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1) Fundamentación 

El Seminario de Gestión de Recursos Humanos – como una de las últimas asignaturas de 

la carrera de Relaciones Laborales – se propone abordar una temática específica del 

campo laboral y profundizar a partir del debate, el intercambio entre futuros colegas, la 

lectura de bibliografía y fundamentalmente el análisis y la elaboración de propuestas de 

intervención en ámbitos públicos o privados. Pretende situar a los y las alumnas en un área 

determinada en que podría ubicarse su futuro desempeño profesional. 

Se ha focalizado este seminario en la temática de las políticas públicas de empleo 

centrándose en su impacto en los y las jóvenes y en la perspectiva de género dado que es 

uno de los posibles campos de intervención de los y las futuros y futuras egresados y 

egresadas. La pertinencia del seminario que se propone se fundamenta en las siguientes 

cuestiones: 

- Se reconoce, en la experiencia internacional, que la Formación Profesional, es parte 

nuclear de las políticas públicas destinadas a resolver o reducir los problemas de 

empleo. Es tema de consenso social y de negociación colectiva, ámbitos de 

incumbencia por excelencia de los y las licenciados y licenciadas en relaciones 

laborales. 



 

 

- Los cambios en la organización del trabajo y la producción, la incorporación 

tecnológica y la globalización de los mercados, determinan nuevas demandas de 

calificaciones, a la vez que se verifican problemáticas relacionadas con el desempleo 

y la exclusión. Como consecuencia de esta realidad las mencionadas herramientas de 

política pública vinculada al empleo intentan dar respuesta a estas cuestiones y se 

encuentran actualmente en un lugar prioritario en la agenda de los estados nacionales, 

provinciales y municipales a la vez que se generaliza la intervención, en esta temática, 

de las organizaciones de empleadores y empleadoras y de trabajadores y 

trabajadoras. 

- La importancia creciente de las políticas mencionadas ha llevado a los actores 

participantes: Estado, Empresarios y Empresarias y Trabajadores y Trabajadoras a 

poner la mira en la calidad con que estas acciones se desarrollan suponiendo una 

relación entre esta variable y la eficacia de las acciones implementadas en este campo 

y el rendimiento y transparencia de los recursos públicos aplicados. 

- La definición de los perfiles laborales y los contenidos de la formación profesional es 

un tema de interés a nivel internacional. La construcción de una matriz de 

cualificaciones que guíe los procesos de formación y reconocimiento de saberes es 

una parte imprescindible de los sistemas de políticas de empleo de los países que 

integran el Mercosur y que ya tiene un desarrollo mayor en los países que integran la 

Unión Europea. 

- El desarrollo de esta matriz incluye la participación de los tres actores del mundo del 

trabajo, por lo que es pertinente la inserción de los egresados y egresadas en estos 

temas ya sea que se inserten en el ámbito empresario, sindical o en el Estado. 

- Estas políticas deben tener en cuenta que la problemática de empleo se agudiza y 

requiere adaptaciones para trabajar con los y las jóvenes, cuyos niveles de desempleo 

duplican y hasta triplican la media nacional. Es por ello que es necesario conocer las 

características y barreras de esta porción de la población y pensar estrategias 

adecuadas. 

- Entre las barreras y desigualdades de más impacto en el acceso al empleo se 

encuentran las cuestiones vinculadas al género. Por esta razón las políticas públicas, 

en el marco nacional e internacional, están atravesadas por estrategias vinculadas a 

la inclusión de la perspectiva de género en su planificación y ejecución, resultando 

imprescindible su consideración, tratamiento y debate en la formación de los y las 

futuros y futuras graduados y graduadas en relaciones laborales. 

Por lo expuesto, se considera que la definición de los perfiles ocupacionales y los 

contenidos de la formación, así como su adecuación a la población joven y la inclusión de 

la perspectiva de género. es uno de los espacios de mayor desarrollo potencial en el corto 

y mediano plazo dentro del ámbito de las relaciones del trabajo ofreciendo interesantes 



 

 

perspectivas a los y las graduados y graudadas de relaciones laborales. 

 

2) Objetivos Estructurales 
  Al finalizar el estudiante estará en condiciones de: 

 Objetivo Generale: 

 Identificar el ámbito de la Formación Profesional, específicamente en lo 

concerniente a la implementación de acciones con jóvenes y la inclusión de la 

perspectiva de género, como un campo de desarrollo profesional del liicenciado o 

licenciada en relaciones laborales. 

 Identificar la importancia del desempleo de jóvenes, las condiciones que impactan 

en esta variable, así como las diversas barreras de acceso al mundo del trabajo, 

especialmente las vinculadas a las desigualdades de género. 

