
 
CAD 2D 
 
 
 
Diseño de 
escenas 3D 
 
 
Animación 3D 

Perspectiva 
técnica e intuitiva 
 
 
CAD 2D 
 
CAD 3D aplicado a 
proyecto 
 

Perspectiva 
técnica e intuitiva 
 
 
CAD 2D 
 
CAD 3D aplicado a 
proyecto 
 

CAD 2D 

CAD 3D aplicado 
a proyecto 

Diseño de 
escenas 3D 

Animación 3D 
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CONTENEDOR  MODULO TECNICAS PROPIAS DE LA ESPECIALIDAD 

TIPO DE MODULO, INSTRUMENTAL – CLASIFICACION LENGUAJES TECNICOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEDOR 
MODULO 

 

  
UNIDADES 
FORMATIVAS 
DE LOS 
MODULOS 
MATERIAS 
 

 

espacios 
interiores 
para el 
hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración 
y ocio. 
 

espacio 
verde y 
diseño 
urbano. 

espacios 
virtuales y  
de escena. 
 

espacios 
efímeros y 
Escaparatismo 
 

ergonomía y 
psicosociología 
aplicada 

técnicas propias de 
la especialidad 

 

Materiales y 
Construcción 

 

Materiales y 
Construcción 
 
Instalaciones 
 
Mediciones  
presupuestos y 
organización de 
obras 

Materiales y 
Construcción 
 
Instalaciones 
 
Mediciones 
presupuestos y 
organización de 
obras 

Materiales y 
Construcción 
 
Instalaciones 
 
Mediciones 
presupuestos y 
organización de 
obras 

Materiales y 
Construcción 
 
Instalaciones 
 
Mediciones 
presupuestos y 
organización de 
obras 

Materiales y 
Construcción 
 
Instalaciones 
 

Materiales y 
Construcción 
 
Instalaciones 
 
Mediciones 
presupuestos y 
organización de 
obras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediciones y 
evaluaciones 
antropométricas 
 
 

Instalaciones 

Mediciones 
presupuestos y 
organización de 
obras 

 
Mediciones y 
evaluaciones 
antropométricas 
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CONTENEDOR  MODULO LENGUAJES CIENTIFICOS COMPLEMENTARIOS 

TIPO DE MODULO, INSTRUMENTAL – CLASIFICACION LENGUAJES CIENTIFICOS 

 
 

 
CONTEDOR 
MODULO 

 

 
UNIDADES 

FORMATIVAS DE 
LOS MODULOS 

MATERIAS 
 

 

espacios 
interiores para 

el hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración y 

ocio. 
 

espacio verde 
y diseño 
urbano. 

espacios 
virtuales y  de 

escena. 
 

espacios 
efímeros y 

Escaparatismo 
 

ergonomía y 
psicosociología 

aplicada 

lenguajes  
científicos 
complementarios 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
s 

  c
ie

n
tí

fi
co

s 

Antropometría 
 
 

 Antropometría 
 
 
Arquitectura solar 
pasiva 
 
Entorno Habitable 
 
Sostenibilidad 
ambiental 
 
Ergonomía 
 
 
Biónica- 
Biomimesis 

Antropometría 
 
 
 
 
 
Entorno Habitable 
 
Sostenibilidad 
ambiental 
 
Ergonomía 
 
 
Biónica- 
Biomimesis 

Antropometría 
 
 
 
 
 
Entorno Habitable 
 
Sostenibilidad 
ambiental 
 
Ergonomía 
 
 
Biónica- 
Biomimesis 

Antropometría 
 
 
Arquitectura solar 
pasiva 
 
Entorno Habitable 
 
Sostenibilidad 
ambiental 
 
Ergonomía 
 
 
Biónica- 
Biomimesis 

Antropometría 
 
 
 
 
 
Entorno 
Habitable 
 
 
 
Ergonomía 
 
 
Biónica-  
Biomimesis 
 

Antropometría 
 
 
Arquitectura solar 
pasiva 
 
 
 
Sostenibilidad 
ambiental 
 
Ergonomía 
 
 
Biónica- 
Biomimesis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biónica- 
Biomimesis  
 
