
CRITERIOS PARA EXÁMENES 

EXTRAORDINARIOS 2025-1 

ASIGNATURA: 
Social teórica 2 

Social Complejidad y 
Transdisciplina 

1. BREVE INTRODUCCIÓN: 
(OPCIONAL) 

El examen consistirá en la entrega de un ensayo y una defensa 

oral del mismo. 

2. CRITERIOS GENERALES 
PARA DERECHO A 

EXAMEN: 

Estar inscrito al examen extraordinario y enviar en tiempo y forma 

el ensayo previo. 

3. DOCUMENTOS A ENTREGAR: 
(COMPROBANTE DE 
INSCRIPCIÓN, 
IDENTIFICACIÓN 
OFICIAL, OTROS) 

Comprobante de inscripción al examen 

extraordinario e identificación oficial 

4. TRABAJOS PREVIOS A 
ENTREGAR: (OPCIONAL) Ensayo en el que se describa alguno de los temas que se 

presentan más adelante. 

5. CRITERIOS DE TRABAJOS 

PREVIOS A ENTREGAR: 
(OPCIONAL EN RELACIÓN 
CON EL PUNTO ANTERIOR) 

1. Portada (no tiene valor sobre el porcentaje, pero es 

requisito para el ensayo) 

2. Introducción 

3. Antecedentes 

4. Planteamiento del problema 

5. Desarrollo 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

8. NÚMERO TOTAL DE PÁGINAS: 10. 

6. ESPECIFICAR LA FORMA DE 
ENTREGAR LOS TRABAJOS 
PREVIOS: (OPCIONAL EN 
RELACIÓN CON EL 
PUNTO ANTERIOR) 

Enviar el ensayo el día previo al examen. El envío deberá ser 

realizado a los dos correos electrónicos siguientes: 

Victor.alvarado@iztacala.unam.mx 
Victor.alvarado@iztacala.unam.mx 
psic.hectorgarduno@gmail.com 

En el mismo mensaje incluir el comprobante de inscripción al 

extraordinario, en formato PDF o JPG. 



7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
DEL EXAMEN 
EXTRAORDINARIO A 

PRESENTAR: 

1. Claridad y coherencia en la redacción de la réplica al 

ensayo previo entregado. Dicha réplica será el examen a realizar 

de manera presencial. 
2. Manejo categorial de los fundamentos teóricos de social 

 

 complejidad 
 3. Uso de referencias bibliográficas. 



8. TEMAS Y REFERENCIAS A 
CONSULTAR PARA 
PREPARAR LA 
PRESENTACIÓN DEL EXAMEN 

EXTRAORDINARIO: 

Temas 

• Escenarios para el trabajo 

• Comunicación 

• Grupos e instituciones 

• Complejidad 

• Escenarios 

• Las universidades como espacios de

 intervención comunitaria. 
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