 Realizar un análisis crítico de distintos sistemas institucionales de Formación 

Profesional, vigente en el contexto internacional, e identificar el rol que asumen los 

actores del mundo del trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias que las Instituciones de Formación Profesional y los 

Centros de Evaluación de Competencias Laborales implementan para trabajar con 

jóvenes en situación de vulnerabilidad. 

 Identificar las barreras de acceso al empleo, especialmente las vinculadas al 

género, y las estrategias desarrolladas por la política pública de formación 

profesional para intervenir en esa problemática. 

 Comprender la problemática actual de la formación profesional y la evaluación de 

competencias laborales en Argentina, desarrollando criterios propios para intervenir 

en este campo laboral desde su futura profesión. 

 Comprender el rol la definición de una matriz de cualificaciones en los procesos de 

formación profesional. 

 Conocer los procesos de evaluación y certificación de competencias laborales. 

 Comparar otros sistemas de formación profesional y certificación de competencias 

laborales a nivel internacional. 

 

3) Unidades Didácticas 

El programa se desarrolla en cuatro unidades didácticas cuyos ejes son: 



 

 

- Las políticas activas de empleo: El rol de la formación profesional en los nuevos 

contextos productivos. 

- El concepto de formación profesional. Su evolución histórica. La formación 

profesional como herramienta de la política pública de empleo. Formación profesional, 

modelos productivos y sistemas de organización del trabajo y la producción. Nuevas 

tendencias en el contenido de la formación profesional. Sistemas de formación 

profesional en el contexto internacional. Rol de los actores del mundo del trabajo. 

- Las normas de competencia laboral, concepto y desarrollo de los instrumentos. 

La construcción de las normas, la evaluación y certificación. Su impacto en los y las 

trabajadores y trabajadoras y las empresas. 

- La formación basada en competencias laborales: los diseños curriculares 

adecuados a esta nueva tendencia. 

- Las barreras de acceso al empleo. Poblaciones especialmente vulneradas. La 

problemática de los y las jóvenes y su inserción en el mercado de trabajo. La cuestión 

de género. El desarrollo de políticas específicas para estas poblaciones. Cómo 

Instituciones de Formación Profesional adaptan sus estrategias para dar respuesta a 

estas condiciones de desigualdad. 

 
3. a) Contenidos Temáticos por Unidad Didáctica 

 

Unidad I: Políticas activas de Empleo: La Formación profesional: su definición, sus 

contenidos y su relación con las políticas públicas de empleo y los modelos 

productivos. 

Formación Profesional. Concepto y evolución histórica. Componentes de la Formación 

Profesional. Relación con los modelos productivos y sistemas de organización del trabajo 

y la producción. Relación con la política pública de empleo. La formación profesional en el 

marco de la relación educación/trabajo. 

Estructura de la formación profesional en Argentina. Sistema de FP en el área de los 

Ministerios de Educación y el sistema de formación continua del Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social. 

Nuevas tendencias en los contenidos de la formación profesional. El enfoque de 

competencias laborales. Identificación y normalización de competencias. Evaluación de 

competencias. La experiencia internacional, tendencias actuales en formación profesional. 

 

Unidad II: El contenido de la formación: matriz de cualificaciones. Las normas de 

competencia y los diseños curriculares. 

El concepto de matriz de cualificaciones, su utilidad y vinculación con las políticas públicas 



 

 

de empleo. El contenido de la matriz y la forma de organizarla. El enfoque en competencias 

laborales. 

La elaboración de normas de competencia, metodología para su elaboración, estructura, 

cuál es su utilidad. Qué son los diseños curriculares, cuál es su estructura, análisis 

comparativo de los enfoques en los que se han desarrollado. 

Matrices de cualificaciones a nivel internacional. 

 

Unidad III: Problemática de empleo por condiciones de desigualdad. Jóvenes y 

Género. 

Descripción de la problemática a nivel mundial y en Argentina en particular. Datos 

estadísticos actualizados. Cuáles son y por qué se diseñan e implementan políticas de 

empleo para mejorar las condiciones de acceso, especialmente destinadas a jóvenes y con 

perspectiva de género.  

Ejemplos de programas de empleo vigentes en Argentina: Programa Jóvenes con Más y 

Mejor Trabajo, Progresar y Envión. Descripción de la propuesta de cada programa, 

herramientas que se plantean, impacto y resultados de cada uno de ellos. Historia y 

desarrollo de cada programa, situación actual de los mismos. 

