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El examen extraordinario consta de un texto escrito. El estudiante tendrá que 

desarrollar un ensayo sobre alguno de los temas que se describen más adelante, 

cuya extensión mínima sea de 8 y máxima de 10 cuartillas, sin contar las 

referencias, ni la portada. Se deberá emplear el formato de citación APA (sexta 

edición). El ensayo debe contener lo siguiente:   

1. Portada 

2. Introducción  

3. Antecedentes  

4. Planteamiento del problema  

5. Desarrollo  

6. Conclusiones  

7. Referencias  



En caso de que se detecte algún fragmento plagiado dentro del ensayo, la 

calificación asignada al examen extraordinario será reprobatoria. Si el estudiante 

decide recuperar en su escrito las palabras de un autor tal cual se presentan, deberá 

usar citas textuales. 

 

Temas   

• Estrategias de intervención individual. 

• Estrategias de intervención grupal. 

• Estrategias de intervención institucional. 

• Estrategias de intervención comunitaria. 

• Estrategias para evaluar el impacto de la intervención. 

 

Actividad Fecha y hora de entrega Porcentaje para la 

evaluación final 

Ensayo El día y la hora indicados para la 

aplicación del examen extraordinario 

100% 

 

El porcentaje de evaluación del ensayo se distribuye de la siguiente forma:  

1. Portada (no tiene valor sobre el porcentaje, pero es requisito para el ensayo) 

2. Introducción (15%) 

3. Antecedentes (15%) 

4. Planteamiento del problema (20%) 

5. Desarrollo (20%) 

6. Conclusiones (20%) 

7. Referencias (10%) 

El alumno que presente este extraordinario tendrá que cumplir con lo siguiente:  



• Enviar el ensayo el día y hora indicados para la aplicación del examen 

extraordinario. El envío deberá ser realizado a los dos correos electrónicos 

siguientes:  

chaverryr25@gmail.com 

christian.cruzt@gmail.com 

En el mismo mensaje incluir el comprobante de inscripción al extraordinario, 

en formato PDF o JPG.  
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