 
Antropometría 
técnica 
 
Ergonomía Psico-
sociología 
Aplicada 
 
Anatomía 
fisiológica y 
topográfica 
 

Arquitectura 
solar pasiva 
 

Entorno 
Habitable 

Sostenibilidad 
ambiental 
 

Ergonomía 
 
 

Biónica- 
Biomimesis 

Anatomía 
fisiológica y 
topográfica 
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CONTENEDOR  MODULO LENGUAJES PROYECTUAL 

TIPO DE MODULO, PROYECTUAL – CLASIFICACION LENGUAJES PROYECTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEDOR 
MODULO 

 

 
UNIDADES 

FORMATIVAS DE 
LOS MODULOS 

MATERIAS 
 

 

espacios 
interiores para 

el hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración y 

ocio. 
 

espacio verde 
y diseño 
urbano. 

espacios 
virtuales y  de 

escena. 
 

espacios 
efímeros y 

Escaparatismo 
 

ergonomía y 
psicosociología 

aplicada 

lenguaje proyectual 

C
o

n
o

ci
m

ie
n

to
s 

  p
ro

ye
ct

u
al

e
s 

Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 

 Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 
 
Oficina técnica de 
proyecto de 
interiores del 
hábitat 
 

Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 
 
Oficina técnica de 
proyecto de 
interiores de 
locales de trabajo 
 

Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 
 
Oficina técnica de 
proyecto de 
interiores de 
locales de ocio 
 

Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 
 
Oficina técnica de 
proyecto espacios 
verdes y diseño 
urbano 
 
 
Proyecto Urbano- 

Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 
 
Oficina técnica 
de proyecto 
espacio virtual y 
puesta en 
escena 

Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 
 
Oficina técnica de 
proyecto espacio 
efímero y 
Escaparatismo 

Taller y 
Metodología de 
proyecto 
 
 
Oficina técnica de 
proyecto 
valoraciones 
ergonómicas 
 

Oficina técnica 
de proyecto 

Proyecto 
Urbano-  
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CONTENEDOR  MODULO LENGUAJES PROYECTUAL 

TIPO DE MODULO, PROYECTUAL – CLASIFICACION LENGUAJES PROYECTUALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTEDOR 
MODULO 

 

 
UNIDADES 

FORMATIVAS DE 
LOS MODULOS 

MATERIAS 
 

 

espacios 
interiores para 

el hábitat 

espacios 
administrativos 
y comerciales 

espacios de 
restauración y 

ocio. 
 

espacio verde 
y diseño 
urbano. 

espacios 
virtuales y  de 

escena. 
 

espacios 
efímeros y 

Escaparatismo 
 

ergonomía y 
psicosociología 

aplicada 

proyecto integrado 
y practicas 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Proyecto 
integrado 
 

  
Proyecto 
integrado 
 
 
 
Practicas 
empresa 

 
Proyecto 
integrado 
 
 
 
Practicas 
empresa 

 
Proyecto 
integrado 
 
 
 
Practicas 
empresa 

 
Proyecto 
integrado 
 
 
 
Practicas 
empresa 

 
Proyecto 
integrado 
 
 
 
Practicas 
empresa 

 
Proyecto 
integrado 
 
 
 
Practicas 
empresa 

 
Proyecto 
integrado 
 
 
 
Practicas 
empresa 

 
Practicas 
empresa 
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3.6.2 Análisis y valoración 
 
La organización vertical de los contenedores permite analizar y estudiar la especialización de cada título. La horizontalidad permite la 

asociación de contenedores afines y observar ejes transversales para poder establecer lecturas en los: 

 
 

1‐ Contenedores y contenidos comunes en las enseñanzas 

En los contenidos de los descriptores de Dibujo artístico, Sistemas de representación, Expresión espacial, se leen los 
fundamentos de lenguaje como contenedor propedéutico. 

