
 

 

 

Datos generales 

o Fecha del Examen Extraordinario: 1 al 22 de junio de 2024 
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o Clave de la materia: 2538 

o Nombre de la materia: Grupos de poder, negociación y conflicto 

o Licenciatura: Ciencia Política y Administración Pública 

o Semestre al que pertenece: 5o 

o Carácter de la materia (obligatoria u optativa): Obligatorio 

o Número de créditos: 8 

Características del examen 

• Temario 
 

 

• Tema 1. Consideraciones Teóricas en torno al Poder 

 

• Tema 2. Poder como Factor Central en el Ejercicio de la Política 

 

• Tema 3. Circuito de la Negociación Política y Manejo de Conflictos 

 

• Tema 4. Reflexiones en Torno a los Grupos de Poder en México 
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• Recurso de evaluación 

 

o Responde los reactivos planteados 
o Arial 12. Espacio y medio. 10 a 15 cuartillas. 

 
1. Actividades: 

Examen 

1. Describa y explique distintas definiciones del poder. Por lo menos 3. 
 

2. Identifica las definiciones estructuralistas del poder, así como las post-estructuralistas. 

 

Describa y explique. 

 

3. Describa y explique las principales características de la política según Roberto Esposito. 

 

4. Señala las características de la política como orden y la política como conflicto en el texto de 

Esposito. 

5. Señala cuáles son las características, componentes, tipos, niveles y efectos del conflicto. 

 

6. Selecciona cinco de las siete escuelas o modelos de negociación. Explícalos con tus propias 

palabras y cita un ejemplo de cada uno. 

7. Describa el papel de la mediación, la conciliación, el arbitramiento, las alianzas y la negociación 

 

en grupo. Presenta ejemplos de cada concepto. 
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8.  Describa y explique las cinco categorías de liderazgo. 

Criterios de acreditación 

• Responder los reactivos planteados con claridad y de acuerdo a los contenidos verificados en 
las lecturas 

 

 

Nota: Los elementos establecidos en el formato son los mínimos necesarios para la elaboración de los 
lineamientos de los exámenes extraordinarios para el sistema abierto. Si usted considera adecuado 
agregar algún elemento que no se mencione en el presente formato, será integrado. 

 

• Recomendaciones para la redacción de las preguntas. Se debe procurar que cada enunciado: 
- Sea claro y preciso 
- Describa una pregunta directa 
- No proporcione pistas o ayudas para la respuesta 
- Contenga toda la información necesaria para responder 

- Se exprese en forma positiva y no negativa 