 

Unidad IV: La calidad en las políticas públicas de empleo. La certificación de la 

calidad.  

El concepto de calidad aplicado a la producción de bienes y servicios. Su evolución 

histórica. Las normas de calidad. Su desarrollo y aplicación. La definición de estándares 

de la calidad aplicadas a las políticas de empleo. La construcción y validación de 

referenciales de calidad, en el marco de la Norma ISO 9001, para Instituciones de 

Formación Profesional. La adecuación de los procesos para cumplir lo establecido en el 

referencial. Auditoría y certificación de la calidad. La contribución de la certificación de la 

calidad para la eficacia y transparencia de las políticas de empleo según la visión de los 

actores de las relaciones laborales. 
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5) Cronograma de Actividades 

 
Se prevén aproximadamente quince clases (según calendario universitario) siguiendo 

los criterios adoptados para el desarrollo del primer cuatrimestre de 2023.  

 

Fecha Tema actividad principal- lecturas 

CLASE 1 

 

 

 

 

Presentación de la materia y organización de la cursada.  

U. 1: Políticas públicas de empleo: la formación profesional, la 

empleabilidad de lxs jxvenes y la perspectiva de género. Instituciones que 

implementan políticas de empleo en la Argentina. 

Bibliografía: 

IPAP (2020) Herramientas de gestión para la formación laboral. Módulo 4: 

Desigualdades y brechas en la integración al mundo del trabajo. Buenos Aires.  

OIT (2012) Las políticas de mercado de trabajo en Argentina: diseño, cobertura y 

desafíos.  

Helbig, Mazzola, García (2015) Servicios Públicos de Empleo en Argentina como 

pilar de apoyo a la política de empleo. OIT: Buenos Aires. 

Actividades:  

Presentación del programa, objetivos, contenidos, metodología de trabajo y 

evaluación.  

Se compartirán las pautas para la conformación de los grupos de trabajo. 

LA CÁTEDRA INCORPORARÁ EN MIEL LA PLANIFICACIÓN DE CLASES, EL 

PROGRAMA Y LOS TEXTOS DE TODAS LAS UNIDADES. 

CLASE 2 
U. 1:  Formación profesional (FP). Concepto y evolución histórica de su 

http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/cyg/trabajo/neffa.rtf
http://www.clacso.org/
http://www.clacso.org/


 

 

significado. Relación con las políticas de empleo. Estructura de la 

Formación Profesional en Argentina/Ministerios de Educación Provinciales. 

 

Bibliografía: 

Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (2014) ARGENTINA: Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales. 

Programa Eurosocial. 

 

Dirección General de Cultura y Educación (2011) Manual para el formador de 

instructores. Buenos Aires. Cap. 1. Título 2: La Formación Profesional en la 

Argentina. Cap. 2. Títulos: 2, La Ley de Educación Técnico Profesional; Título 3, 

Certificados de Formación Profesional Inicial. 

 

CASANOVAS, Fernando (2003) Formación Profesional y Relaciones Laborales. 

CINTERFOR. Montevideo. Capítulo I. 

Actividades: 

Se confirmará la integración definitiva de los grupos de trabajo y se compartirán 

objetivos, metodología y formato de presentación referidos a las consignas del 

Trabajo Integrador (Primer Parcial). Las consignas del trabajo estarán 

incorporadas a MIEL. 

CLASE 3 

 

U. 1: Relación entre los modelos productivos y la formación profesional. 

Formación profesional y empleabilidad. La calidad en la Formación 

Profesional. Estructura de la Formación Profesional en Argentina/Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 

Bibliografía: 

CATALANO, A. M.; AVOLIO DE COLS, S.; SLADOGNA, M. Diseño curricular 

basado en normas de competencia laboral: conceptos y orientaciones 

metodológicas. Buenos Aires: BID/FOMIN; CINTERFOR. 2004. Cáp. 1. 

 

SILVEIRA, Sara La educación para el trabajo: un nuevo paradigma. 1998. 

 

CINTERFOR/OIT, (2006) Calidad, pertinencia y equidad. Un enfoque integrado 

de la formación profesional. Montevideo. Capítulos 1 y 2. 

 

CLASE 4 

 

U.2: Competencias Laborales. Las Normas y Certificación de Competencias 

Laborales. 

Bibliografía: 



 

 

 

MTEySS. Dirección de Fortalecimiento Institucional. Metodología para el diseño 

de Normas de Competencia. Buenos Aires. 

 

MTEySS. Dirección de Fortalecimiento Institucional. El marco conceptual de la 

normalización y certificación de competencias laborales. Buenos Aires. 