 
2‐ Contenedores y contenidos comunes en los títulos adscritos 

Se observa que los medios informáticos y la Formación y orientación laboral son transversales en todos los ciclos de 

la familia. 
Hay contenedores de técnicas de la especialidad en muchas familias, pero al ser un instrumento tecnológico propio 

de la familia quedan diferenciados los contenidos asociados. 
Se comprueban los contenedores en ciclos de diferentes Familias de nuestras enseñanzas, 

 
∗ Diseño de grafico 

∗ Diseño industrial 

∗ Artes aplicadas a la escultura 

∗ Artes aplicadas al muro 

∗ Artes del Libro 

∗ Cerámica 

∗ Indumentaria 

∗ Textil 

∗ Joyería 

 
3‐ Contenedores y contenidos propios de la formación en la especialización 

Los contenedores de especialidad Materiales, Construcción e Instalaciones quedan claramente diferenciados en su 

lectura horizontal por la significación que provoca la formación profesional especializada. 
En los entornos de las humanidades y hechos culturales significativos en la especialidad, técnicas, teorías y 

realización y metodologías proyectuales propias de cada especialidad. La formación complementaria científica 
también se significa en función de la formación especializada. 
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Se valora, 

 
1‐ Contenedores y contenidos comunes en las enseñanzas 

Para asegurar que la transversalidad no se realice en detrimento de la calidad de la formación, se estudian los 
contenidos fundamentales del lenguaje en 15 ciclos entre las familias de nuestras enseñanzas relacionadas 

anteriormente, según los planes de estudio 1995. 
Se observa que hay cargas lectivas diferentes. Algunas veces invertidas según la especialización del ciclo entre 

Dibujo artístico y Dibujo técnico. Hay ciclos que la representación volumétrica forma parte de los contenidos 
procedimentales del lenguaje. 

Hay otros ciclos que tienen contenedores distintos al Dibujo artístico y Dibujo técnico como fundamentos del 

lenguaje, algunos ciclos de nuestra familia unos de ellos. 
Se supone que estos estudiantes en su formación anterior han alcanzado la mecánica básica del lenguaje. Saben 

leer escribir mediante el lenguaje visual. 
 

No obstante deben aprender a saber leer y saber que escribir con el lenguaje visual, la especialidad les hará 
practicar el género visual al que se dediquen. 

“Fundamentos del lenguaje” puede considerarse un eje troncal de transversalidad en las enseñanzas. 
 

2‐ Contenedores y contenidos comunes en los títulos adscritos 

 
Forma, espacio y orden – Dibujo arquitectónico. Es el complemento teórico de Fundamentos del lenguaje a 

unos estudiantes para los que es importante formarse en el significado arquitectónico del espacio. Saber el 
significado de la representación arquitectónica, lo que ven y grafían- escriben. Conocer y reconocer los signos 

y las imágenes, saber codificar y descodificar conceptualmente, saber las leyes de la percepción visual, los 
lenguajes arquitectónicos y sus  ejes y estructuras. 

 
La Formación y orientación laboral es un contenedor de legislación y orientación laboral afín a todos los ciclos 

de la familia. 
 

Medios informáticos. Hardware, software, transportabilidad, archivos, pregunta‐respuesta,... Tiene aspectos 

afines a la familia. Aunque debe conceptualizarse como herramienta instrumental en la realización proyectual de las 
diferentes especialidades de la familia. En el Ciclo de espacio virtual las herramientas de animación 3d y diseño de 

escenas 3d son especialistas del Ciclo. 
 

3‐ Contenedores y contenidos propios de la formación en la especialización. 
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Contenedores propios de cada ciclo. Corresponde a la propia especialización de cada perfil profesional y formativo. 

La lectura horizontal permite visualizar contenedores afines en algunos contenidos asociados. De manera 
diversificada y no de manera biunívoca. Ni en todos los ciclos, ni todos en los mismos contenedores. 

Hay varios nuevos dentro de la Familia de Diseño de interior, en dos lenguajes  Científicos y Proyectuales, 
Sostenibilidad, arquitectura solar pasiva, biónica-biomimesis, anatomía fisiología topográfica,.. Diseño urbano, 

evaluaciones antropométricas, en el lenguaje proyectual 
Algunos pueden ser susceptibles a certificaciones de validez en las Administraciones educativas de las diferentes 

CCAA. 
 

Se concluye, 
 

Contenedores y contenidos transversales en las enseñanzas 
Los “Fundamentos del Lenguaje” deben desarrollar contenidos propedéuticos del lenguaje visual propios de 

nuestras enseñanzas. 
El desarrollo curricular debe estar basado en estos contenidos y objetivos. El segundo nivel de concreción y la 

propia actividad docente debe adaptar estos contenidos a procedimientos diversificados. En los objetivos terminales 

o criterios de evaluación el estudiante tendrá las mismas capacidades. 
Debe observar, percibir y representar una forma del entorno arquitectónico. 

