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El examen extraordinario consta de dos aspectos, el primero de ellos es un trabajo 

escrito y el segundo es un examen presencial con preguntas abiertas.  

En el primer aspecto el estudiante tendrá que desarrollar un ensayo escrito sobre 

alguno de los Temas (que se describen más adelante) cuya extensión no rebase las 

15 cuartillas, empleando el formato de citación APA. Los criterios que debe cubrir a 

través del ensayo son los siguientes:   

1. Carátula 

2. Planteamiento del problema (entre 3 y 5 cuartillas) 

3. Propósito  

4. Desarrollo (entre 5 y 7 cuartillas)  

5. Conclusiones (en 3 cuartillas, articular una reflexión personal con el propósito 

y otros planteamientos al respecto)   

6. Referencias (mínimo 10) 

Además, tendrá que hacer un examen escrito, de preguntas abiertas con base en 

los siguientes 

 



Temas   

1. Escenarios para el trabajo. 

2. Comunicación. 

3. Grupos e instituciones. 

4. Complejidad. 

5. Escenarios. 

6. Las universidades como espacios de intervención comunitaria. 
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