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municaciones de carácter académico así 
como a través de boletines destinados a la 
sociedad en general, donde se sistematiza y 
analiza la dinámica de la conflictividad en 
la provincia desde las claves teóricas cons-
truidas (ver https://observatoriodeconflic-
toscordoba.wordpress.com). Se ha comple-
tado el relevamiento de 2015 cuyo análisis 
está en proceso.
El equipo de trabajo se fue constituyendo a 
partir de 2011 con actividades de investiga-
ción y extensión en la Universidad Nacional 
de Córdoba. Se conformó con el Observato-
rio como ámbito de integración y desde pro-
yectos A con aval y subsidio de la SECYT: en 
primer lugar, para el bienio 2012-2013, “La 
dinámica del conflicto laboral y socio-am-
biental en la provincia de Córdoba en el 
período 2008-2012”, dirigido por la Dra. 
Susana Roitman –quien integra también 
este proyecto–; y en segundo lugar, para el 
periodo bianual 2014-2015, “La dinámica 
del conflicto laboral en Córdoba durante el 
período 2012-2014. Una caracterización”, 
dirigido por el Dr. Fernando Aiziczon. 
A modo de continuidad y avance respec-
to de esas experiencias previas, el proyecto 
actual emerge como confluencia de la línea 
de trabajo ya mencionada, relacionada al 
registro y análisis de conflictos laborales; y 
de una segunda línea, ligada a la discusión 
teórica y metodológica sobre la comuni-

Introducción

Con este proyecto nos proponemos  ca-
racterizar la dinámica de la conflictividad 
laboral abierta o visible en la provincia de 
Córdoba durante 2015-2017 y las moda-
lidades que asume la comunicación de los 
colectivos de trabajadores durante los con-
flictos. Aquí entendemos por conflictividad 
laboral aquella que se refiere a una disputa 
que abarca condiciones o relaciones labo-
rales; y por conflictividad abierta, la que se 
expresa en el espacio público y tiene reper-
cusión social a través de los medios masivos 
o alternativos de comunicación. 
El formato que sustenta parte del proyecto es 
el de un observatorio de conflictividad labo-
ral1 a través del cual, entre otras actividades, 
se lleva un registro diario proveniente de las 
noticias locales o provinciales publicadas en 
las ediciones digitales de los siguientes me-
dios informativos de la provincia de Córdo-
ba: La Voz del Interior, Cba24n, Prensa Red 
, La Izquierda Diario de la Capital, El Diario 
del Centro del País de Villa María, Puntal 
de Río Cuarto y El Diario de San Justo de 
San Francisco. De esta manera se procura 
una cobertura amplia de la conflictividad 
laboral de la provincia.
El Observatorio ya procesó los datos de 2011 
a 2014 que fueron difundidos mediante co-

1- Se trata del Observatorio de la Conflictividad Laboral de Córdoba. 
Para más referencias, https://observatoriodeconflictoscordoba.wordpress.com/
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zación clásica ligada a la explotación propo-
niendo a los “nuevos movimientos sociales” 
como alternativa a los viejos movimientos 
sociales en los que se incluye el movimiento 
obrero. (Para una discusión no sólo local, 
puede considerarse a M. Vakaloulis (2000), 
entre otros). Sin embargo, se produjo una 
re-emergencia del sindicalismo como actor 
protagónico en la escena social argentina 
que se expresó por una parte en la activa-
ción de los convenios colectivos de traba-
jo firmados desde las cúpulas a partir del 
2004, y por otra, en una propagación de las 
luchas en el lugar de trabajo que nacieron 
desde las bases. En consonancia, adquirie-
ron también un nuevo impulso los estudios 
sobre el movimiento obrero.
En ese sentido, la discusión sobre sindicalis-
mo argentino a partir de 2003 estuvo entre-
tejida alrededor de la categoría de revitali-
zación sindical y en ese marco nos interesan 
las discusiones propuestas por autores como 
Murillo (1997; 2000), Neffa (2005, 2010), Pa-
lomino (2005; 2006), Fígari, Lenguita, Mon-
tes Cató (2010) y Varela (2015); así como la 
recuperación de la noción de las relaciones 
laborales como organizadoras del vínculo 
social, en contraposición a las tesis del fin de 
la sociedad industrial y del fin del trabajo. 
Esta recuperación nos exige dar cuenta de 
la densidad del actor sindical y su rol estra-
tégico (Womack, 2007). En efecto, el sindi-
calismo mantiene una cierta preeminencia 
en la vida sociopolítica pero también mues-
tra sus debilidades a la hora de construirse 
como resistencia al proyecto hegemónico de 