Puede representar, una síntesis representativa, un dibujo al natural, una representación tridimensional mediante 
convenciones geométricas, etc. Sobre un soporte de papel y grafito, en una pantalla digital y sobre una tabla 

gráfica, con un bodegón o una escenografía compositiva, etc. Deberá adquirir el mismo contenido del lenguaje. 
No todas las Familias de nuestras enseñanzas necesitan la misma carga horaria en cada uno de los contenidos 

procedimentales de la representación visual, sin embargo todas necesitan instrumentos de representación y 
expresión visual eficiente. 

Los contenidos del lenguaje visual que representan una técnica significativa para el ejercicio profesional debe estar 
en los contenedores y contenidos de la especialidad. 

 
 

Contenedores y contenidos propios de la formación en la especialización. 
Estos contenidos son propios de la especialización profesional y según se ha valorado hay fracciones o algunas 

unidades formativas que pueden ser motivo de transversalidad. 

En una lectura de primer nivel de concreción se evidencia afinidades en algunos contenidos de ciclos de la familia 
aunque no en todos los ciclos, ni tampoco de manera biunívoca. 

Los contenidos afines quedarán mejor establecidos según se manifieste la diversificación en los desarrollos 
curriculares posteriores. 
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3.7 CONSTRUCCIÓN DE LA PROGRAMACIÓN. MARCO DE REFERENCIA 
 

Establecidos los contenedores se estudia y valora una estructura de programación que permita, 
1‐ Establecer contenidos de formación mínima actualizados y en el marco de necesidades estudiadas. 

2‐ Valorar las ventajas e inconvenientes de los contenidos en la práctica docente actual. Algunos de ellos ya 

adecuados en la propia práctica docente, aunque no en la legislada. 

3‐ Programar con viabilidad de significar realidades territoriales en las CCAA 

4‐ Programar con viabilidad de significar realidades en las propias escuelas. 

5‐ Posibilitar la dinamización formativa y el PEC. 

6‐ Permitir las pasarelas contempladas en los nuevos Planes de Convergencia Europea. 

7‐ Propiciar la formación circular y el reciclaje profesional actualizable. 

8‐ Valorar la actualización en un entorno cambiante. 

9‐ Asegurar los mínimos formativos necesarios para una calidad en la formación de nuestros estudiantes y 

garantizar un perfil adecuado a las competencias profesionales y a los objetivos establecidos. 
 

3.7.1 Marco de referencia 
 

Real Decreto 596/2007, 
Capítulo VIII, articulo 23 Convalidaciones de módulos formativos. 
Capitulo V, Acceso y admisión, Artículo 14, Requisitos de acceso a las enseñanzas de profesionales de artes plásticas y diseño. 

 
LOE, Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 
CAPÍTULO II La organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida, Artículo 5. El aprendizaje a lo 

largo de la vida 
 
1. Todas las personas deben tener la posibilidad de formarse a lo largo de la vida, dentro y fuera del sistema educativo, con el 

fin de adquirir, actualizar, completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su 
desarrollo personal y profesional. 

 
2. El sistema educativo tiene como principio básico propiciar la educación permanente. A tal efecto, preparará a los alumnos 
para aprender por sí mismos y facilitará a las personas adultas su incorporación a las distintas enseñanzas, favoreciendo la 

conciliación del aprendizaje con otras responsabilidades y actividades. 
 

3. Para garantizar el acceso universal y permanente al aprendizaje, las diferentes Administraciones públicas identificarán 
nuevas competencias y facilitarán la formación requerida para su adquisición. 
 



33 
 

4. Asimismo, corresponde a las Administraciones públicas promover, ofertas de aprendizaje flexibles que permitan la 
adquisición de competencias básicas y, en su caso, las correspondientes titulaciones, a aquellos jóvenes y adultos que 

abandonaron el sistema educativo sin ninguna titulación. 
 

5. El sistema educativo debe facilitar y las Administraciones públicas deben promover que toda la población llegue a alcanzar 
una formación de educación secundaria postobligatoria o equivalente. 
 