CLASE 5 

 

U. 2: La formación profesional basada en competencias. Diseños 

curriculares basados en el enfoque de competencias laborales.  

Bibliografía: 

CATALANO, A. M.; AVOLIO DE COLS, S.; SLADOGNA, M. Diseño curricular 

basado en normas de competencia laboral: conceptos y orientaciones 

metodológicas. Buenos Aires: BID/FOMIN; CINTERFOR. 2004. Cap. 4, 5 y 6.  

MTEySS. Dirección de Fortalecimiento Institucional. El marco conceptual de la 

normalización y certificación de competencias laborales. Buenos Aires. 

CLASE 6 

 

U.3: Problemática de empleo de los y las jóvenes a nivel mundial y en 

Argentina en particular. Cuáles son y por qué se diseñan e implementan 

políticas de empleo para jóvenes. Ejemplos de políticas de empleo para 

jóvenes implementadas en Argentina. 

Desarrollo de tres programas destinados a jóvenes: Envión, PJCMMT, 

PROGRESAR. 

Bibliografía: 

Roberti, Eugenia (2018) Políticas de Inclusión Socio-Laboral para Jóvenes:  un 

análisis de las trayectorias de participantes de programas de empleo 

(Prog.R.Es.Ar Y Pjmmt) en el conurbano bonaerense. UNLP, Buenos Aires. 

MTEySS (2015) Guía única de programas de empleo. Buenos Aires. 

Actividades: 

Los grupos compartirán avances del Trabajo Integrador (Primer Parcial) y se 

responderán consultas. 

CLASE 7 

 

U.3 Problemáticas de empleo vinculadas al género. Concepto de género, 

Patriarcado. Estereotipos y roles de género. División sexual del trabajo. 

Género y mercado laboral. La formación profesional con perspectiva de 

género. 

Bibliografía: 

Instituto Provincial de Formación Laboral (2021). Curso Relaciones Laborales y 

Género. 

CLASE 8 
Entrega y exposición del Trabajo Integrador (Primer Parcial). Primera 

mitad de los grupos. 

Todos los grupos deberán entregar el Trabajo Integrador (Primer Parcial) y la 



 

 

primera mitad realizará la defensa oral del mismo. 

Se compartirán objetivos, metodología y formato de presentación referidos a las 

consignas del Trabajo Integrador (Segundo Parcial) y se asignarán las 

instituciones para realizar el trabajo de campo. Las consignas del Trabajo 

Integrador (Segundo Parcial) estarán incorporadas a MIEL. 

CLASE 9 
Entrega y exposición del Trabajo Integrador (Primer Parcial). Segunda 

mitad de los grupos. 

La segunda mitad de los grupos realizará la defensa oral de sus trabajos 

Actividades: 

Se responderán consultas respecto del Trabajo Integrador (Segundo Parcial). 

CLASE 10 
U. 4 Normas de calidad para Instituciones de Formación Profesional. 

Bibliografía: 
Malvicino, G. (2001) LA GESTION DE LA CALIDAD EN EL AMBITO DE LA 
ADMINISTRACION PUBLICA. Potencialidades para un cambio gerencial. 
Buenos Aires, Argentina. 

Referencial de Calidad para Formación Profesional. IRAM/ MTEySS. 

Actividades: 

Se entregarán las notas del primer parcial y se enviarán por mail las 
observaciones realizadas a cada trabajo 

Cada grupo presentará, en forma oral, avances sobre el Trabajo Integrador 

(Segundo Parcial) con un bosquejo y el planteamiento de las dificultades 

encontradas en su desarrollo. 

CLASE 11 U. 1,2,3 y 4: Jornada de debate. 

Se debatirá, reflexionando y problematizando los temas abordados a través de 

consignas que se utilizarán como disparadores. 

CLASE 12 Entrega y exposición del Trabajo Integrador (Segundo Parcial). Primera 

mitad de los grupos. Todos los grupos deberán entregar el Trabajo Integrador 

(Segundo Parcial) y la primera mitad realizará la defensa oral del mismo.. 

 

CLASE 13 

 

Entrega y exposición del Trabajo Integrador (Segundo Parcial). Segunda 

mitad de los grupos. 

Los grupos indicados deberán entregar el Trabajo Integrador (Segundo Parcial) y 

realizarán la defensa oral del mismo. 

CLASE 14      Evaluación Segundo Parcial. Evaluación de la cursada 

Se informará la nota del Segundo Parcial y se enviarán por mail las observaciones 

realizadas a cada trabajo. Aquellos y aquellas alumnos y alumnas que deban 

recuperar uno de los dos parciales deberán entregar el trabajo rehecho, según 

las observaciones realizadas, antes de la clase 15. 