cación de y en los conflictos laborales con 
participación de trabajadores organizados. 
Esta vinculación es posible gracias a la con-
formación de un equipo interdisciplinario 
–lo que ha sido característica del grupo de 
trabajo desde sus inicios–, el cual aborda la 
cuestión del trabajo asalariado desde varias 
disciplinas: la historia, la politología, la so-
ciología y la comunicación.
El grupo además mantiene intercambios 
con otros equipos participando de la Red 
de Observatorios de Conflictividad Laboral 
Argentina, donde se incluyen experiencias 
similares a la local, de Buenos Aires, Men-
doza, San Juan, Entre Ríos y la región del 
Comahue, lo que permite una discusión 
teórico-metodológica sobre las cuestiones 
emergentes referidas al conflicto laboral de 
gran parte del país.

Algunas cuestiones
teóricas
En el complejo escenario del capitalismo 
tardío, la historia argentina se ha caracteri-
zado por una movilización social persisten-
te en torno a lo laboral, que marca agenda y 
pone algunos límites a los cambios estruc-
turales que tienden hacia la concentración 
de los recursos económicos y a la disminu-
ción de la participación de los trabajadores 
en la distribución del producto bruto inter-
no. 
Las ciencias sociales de los 90 y de princi-
pios de este siglo han minimizado la movili-
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En primer lugar, las posturas instituciona-
listas ponen el foco en el convenio colectivo 
de trabajo con sus logros y obstáculos (Et-
chemendy y Collier, 2007; Murillo, 1997 y 
2000), la autonomía relativa de los sindica-
tos con respecto al Estado, la efectiva me-
diación de este último y la negociación con 
el empresariado. 

“El énfasis está puesto en el sindicato 
mirado desde los resultados, en rela-
ción a la gobernanza y el Estado. Su 
reposicionamiento marcaría una re-
lación de fuerza más favorable a los 
trabajadores y su participación en la 
vida institucional, de modo tal que 
sus concreciones pueden medirse en 
términos de aumento de convenios 
colectivos logrados, reuniones pari-
tarias y acuerdos, lo cual mostraría 
la eficacia de su intervención, bajo 
la marca de un ‘neo-corporativis-
mo segmentado’3 (Senén y del Bono, 
2013; Etchemendy y Collier, 2007).” 

los sectores dominantes. De esta situación 
ambigua que combina fortalezas y debilida-
des, surgen algunas características del mo-
vimiento obrero argentino del siglo XXI: la 
alta fragmentariedad de los conflictos, las 
divisiones regionales respecto de alinea-
mientos políticos nacionales, la combativi-
dad de las bases y delegados que interpelan 
a conducciones y patronales aún con difi-
cultades para persistir en el tiempo.
La revitalización sobre los estudios del tra-
bajo por distintas razones institucionales 
no ha tenido una repercusión significativa 
en Córdoba. Los integrantes de este equipo 
de investigación vienen aportando a cubrir 
esta vacancia en la provincia con el estudio 
de la conflictividad laboral local a partir de 
trabajos teóricos, metodológicos, sistemati-
zaciones, estudios de casos y trabajos exten-
sionistas, como ya se ha mencionado. 
Collado y Roitman (2015) proponen una 
distinción dentro los estudios nacionales de 
revitalización sindical2 con base en tres ca-
tegorías de abordaje. 