6. Corresponde a las Administraciones públicas facilitar el acceso a la información y a la orientación sobre las ofertas de 
aprendizaje permanente y las posibilidades de acceso a las mismas. 

 
 
CAPÍTULO II, Autonomía de los centros, Artículo 120, Disposiciones generales. 

 
1. Los centros dispondrán de autonomía pedagógica, de organización y de gestión en el marco de la legislación vigente 

y en los términos recogidos en la presente Ley y en las normas que la desarrollen. 
 

2. Los centros docentes dispondrán de autonomía para elaborar, aprobar y ejecutar un proyecto educativo y un 

proyecto de gestión, así como las normas de organización y funcionamiento del centro. 
 

3. Las Administraciones educativas favorecerán la autonomía de los centros de forma que sus recursos económicos, 
materiales y humanos puedan adecuarse a los planes de trabajo y organización que elaboren, BOE núm. 106 Jueves 4 

mayo 2006 17189 una vez que sean convenientemente evaluados y valorados. 
 
4. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, pueden adoptar experimentaciones, planes de trabajo, formas de 

organización o ampliación del horario escolar en los términos que establezcan las Administraciones educativas, sin que, 
en ningún caso, se impongan aportaciones a las familias ni exigencias para las Administraciones educativas. 

 
5. Cuando estas experimentaciones, planes de trabajo o formas de organización puedan afectar a la obtención de títulos 
académicos o profesionales, deberán ser autorizados expresamente por el Gobierno. 
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3.8 PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN. ESTRUCTURA 
 

3.8.1 Contenedores 
 

Se define el MÓDULO como: unidad máxima de programación, las horas lectivas y créditos ECTS se asignan al Modulo. 
Los módulos es la unidad mayor, en todo el lenguaje normativo esta unidad es la que es susceptible a la aplicación de la 

programación. 
 

En la programación que se propone los “módulos” contienen una o más agrupaciones de contenidos diferenciables 

DESCRIPTORES -MATERIAS. La suma de estos contenidos estructura y garantizan el perfil de la formación y su 
competencia profesional. Así como el desarrollo curricular del primer nivel de concreción en los mínimos. 

 
Las MATERIAS – DESCRIPTORES permiten una dinamización en la formación sin ningún detrimento formativo. 

 
Objetivos que se valoran, 

No se establecen agravios comparativos en esta significación y/o dinamización en los créditos de transferencia europea. 
 

∗ Hacen frente a las necesidades de futuro sin necesidad de legislar cada actualización. 

∗ Hacer posible la dinamización formativa. Agrupar, fraccionar, añadir, diversificar. La suma de esta programación 

contempla el perfil formativo de cada especialidad. 

∗ Hacen posible la viabilidad de esta idea en cada nivel de concreción curricular. 

∗ Contemplan singularidades en la actualidad profesional territorial. 

∗ Proponen significar el Proyecto Educativo de Centro. 

∗ Optimizan recursos propios de cada escuela en espacios, materiales y perfiles profesionales del personal docente, 

créditos de libre elección Estudios Superiores de Diseño, etc. 
∗ Favorecen las convalidaciones en los contenidos comunes. 

∗ Favorecen la transversalidad entre ciclos de una familia. 

∗ Proponen la posibilidad de actualizarse. Proyecto de futuro. 

 
No sólo se mueven físicamente los estudiantes. Contempla una “idea”, la dinamización formativa en favor de un 

enriquecimiento y de la calidad de la formación. 
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3.8.2 Módulos, asociaciones de contenidos en materias y asignación de horas de presencialidad y créditos 

ECTS 
 

1‐ Se establecen definitivamente las MATERIAS de contenidos formativos en cada MÓDULO, se agrupan en función de la viabilidad 

formativa actual y el perfil profesional. 

2‐ Se estudia y establecen criterios en la asignación de los créditos ECTS en cada módulo. 

3‐ Se estudia y establecen criterios en la asignación horaria de presencialidad en cada módulo. 
 

Técnicos superiores en proyectos de espacios interiores para el hábitat. 
 