 

 

Se pedirá a todos y todas los y las alumnos y alumnas que realicen una 

evaluación del Seminario en cuanto a sus fortalezas y debilidades. 

CLASE 15  Evaluación de recuperatorios. Cierre. 

Se comunicará a los y las alumnos y alumnas, que hayan tenido que recuperar 

alguno de los dos parciales, sus notas finales y, en el caso de tener que rendir 

examen final, se informará las características de ese examen. 

 
 

6) Modalidades del proceso de orientación del aprendizaje 

 

6.1. Previsiones metodológicas y pedagógicas 

Durante las clases se alternarán distintas estrategias pedagógicas/didácticas para facilitar 

el debate, la discusión y la apropiación de los contenidos propuestos. 

En las primeras clases se realizará un diagnóstico inicial que contemple el conocimiento y 

experiencia de los y las alumnos y alumnas sobre la temática de modo de capitalizar los 

mismos en función de los objetivos previstos. Dicha evaluación diagnóstica también 

buscará identificar el manejo de textos y de reflexión teórica que evidencien los y las 

alumnos y alumnas y el modo en que integran contenidos propios de otras asignaturas de 

la carrera. 

 

6.2. Actividades que se realizarán en las horas presenciales y en las virtuales  

La asignatura se dictará sólo con modalidad presencial. Durante los encuentros se facilitará 

la participación en grupos de discusión, lectura y análisis de la bibliografía y otras 

estrategias que permitan reorientar la enseñanza en función del modo de apropiación de 

los contenidos. Se prevén clases de síntesis al término de cada unidad didáctica y como 

modo de cierre de la cursada. 

 

6.3. Articulación de actividades presenciales y virtuales  

No aplica. 

 

6.4. Interacciones docentes-estudiantes, y estudiantes-estudiantes previstas 

Además de la interacción propia del vínculo aúlico, en exposiciones, debates y reflexiones, 

se habilitará una comunicación permanente a través de la mensajería de MIEL y de correo 

electrónico. 

  

6.5. Mecanismos de seguimiento, supervisión y evaluación de las actividades 



 

 

Al finalizar cada unidad se realizará una actividad de síntesis con la participación de los y 

las alumnos y alumnas en forma de reflexión y debate sobre los temas tratados. Además, 

en las clases inmediatamente anteriores a la presentación por escrito y exposición oral de 

los trabajos integradores que obran como parciales los alumnos y las alumnas presentarán 

los avances de esos trabajos, con el objetivo de reflexionar, en conjunto con ellos y ellas, 

acerca de la pertinencia de lo que han construido. 

 
7) Gestión de cátedra  

Los integrantes de la cátedra nos reunimos tres veces por cuatrimestre. 1) Antes del inicio 

de las clases para coordinar y conformar la “Guía de Clases”, instrumento donde figuran 

temas, bibliografía y actividades que se desarrollan en cada encuentro y consensuar la 

eventual incorporación de nuevos temas y bibliografía. 2) A mitad del cuatrimestre para 

evaluar el desarrollo de la cursada en cuanto a la participación en clases y el desarrollo de 

las actividades prácticas y consensuar estrategias de intervención, de considerarse 

necesarias, para facilitar el aprendizaje y la evaluación. 

Al finalizar la cursada para realizar la evaluación de la cátedra, tomando en cuenta la 

devolución de los alumnos, para identificar posibilidades de mejora para el cuatrimestre 

siguiente. 

Se realizará al menos una reunión por cuatrimestre con la cátedra de “Polìticas de Trabajo 

y Empleo” para considerar la coordinación de los temas evitando superposiciones. 

 

8) Evaluaciones 

Durante la cursada habrá dos instancias de evaluación parciales. El primer parcial se 

administrará al finalizar las unidades 1, 2 y 3 a través de la presentación de un trabajo 

integrador. Este trabajo deberá realizarse de modo grupal (grupos de hasta cuatro 

personas) e implicará la entrega de un trabajo escrito y la defensa del mismo durante la 

clase. El tiempo de defensa por trabajo será de 20 minutos, valorando de este modo la 

capacidad de exposición, de síntesis durante la presentación y de argumentación, debiendo 

participar de la exposición todxs lxs integrantes del grupo. 

El segundo parcial tendrá las mismas características que el primero, se realizará al finalizar 

la unidad 4, y contendrá las conclusiones del trabajo de campo realizado por cada uno de 

los grupos.   

  

9) Régimen de Promoción 

Según el régimen propio de la Universidad. 