2- Es importante mencionar que la idea de revitalización sindical no se ciñe a nuestro país sino que sustenta un 
debate actual en todo el mundo que retoma la noción originada en Inglaterra.
3- Etchemendy y Collier definen al “‘neocorporativismo segmentado’ como una modalidad de negociaciones a 
nivel de cúpulas en las cuales sindicatos de carácter monopólico, asociaciones empresarias y el gobierno pactan 
un salario mínimo general y salarios sectoriales acordes a las metas de inflación, que se aplican sólo a una mino-
ría sustancial de la fuerza de trabajo. La lógica del neocorporativismo segmentado ha restablecido a los líderes 
sindicales como interlocutores cruciales del gobierno y las asociaciones empresarias en negociaciones salariales 
a nivel de cúpulas, ha incrementado la capacidad de movilización y las prerrogativas institucionales de los sindi-
catos y ha ayudado a grandes porciones de los trabajadores del sector formal a recomponer su nivel de salarios” 
(Etchemendy y Collier, 2007:5)
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tual. Para autores como Bonet y Piva (2009, 
2013); Grigera (2013); Schneider (2013), en-
tre otros, la recuperación del peso político y 
dinamismo del actor sindical es compatible 
con las lógicas de acumulación del capital. 
Las autoras consideran que más allá del de-
bate sobre los alcances de la revitalización 
sindical (esto es, si hay tal cosa, cuáles son 
sus matices y cómo se expresan) es nece-
sario detenerse en la orientación de la con-
flictividad laboral y las modalidades de las 
relaciones base-conducción para pensar la 
capacidad transformadora del conflicto la-
boral.   
En consonancia con esta discusión interesa 
abordar lo comunicacional a través de pers-
pectivas capaces de dar cuenta de la moda-
lidad que asume la dimensión comunicacio-
nal en la conflictividad laboral. Se trata de 
una senda poco explorada4 ya que, incluso 
en Argentina, los estudios de comunicación 
ligados al conflicto han puesto más énfasis 
en los llamados nuevos movimientos so-
ciales que en el movimiento obrero clásico. 
Consideramos que “la comunicación tiene 
centralidad en las luchas simbólicas de los 
trabajadores, en el marco de las relaciones 
de dominación” (Sozzi, 2015). Las prácticas 
comunicativas son relevantes como posibi-
lidad de producción de subjetividad (Mez-
zadra, 2014, 2015) y mecanismo de acción 
colectiva para disputar sentidos y posicio-

(Collado y Roitman, 2015: 146).

Una segunda postura pone el foco en la 
re-emergencia del sindicalismo desde las 
bases (Montes Cató, 2007; Lenguita y Mon-
tes Cató, 2009; Figari, Lenguita, Montes 
Cató, 2010; Varela, 2010; Lenguita, 2011; 
Lenguita. y Varela, 2011).

“Este núcleo se concentra en la nove-
dad –y la revulsión– que portan las 
comisiones internas y de delegados 
en procesos de democratización y au-
tonomización de las organizaciones 
en el lugar de trabajo en oposición 
a direcciones ‘tradicionales’ conso-
lidadas. Frente a las mismas éstas 
disputan la inercia que restringe las 
posibilidades reales de mejora en las 
condiciones generales de trabajo.” 
(Collado y Roitman, 2015: 147).

La preocupación se centra en lo que ocurre 
en el espacio laboral, la democratización, 
los obstáculos que ponen las conducciones 
sindicales tradicionales, el papel paradójico 
o ambiguo de delegados y comisiones inter-
nas, entre otros aspectos.
Una tercera línea refiere más bien a la rela-
ción entre clase y sindicato, teniendo este 
último un papel de mediador en una con-
figuración socioeconómica capitalista ac-

4- Uno de los pocos autores que recupera la dimensión comunicacional de los intercambios sindicales es Michel 
Vakaloulis (2007).
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Estas prácticas comprenden no sólo discur-
sos sino también acciones comunicaciona-
les. En cuanto a los primeros,  desde una 
perspectiva foucaultiana la actividad enun-
ciativa constituye prácticas específicas ya 
que implica una actividad gracias a la cual 
surgen los propios discursos; y estos son en 
sí mismos acontecimientos que pueden pro-
ducir a su vez objetos y acontecimientos en 
el mundo social. (Sozzi, 2006) 
Las acciones comunicacionales, en tanto, 
son instancias que combinan componentes 
no verbales y verbales, en las que se cons-
truye sentido mediante la praxis con el 
claro objeto de comunicar –en el caso que 
nos interesa, comunicar las demandas y los 
puntos de vista al antagonista, a la sociedad 
en general y a otros agentes, e incidir a fa-
vor propio. Marchar o tomar un edificio, 
a modo de ejemplo, pueden considerarse 
como prácticas comunicativas desde la di-
mensión comunicacional (Sozzi, 2015).
En cuanto a los participantes dentro de un 
colectivo organizado en un lugar de traba-
jo o en un sindicato, podemos considerar 
que algunos poseen un habitus militante 
(Poupeau, 2007; Aiziczon, 2013) producto 
de aprendizajes, experiencias, historias pa-
sadas que ponen en tensión los ejes de auto-
nomía y dominación.