  MODULOS HORAS ECTS 

fundamentos del lenguaje  160 10 

historia y cultura de interiores del hábitat 70 3 

F.O.L .  legislación y lenguajes de comunicación 125 6 

medios de representación y herramientas de nueva generación 180 11 

técnicas propias de la especialidad 170 10 

lenguajes científicos complementarios 105 7 

lenguaje proyectual de interiores del hábitat 140 10 

proyecto integrado de interiores del hábitat  100 6 

practicas empresa 50 3 

TOTAL CICLO 1100 66 

 

Técnicos superiores en proyectos de espacios administrativos y comerciales 
 
MODULOS HORAS ECTS 

fundamentos del lenguaje  160 10 

historia y cultura de interiores de locales de trabajo 70 3 

F.O.L .  legislación y lenguajes de comunicación 125 6 

medios de representación y herramientas de nueva generación 180 11 

técnicas propias de la especialidad 170 10 

lenguajes científicos complementarios 105 7 

lenguaje proyectual de interiores de locales de trabajo 140 10 

proyecto integrado de interiores de locales de trabajo 100 6 

practicas empresa 50 3 

TOTAL CICLO 1100 66 
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Técnicos superiores en proyectos de espacios restauración y de ocio. 

 
MODULOS HORAS ECTS 

fundamentos del lenguaje  160 10 

historia y cultura de interiores de locales de ocio 70 3 

F.O.L .  legislación y lenguajes de comunicación 125 6 

medios de representación y herramientas de nueva generación 180 11 

técnicas propias de la especialidad 170 10 

lenguajes científicos complementarios 105 7 

lenguaje proyectual de interiores de locales de ocio 140 10 

proyecto integrado de interiores de locales de ocio 100 6 

practicas empresa 50 3 

TOTAL CICLO 1100 66 

 

Técnicos superiores en proyectos de espacio  verde y diseño urbano  
 
MODULOS HORAS ECTS 

fundamentos del lenguaje  160 10 

historia y cultura de interiores espacios verdes y diseño urbano 70 3 

F.O.L .  legislación y lenguajes de comunicación 125 6 

medios de representación y herramientas de nueva generación 180 11 

técnicas propias de la especialidad 170 10 

lenguajes científicos complementarios 105 7 

lenguaje proyectual de espacios verdes y diseño urbano 140 10 

proyecto integrado de espacios verdes y diseño urbano 100 6 

practicas empresa 50 3 

TOTAL CICLO 1100 66 
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Técnicos superiores en proyectos de espacios virtuales y  de escena. 

 
MODULOS HORAS ECTS 

fundamentos del lenguaje  180 11 

historia y cultura del espacio virtual y la puesta en escena 70 3 

F.O.L .  legislación y lenguajes de comunicación 100 6 

medios de representación y herramientas de nueva generación 300 15 

técnicas propias de la especialidad 100 7 

lenguajes científicos complementarios 100 7 

lenguaje proyectual del espacio virtual y la puesta en escena 100 7 

proyecto integrado de espacio virtual y la puesta en escena 100 7 

practicas empresa 50 3 

TOTAL CICLO 1100 66 

 

Técnicos superiores en proyectos de espacios efímeros y escaparatismo 
 
MODULOS HORAS ECTS 

fundamentos del lenguaje  160 10 

historia y cultura de espacio efímero y escaparatismo 70 3 

F.O.L .  legislación y lenguajes de comunicación 125 6 

medios de representación y herramientas de nueva generación 180 11 

técnicas propias de la especialidad 170 10 

lenguajes científicos complementarios 105 7 

lenguaje proyectual de espacio efímero y escaparatismo 140 10 

proyecto integrado de espacio efímero y escaparatismo 100 6 

practicas empresa 50 3 

TOTAL CICLO 1100 66 
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Técnicos superiores en proyectos de la ergonomía y psicosociología aplicada. 
 
