
N15/2/ABSPA/HP1/SPA/TZ0/XX/T

Spanish B – Higher level – Paper 1
Espagnol B – Niveau supérieur – Épreuve 1
Español B – Nivel superior – Prueba 1

© International Baccalaureate Organization 20158 pages/páginas
8815 – 2310

Text booklet – Instructions to candidates

• Do not open this booklet until instructed to do so.
• This booklet contains all of the texts required for paper 1.
• Answer the questions in the question and answer booklet provided.

Livret de textes – Instructions destinées aux candidats

• N’ouvrez pas ce livret avant d’y être autorisé(e).
• Ce livret contient tous les textes nécessaires à l’épreuve 1.
• Répondez à toutes les questions dans le livret de questions et réponses fourni.

Cuaderno de textos – Instrucciones para los alumnos 

• No abra este cuaderno hasta que se lo autoricen.
• Este cuaderno contiene todos los textos para la prueba 1.
• Conteste todas las preguntas en el cuaderno de preguntas y respuestas.

1 h 30 m

Wednesday 11 November 2015 (afternoon)
Mercredi 11 novembre 2015 (après-midi)
Miércoles 11 de noviembre de 2015 (tarde)

www.xtrapapers.com



N15/2/ABSPA/HP1/SPA/TZ0/XX/T– 2 –

Blank page
Page vierge

Página en blanco

www.xtrapapers.com



N15/2/ABSPA/HP1/SPA/TZ0/XX/T– 3 –

Turn over / Tournez la page / Véase al dorso

Texto A

Entrevista  
anónima a  
un hacker
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¿Qué es un hacker? 
Un hacker es una persona que investiga la 
tecnología de una forma no convencional.   
Lo que pasa es que, a raíz de eso, muchas veces se puede meter en lugares 
donde no estaba previsto que entrara y acaba violando la seguridad de algunos 
sistemas; ésta es la imagen que suele tener la gente de un hacker. 

[ – X – ]
No está tan claro, vos te ponés a probar cosas y lo que estás hackeando es 
tecnología.  Si eso, de casualidad, tiene que ver con una empresa, es como 
un accidente; pero uno trata de evitarlo.  La actitud es ésa, en verdad lo 
que estás haciendo es divirtiéndote con la tecnología —por lo menos a priori— 
después vas encontrando cosas y, a partir de ahí, seguís jugando.

[ – 4 – ]
A mí particularmente no me parece así… me parece que es una campaña de prensa 
más que nada para decir: “los hackers son malos”.  Lo que te diría es que 
incluso muestran como tontos a los gobiernos cuando, por ahí, ellos son el 
peor hacker y tienen licencia para ser hackers. 

[ – 5 – ]
Yo soy consultor en informática en la parte de redes, ofrezco consultoría 
sobre seguridad, asesoro a empresas, a organismos… 

[ – 6 – ]
No, al contrario, yo he asesorado a la justicia en algunos casos; algunos 
jueces me han llamado para que los ayude a entender algunos problemas 
técnicos.  Hay veces en que a los jueces les llegan causas por temas de 
tecnología y solicitan mi colaboración.

[ – 7 – ]
Creo que es algo que se define en función de las cosas que hacés y de cómo 
las hacés; no hay un organismo central de calificación de hackers que designe 
puntaje, pero hay una cosa tácita y es que la gente se conoce entre sí.  A 
mí lo que me llama la atención es la forma en que un tipo lo hace, cómo se le 
ocurrió una idea brillante sobre el uso novedoso de la tecnología que a nadie 
se le hubiera ocurrido, ése es un hacker admirable.  

www.solociencia.com (2014) (Texto adaptado)   
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Texto C
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Bolivia: un país multiétnico y pluricultural
En Bolivia coexisten más de 33 grupos étnicos desde las montañas nevadas de los 
Andes hasta las cálidas llanuras del Chaco.  En el norte altiplánico del país, tanto el 
pueblo quechua como el aimara, descendientes directos del imperio incaico, han 
representado por mucho tiempo la cara indígena de Bolivia.  En el Oriente, Chaco y 
Amazonia se asientan numerosos pueblos indígenas que han desarrollado una gran 
capacidad de manejo del territorio y que en la actualidad están luchando por la 
protección de su terreno y por el uso adecuado de los recursos naturales.