“El capital asociado a este habitus 
tiene que ver en gran medida con 
la comunicación a través de saberes 
vinculares y técnicos: para producir 
herramientas de difusión, para for-

nes en el espacio público (Vakaloulis, 2007).
Es posible examinar la dimensión comuni-
cacional en los conflictos laborales a par-
tir de la noción de práctica comunicativa. 
Entendemos con Bourdieu (1991) que toda 
práctica es producto del sentido práctico o 
habitus, generador de representaciones y 
disposiciones para la acción que en parte es 
originado por las condiciones estructurales 
(posiciones en los distintos campos, capita-
les, etc.) y por las prácticas ya vivenciadas. 
En el caso de nuestro objeto de estudio, 
las prácticas nacidas con las restricciones 
y posibilidades mencionadas pero también 
de una evaluación estratégica sobre lo que 
conviene para los objetivos a alcanzar, se 
producen en un “campo de conflicto labo-
ral” (Sozzi, 2015) con sus dominantes y do-
minados, sus relaciones antagónicas y com-
plementarias, sus intereses en juego. Con 
el objeto de lograr que sus demandas sean 
solucionadas, los trabajadores protagonistas 
de una disputa laboral desenvuelven una 
serie de prácticas comunicativas destinadas 
a un antagonista u oponente (en general el 
empleador o patronal, y en ocasiones algún 
sector sindical u otros colectivos de trabaja-
dores) y que buscan dar a conocer a la socie-
dad en general. También se desarrollan ins-
tancias comunicativas al interior del grupo 
movilizado para la organización interna, el 
alcance de consensos para la acción, y –se-
gún la aporte teórico por el que se opte– el 
fortalecimiento de la identidad (Vakalou-
lis, 2007) o de los procesos de subjetivación 
(Mezzadra, 2014 y Mezzadra y Gago, 2015).
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sitio web del Observatorio de la Conflictivi-
dad Laboral de Córdoba antes mencionado.
Respecto a las fuentes periodísticas de las 
que provienen los datos, cabe aclarar que 
la selección de medios de comunicación 
de distintas regiones de la provincia busca 
garantizar una amplia cobertura de la con-
flictividad de Córdoba. Se incluye a La Voz 
del Interior, diario cuya estructura permite 
una recolección importante de información 
y que además posee corresponsalías en dis-
tintas localidades, y a Cba24n, que por su lí-
nea editorial dedica parte de su espacio a las 
cuestiones laborales. A nivel capital, Pren-
sared y La Izquierda Diario brindan alguna 
información alternativa, no visibilizada en 
la prensa de mayor circulación local.
Además de los estudios cuantitativos se han 
realizado también seguimientos de carácter 
cualitativo a conflictos especialmente rele-
vantes, como por ejemplo el de los traba-
jadores de la salud provincial que venimos 
analizando desde 2012, el conflicto de la 
planta de Volkswagen durante el año 2013, 
y conflictos puntuales como el de Wether-
ford en el año 2014 y el de empleados mu-
nicipales de la capital cordobesa en el año 
siguiente.
Para problematizar el aspecto comunicacio-
nal nos focalizamos en los conflictos en los 
que participan las bases y que alcanzan la 
movilización o al menos una acción de pro-
testa de cierta relevancia en el espacio pú-
blico. En esta delimitación están implícitos 
los aportes teóricos y contextuales antes ex-
puestos sobre la conflictividad en los lugares 

talecer las relaciones interpersonales, 
para la organización y la acción; y a 
través de la participación en sindica-
tos especialmente en el rol de delega-
dos de base, y en otras organizacio-
nes.” (Sozzi, 2016: 575)

Estrategias
metodológicas
Luego de algunas experiencias en los años 
2011 y 2012 con herramientas estándares de 
recolección de datos (bases de datos, plani-
llas de cálculo), hemos diseñado e imple-
mentado un sistema informático específico 
que se fue afinando a partir del análisis del 
material proveniente de nuestras fuentes de 
información. 
Así, a partir del 2013 hemos consolida-
do una base de datos que permite realizar 
comparaciones y lecturas finas sobre nues-
tro objeto de estudio, y también descubrir 
y explorar las especificidades provinciales 
que emergen en una dinámica conflictual 
nacional como marco. De esta manera po-
demos dar cuenta de manera sincrónica 
y diacrónica del desenvolvimiento de las 
variables que se vinculan con actores, for-
matos de protesta, demandas, y relaciones 
entre base y conducción en cada conflicto, 
así como las articulaciones multisectoriales 
o su ausencia.
Con los resultados de esta estrategia cuan-
titativa publicamos anualmente un boletín 
sobre conflictividad laboral disponible en el 