MODULOS HORAS ECTS 

fundamentos del lenguaje  160 10 

historia y cultura de la ergonomía en los espacios interiores 70 3 

F.O.L .  legislación y lenguajes de comunicación 100 5 

medios de representación y herramientas de nueva generación 100 6 

mediciones y evaluaciones antropométricas 120 7 

antropometría técnica 80 5 

ergonomía psicosociología aplicada 80 5 

anatomía fisiológica y topográfica 100 6 

lenguaje proyectual de la ergonomía en los espacios interiores 140 10 

proyecto integrado de la ergonomía en los espacios interiores 100 6 

practicas empresa 50 3 

TOTAL CICLO 1100 66 
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3.8.3 estudio y criterios de aplicación en créditos ECTS (European Credit Transfer System) 
 
Tipo de actividad docente en la carga horaria presencial 
 

La relación total entre presencialidad y tiempo de dedicación del estudiante está determina por asignación normativa.  
2000 h. presenciales, 3000 h. Créditos ECTS, 120 (25h asignadas al crédito ECTS)   

 
En los mínimos de esta Familia se estable el porcentaje de créditos ECTS en función (hipótesis) del tipo de actividad docente propia 
de nuestras enseñanzas y según el perfil de contenidos (materias) asociados a cada Modulo. 

Para la aplicación de créditos ECTS se recoge el porcentaje en 25h. Crédito ECTS. Por considerar que 3000h., representan una 
dedicación total de los estudios, alrededor, de 45h., a la semana. 

 
ACTIVIDAD EN LA DOCENCIA PRESENCIAL 
 

LOS CRITERIOS PORCENTUALES DE  

 

DEDICACION SEGÚN ACTIVIDAD DOCENTE 

%  

 

DEDICACIÓN DEL ALUMNO 

Exposición 

contenidos  

Exposición de contenidos mediante presentación y/o 

explicación del profesor/a  

1,50 Búsqueda de información, estudio, trabajo fuera del 

aula, biblioteca, etc.  

Seminario  Basado en contribuciones de los estudiantes  1,50 Búsqueda de información, estudio, trabajo fuera del 

aula, biblioteca, etc.  

Taller  Supervisado por donde los estudiantes trabajan en 

tareas individuales y reciben asistencia y guía necesaria  

1,70 Actividades basadas en la presencialidad.  

Problema  Resolución de problemas con alternativas de solución. 

El estudiante aprende a resolver problemas de la 

profesión mediante el desarrollo de una actividad más 

larga.  

1,50 Actividades que conllevan una extensión fuera del aula 

del problema planteado  

Presentaciones  Exposición de ejercicios asignados a un grupo de 

estudiantes. Trabajo cooperativo  

1,50 Búsqueda de información, estudio, trabajo fuera del 

aula, biblioteca, coordinación, etc.  

Practicas  Estudios, análisis, diagnósticos, etc. en el aula  1,25 Actividades basadas en la presencialidad.  

Laboratorio  Actividades desarrolladas en espacios especiales con 

equipamiento especializado.  

1,25 Actividades basadas en la presencialidad.  

Tutorías  Tutoría con objetivo de revisar y discutir los materiales 

y temas presentados en una actividad.  

1,40 Actividades que conllevan una extensión en trabajo 

autónomo  
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Un ejemplo de aplicación al Ciclo del Hábitat 

MODULOS  ACTIVIDAD DOCENTE CLAVE  HORAS  COEF.%  operaciones  ECTS  

Fundamentos del lenguaje  artístico  Taller, prácticas, laboratorio, 

tutorial  

160 1,50 160x1,50/25 10 

Historia y cultura de interiores  Exposición de contenidos, 
Seminario, Presentaciones  

70 1,25 70x1,25/25 3 

FOL Legislación y lenguajes de 

comunicación  

Exposición de contenidos, 

presentaciones, seminario  

125 1,25 125x1,25/25 6 

Medios de representación y herramientas de 

nueva generación  

Problema, Taller, prácticas  180 1,50 180x1,50/25 11 

Técnicas propias de la especialidad  Taller, prácticas, laboratorio, 

tutorial  

170 1,50 170x1,50/25 10 

Lenguajes científicos complementarios  Exposiciones de contenidos, 
Seminario, Presentaciones  

105 1,50 105x1,50/25 7 

Lenguaje proyectual  Problema, Taller, prácticas  140 1,70 140x1,70/25 10 

Proyecto integrado  Problema, tutorial  150 1,40 150x1,40/25 9 

TOTAL   1100   66 
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3.8.4 estudio y criterios de aplicación en horas de presencialidad 
 
Visualización de las cargas formativas. La transversalidad de módulos comunes a las enseñanzas y a la familia y las de 
especialización.  Gráficos de % de carga lectiva. 