En Bolivia, el 50 por ciento de la población vive en la pobreza, proporción que 
asciende a dos tercios en el caso de la población indígena.  Solo el 40 por ciento 
de la población boliviana es monolingüe castellana.  En los últimos 15 años han 
desaparecido al menos cuatro grupos indígenas.

Antes de la década de los ochenta 
estos pueblos eran casi invisibles 
debido a su aislamiento físico, ligado 
al difícil acceso a las tierras bajas de 
Bolivia, y a su aislamiento político, por 
la concentración de las funciones 
públicas y administrativas en las 
principales ciudades del país.  Es a raíz 
de las luchas llevadas a cabo por las 
organizaciones indígenas que en los 
últimos años se reconocen y valorizan 
las características peculiares de los 
diferentes grupos étnicos, como una 
riqueza para el país y una ventaja para 
su desarrollo.

En 1990 los indígenas del país realizaron una marcha histórica para presentar sus 
privaciones y necesidades reclamando “Territorio y Dignidad”.  A partir de esta 
expresión de unidad indígena, el estado boliviano inició una apertura en sus 
políticas reconociendo a los grupos étnicos como ciudadanos bolivianos con todos 
los derechos que por ley les  [ – X – ].  Es en ese momento de la historia nacional 
cuando la sociedad no-indígena  [ – 31 – ]  la existencia de los pueblos originarios 
del Oriente, Chaco y Amazonia.  Estos  [ – 32 – ]  marginados y sometidos a los 
atropellos de cazadores y empresarios madereros, y de ganaderos, terratenientes 
y comerciantes que someten a las familias indígenas e  [ – 33 – ]  que las nuevas 
generaciones puedan desarrollarse integralmente.

Las leyes nacionales han comenzado a tomar en cuenta la presencia indígena y 
reconocen una diversidad de culturas que constituye una riqueza para el país.   
Sin embargo, el camino hacia la participación activa de la población indígena en 
el desarrollo nacional  [ – 34 – ]  todavía largo y  [ – 35 – ]  el fortalecimiento de las 
organizaciones de los pueblos indígenas de Bolivia.

www.fao.org (2004) (Texto adaptado)
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Texto D

Uno de cada tres

5

10

15

20

25

30

35

Su caso nada tiene de extraño.  Una de cada tres personas busca la misma cosa en las 
más disimuladas formas: todos están implorando en el interés de los demás, un poco de la 
compasión que no se atreven a prodigarse a sí mismos. 

Hace tres días, bajo un sol matinal, subió usted a un autobús en la esquina de Reforma y 
Sevilla.  Con frecuencia las personas se sorprenden cuando encuentran en esos vehículos 
un rostro familiar.  Me bastó ver el fulgor con que brillaron sus ojos al descubrir una cara 
conocida entre los pasajeros, para comprobarlo.

Obedeciendo a un hábito personal agudicé furtivamente el oído.  Y en efecto, no bien había 
usted cumplido, de prisa, con los saludos de rigor, cuando se produjo el inevitable relato de 
sus desgracias.  Padece usted una de las dolencias más normales en el género humano:  
la necesidad de comunicarse con sus semejantes.

Me atrevería a jurar que comenzó usted contando su conflicto amoroso a un amigo íntimo, 
este lo escuchó atento hasta el fin y le ofreció las soluciones que creyó oportunas.  Pero 
usted no consideró acertadas esas fórmulas.  Cuando su amigo le propuso con firmeza 
cortar por lo sano, usted encontró más de un motivo para no dar por perdida la batalla; 
cuando, por el contrario, la sugerencia de su amigo fue seguir el asedio hasta la conquista 
de la plaza, usted se inundó de pesimismo y lo vio todo negro y perdido.  De ahí a buscar el 
remedio en otra persona apenas hay un paso.

Emprendió usted un esperanzado peregrinaje, hasta agotar su libreta de direcciones.  
Incluso trató de entablar nuevas relaciones para hablar del tema.  No es extraño que de 
pronto pensara que el día tiene tan solo veinticuatro horas, y que esa desconsideración 
astronómica constituía un monstruoso factor en su contra.  Así que ha llegado el momento 
ineludible en que usted es físicamente incapaz de conservar bien informado al amplio círculo 
de sus relaciones sociales.