ANUARIO 2015 - 2016 

/

>

C
ap

ítu
lo

 1
 - 

C
om

un
ic

ac
ió

n 
y 

Po
lít

ic
a

45   

racterizaciones de la conflictividad, para 
luego problematizar algunas categorías.5  Si 
bien los datos finales proceden de 2014, a 
partir de nuestro trabajo en proceso pode-
mos adelantar que estas tendencias se agu-
dizan  en 2015, lo que presentamos aquí.
De modo general, es posible determinar 
una especificidad de la conflictividad en 
la provincia de Córdoba respecto a lo que 
sucede a nivel nacional. Mientras que en el 
caso nacional el conflicto por rama parita-
rio es prevaleciente, en Córdoba no sucede 
lo mismo porque las negociaciones respecto 

de trabajo, la micro-conflictividad, la diná-
mica en los procesos de confrontación, y el 
conflicto como una unidad en el transcurso 
del tiempo y cuyas acciones son la manifes-
tación de una disputa, visible en el espacio 
público. 

Algunos avances
La conflictividad laboral 
en la provincia
Expondremos a grandes rasgos ciertas ca-

5- Para mayor detalle, ver el Boletín de Conflictividad N°6: Conflictividad Laboral Córdoba-2014, del Observa-
torio de Conflictividad Laboral de Córdoba (2016).
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de niveles -municipal, provincial y nacio-
nal-, o de sectores público y privado).
En vinculación con la teoría, nos interesa 
detenernos en algunos aspectos que tienen 
que ver con la clasificación del conflicto se-
gún a) si se incluye en el sector público o en 
el sector privado; y b) si es por lugar de tra-
bajo, por rama o multisectorial.
Al tener al estado como patronal, se ha 
hecho una primera distinción de público/

a convenio colectivo y salarios en paritarias 
tienen base en Buenos Aires.6

Desde que comenzamos nuestro registro 
fue notoria la gran fragmentación de las lu-
chas laborales, por lo que no había acciones 
coordinadas de varios sectores. Sin embar-
go, en los dos últimos períodos se observa 
una mayor conflictividad de carácter mul-
tisectorial (ya sea por articulación de varios 
sindicatos de distintas ramas de actividad, 

Figuras 1 y 2. Software especialmente diseñado para el registro de 
Conflictos y Acciones conflictivas.

6-Por rama referimos a toda actividad económica de una misma clase. La subdivisión del conflicto por rama 
en dos tipos (paritario o salarial y no paritario) se debe a que la institucionalidad sindical gestiona tanto las 
paritarias como otros asuntos entre los que encontramos: a) legales (impuesto a la ganancias, ley jubilatoria), b) 
acciones frente a olas de despidos, c) condiciones y medio ambiente de trabajo. 
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que tengan en cuenta distintas combina-
ciones de relación entre estas coordenadas 
donde se ponen en juego las demandas y 
los formatos de protesta característicos, así 
como la relación base-conducción, entre 
otros aspectos.

La comunicación en los 
conflictos
Desde el punto de vista comunicacional, se 
encuentra en proceso un estudio de caso 
a partir de nuestra inserción en campo y 
acompañamiento diario de un conflicto de 
alta intensidad y de corta duración –tres 
meses aproximadamente– protagonizado 
por trabajadores del hospital público pro-
vincial Misericordia.
El conflicto se inicia por demandas salaria-
les ya casi llegando al cuarto trimestre, épo-
ca en que invariablemente en los últimos 
años y en un contexto inflacionario los tra-
bajadores piden una recomposición en sus 
haberes. En medio de un clima de descon-
tento los delegados de al menos dos gremios 
(ATE y ATSA) recorren el hospital para 
convocar a la acción. También participan de 
asambleas en otros hospitales para intentar 
una movilización generalizada del sector de 
la salud. Trabajadores del hospital de distin-
tas afiliaciones gremiales entre ellos los sim-
patizantes del sindicato oficial SEP realizan 
asambleas, cortes en la avenida cercana y 
marcha hacia el Ministerio de Salud. Con 
el paso de algunas semanas, el SEP acepta 
la oferta del gobierno provincial consistente 