  

 

 

 

 

fundamentos del 
lenguaje 

15%

historia y cultura de 
interiores del hábitat

6%

F.O.L .  legislación y 
lenguajes de 

comunicación
11%medios de 

representación y 
herramientas de 

nueva generación
16%

técnicas propias de la 
especialidad

15%

lenguajes científicos 
complementarios

10%

lenguaje proyectual 
de interiores del 

hábitat
13%

proyecto integrado de 
interiores del hábitat 

9%

practicas empresa
5%

tecnico superior en interiorismo del hábitat
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fundamentos del 
lenguaje 

15%

historia y cultura de 
interiores de locales 

de trabajo
6%

F.O.L .  legislación y 
lenguajes de 

comunicación
11%

medios de 
representación y 
herramientas de 

nueva generación
16%

técnicas 
propias de la 
especialidad

15%

lenguajes científicos 
complementarios

10%

lenguaje proyectual 
de interiores de 

locales de trabajo
13%

proyecto integrado de 
interiores de locales 

de trabajo
9%

practicas empresa
5%

tecnico superior en interiorismo de locales de 
trabajo
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fundamentos del 
lenguaje 

15%

historia y cultura de 
interiores de locales 

de ocio
6%

F.O.L .  legislación y 
lenguajes de 

comunicación
11%

medios de 
representación y 
herramientas de 

nueva generación
16%

técnicas 
propias de la 
especialidad

15%

lenguajes científicos 
complementarios

10%

lenguaje proyectual 
de interiores de 
locales de ocio

13%

proyecto integrado de 
interiores de locales 

de ocio
9%

practicas empresa
5%

tecnico superior en interiorismo de locales de ocio
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fundamentos del 
lenguaje 

15%

historia y cultura de 
interiores 

bioclimatico y 
entorno habitable

6%

F.O.L .  legislación y 
lenguajes de 

comunicación
11%

medios de 
representación y 
herramientas de 

nueva generación
16%

técnicas propias 
de la especialidad

15%

lenguajes científicos 
complementarios

10%

lenguaje proyectual 
de interiores 

bioclimatico y 
entorno habitable

13%

proyecto integrado de 
interiores 

bioclimatico y 
entorno habitable

9%

practicas empresa
5%

tecnico superior en espacios verdes y diseño urbano
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fundamentos del 
lenguaje 

17%

historia y cultura de la 
arquitectura virtual y 
la puesta en escena

6%

F.O.L .  legislación y 
lenguajes de 

comunicación
9%

medios de 
representación y 
herramientas de 

nueva generación
27%

técnicas propias de la 
especialidad

9%

lenguajes científicos 
complementarios

9%

lenguaje proyectual 
de la arquitectura 

virtual y la puesta en 
escena

9%

proyecto integrado de 
la arquitectura virtual 
y la puesta en escena

9%

practicas empresa
5%

tecnico superior en arquitectura virtual y puesta en 
escena
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fundamentos del 
lenguaje 

15%

historia y cultura de la 
arquitectura efímera 
e interiorismo grafico

6%

F.O.L .  legislación y 
lenguajes de 

comunicación
11%

medios de 
representación y 
herramientas de 

nueva generación
16%

técnicas propias de la 
especialidad

15%

lenguajes científicos 
complementarios

10%

lenguaje proyectual 
de la arquitectura 

efímera e 
interiorismo grafico

13%

proyecto integrado de 
la arquitectura 

efímera e 
interiorismo grafico

9%
practicas empresa

5%

tecnico superior en espacios efímeros y 
escaparatismo
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fundamentos del 
lenguaje 

15%

historia y cultura de la 
ergonomia en los 

espacios interiores
6%

F.O.L .  legislación y 
lenguajes de 

comunicación
9%

medios de 
representación y 
herramientas de 

nueva generación
9%

mediciones y 
evaluaciones 

antropométicas
11%

antropometría 
tecnica

7%

ergonomía psico-
sociologica aplicada

7%

anatomia fisiologica y 
topográfica

9%

lenguaje proyectual 
de la ergonomia en 

los espacios interiores
13%

proyecto integrado de 
la ergonomia en los 
espacios interiores

9%

practicas empresa
5%

tecnico superior en evaluaciones ergonómicas