Este momento es también el mío.  Por una modesta suma mensual yo le ofrezco la solución 
más apropiada.  Si usted la acepta –y puedo asegurar que lo hará porque no le queda otro 
remedio– olvidará los fatigosos relatos.  En pocas palabras: estoy en condiciones de poner 
a su disposición una excelente radiodifusora especializada que serviría para mantener a sus 
amistades al día de su apasionante caso.  Si el relato alcanza éxito y al número de amigos 
y conocidos se suma una considerable cantidad de oyentes espontáneos, incluso podría 
obtener cierta ganancia monetaria.

Este es un mensaje de esperanza.  Piense en esto: el mundo está poblado de seres como 
usted.  Sintonice su aparato receptor exactamente en los 1.373 kilociclos, en la banda de 
720 metros.  A cualquier hora del día o de la noche, podrá escuchar las voces más diversas 
e inesperadas, pero también más llenas de melancólica serenidad.  Todos contando 
interminablemente su historia, todos pidiendo compasión. 

Augusto Monterroso, Obras completas (y otros cuentos) (1959) (Texto adaptado)
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Texto E

Las maras – Ritos de iniciación en las pandillas callejeras













En el mundo de las pandillas hay una serie de ceremonias para incorporar nuevos miembros.  
La iniciación consiste en una o varias pruebas, en función del grupo y de sus tradiciones.  Una 
de las más extendidas entre las maras y las pandillas latinas es la de la golpiza. 

Varios miembros rodean al aspirante, mientras un 
dirigente lleva la cuenta del tiempo.  Cuando éste 
dé la señal, los miembros del grupo comenzarán 
a golpearle.  La paliza puede durar desde unos 
pocos segundos a varios minutos, dependiendo 
de cada pandilla.  El número concreto de 
segundos suelen ser los números rituales de cada 
pandilla: por ejemplo, en la mara salvatrucha son 
13 segundos.  El postulante no tiene permitido 
devolver los golpes y tampoco tratar de cubrirse.  
Es un bautismo de fuego, en el que muestran 
al nuevo miembro en qué consiste la vida en la 
pandilla: violencia.

A partir del momento en que termina la ceremonia pasa a formar parte de la pandilla, es un 
nuevo soldado.  De ahora en adelante vivirá la vida loca: estar a las órdenes de la pandilla, 
cumplir todas las atrocidades que se le encarguen sin discusión y dar la vida por el barrio.   
El resto de pandilleros son ahora sus hermanos y cualquier problema que tenga como individuo 
se convierte en un problema de todos.  El barrio cuida su espalda y él ha de cuidar al barrio y 
luchar por la causa: eliminar a las otras pandillas y ser la pandilla dominante.

Los pandilleros se apoyan entre ellos y muchos encuentran en las pandillas el amor que no 
tuvieron en casa.  Pero de la misma manera que el barrio da amor también puede dar castigo, 
incluyendo la muerte.  Si el marero falta a las reglas de la pandilla, se acobarda o en algún 
momento se niega a cumplir una orden, serán sus propios hermanos quienes le castigarán.   
Las pandillas nunca perdonan nada que no sea una completa y total devoción.

La afiliación a las pandillas se da sobre todo entre los 10 y los 16 años de edad.  Las bandas 
buscan niños provenientes de familias desestructuradas, huérfanos y todo aquel que no es 
capaz de sobrevivir solo.  A esas edades es difícil entender lo que significa “de por vida” y la 
decisión de entrar a la pandilla no es demasiado reflexionada.  Los niños entran en la pandilla 
por muchas razones: para ganar dinero, respeto, para sentirse aceptados o protegidos,  
o simplemente porque les atrae el estilo pandillero.

Las pandillas saben eso y precisamente esa es una de las razones de los tatuajes.  Los tatuajes 
de las maras y las pandillas siempre giran en torno a la pandilla misma.  La pandilla considera 
que para representar al barrio los miembros han de vestir su nombre y mostrar a todos que 
ellos son  [ – 58 – ].  Los tatuajes en las pandillas tienen aspectos culturales, tradicionales, 
incluso antropológicos.  Se hacen para recordar personas o  [ – 59 – ]  y ostentar la afiliación 
a la banda.  El nivel de compromiso con el barrio es proporcional al número de tatuajes que se 
llevan.  Los tatuajes entonces se convierten en  [ – 60 – ]  que les estigmatizarán frente a la 
sociedad para el resto de sus vidas. 

http://marasypandillaslatinas.blogspot.com (2014) (Texto adaptado)
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