privado que aparece en todos los observa-
torios como una gran divisoria de aguas. En 
la conflictividad en Córdoba encontramos 
que si bien es un elemento importante para 
caracterizar ciertas dinámicas, no siempre 
es lo decisivo. A veces aparece sobredimen-
sionado: en ciertas circunstancias son más 
fuertes las tradiciones de lucha, la posición 
estratégica o bien el activismo antes que la 
pertenencia al sector público o privado.
También en articulación con la teoría, el 
registro da cuenta tanto de las dimensiones 
institucionales que se expresan en las nego-
ciaciones paritarias por ramas, como de las 
acciones conflictivas en el lugar de trabajo 
en donde la base adquiere una dimensión 
central, en ocasiones acompañada y otras 
bloqueada por las conducciones. Si bien se 
trata de las dos grandes líneas que se han 
explorado en la lectura de la revitalización 
sindical a modo de “tijeras” (Varela, 2014), 
la cotidianeidad de las luchas captadas en la 
base de datos  presenta matices y grises. 
Los resultados nos muestran la compleji-
dad de la conflictividad social en Córdoba: 
diferentes respuestas a las estrategias de 
acumulación y a las dinámicas estatales, os-
cilaciones en el tiempo, desplazamientos te-
rritoriales, sensibilidad frente a las políticas 
públicas, efectos contagio, articulaciones y 
dispersiones inesperadas, entre otros.
Dado lo matizado de las dos grandes coor-
denadas referidas (rama-lugar de traba-
jo-multisectorial; y público-privado), nues-
tra hipótesis de trabajo es que se pueden 
construir ciertos patrones de conflictividad 
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en un denominado “bono navideño”. A par-
tir de allí la disconformidad se potencia, y el 
antagonista principal pasa a ser la conduc-
ción del SEP por encima del gobierno, ante-
rior blanco de los reclamos. El punto cúlmi-
ne del conflicto se produce con una marcha 
desde el Misericordia hasta la sede del SEP, 
donde miembros de este sindicato esperan 
a los manifestantes –en su mayoría muje-
res– con palos y piedras y un vallado hu-
mano de policías. La movilización termina 
con el intercambio de golpes entre algunos 
hombres de ambos grupos y la detención 
únicamente de trabajadores del hospital. La 
demanda principal por aumento salarial se 
soslaya para pelear por la excarcelación de 
los detenidos. Diez días después de que los 
compañeros han sido puestos en libertad, se 
desarrolla la última asamblea con diferen-
tes posiciones y sin una propuesta unificada 
que permita la continuidad del conflicto.
Dado que la investigación se encuentra en 
proceso, es posible adelantar someramente 
algunas cuestiones.
A partir de los análisis preliminares se iden-
tificaron distintos tipos de prácticas comu-
nicativas (asambleas, visitas a otros hospita-
les, marchas, cortes de media calzada) que 
se han comenzado a caracterizar. A la vez 
se ha vislumbrado una lógica de utilización 
de esas prácticas de acuerdo a las caracte-
rísticas que fue asumiendo el conflicto, con 
fuerte predominio en términos cuantitati-
vos de la asamblea y con momentos de ac-
tivismo en los espacios públicos lo que ha 
implicado mayor visibilidad y por ende más 

interpelación a los antagonistas y mayor 
concordancia al interior del colectivo.  
Por otra parte, se reconocieron en la diná-
mica conflictual las etapas de apertura, de-
sarrollo y cierre. En los momentos interme-
dios se produjeron decaimientos notorios y 
una recomposición importante de fuerzas 
así como una participación fluctuante por el 
propio devenir de la lucha, los intereses de 
los participantes del colectivo, y en algunos 
casos por decisiones estratégicas. Finalmen-
te, se manifestaron rasgos del habitus mili-
tante.
En una próxima etapa dentro de este pro-
yecto se prevé vincular comunicación y 
patrones de conflictividad ya que conocer 
la modalidad que asume la comunicación 
sindical tanto interna como externa con-
tribuirá también a caracterizar los patrones 
mencionados.
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