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© Ja mes Wa ller Gi na Ri p pon es ca te drá ti ca ho no ra- 

ria de Neu roi ma gen Cog ni ti va en el As ton Bra in Cen tre de la

Uni ver si dad de As ton en Bir min gham, Reino Uni do. En sus

in ves ti ga cio nes uti li za las téc ni cas más avan za das de ima gen

ce re bral pa ra in ves ti gar tras tor nos del de sa rro llo co mo el au- 

tis mo. En 2015 la nom bra ron in ves ti ga do ra ho no ra ria de la

Aso cia ción Cien tí fi ca Bri tá ni ca por sus apor ta cio nes a la co- 

mu ni ca ción pú bli ca de la cien cia. Co mo miem bro de la Red

de Igual dad de Gé ne ro de la Unión Eu ro pea, ha im par ti do

con fe ren cias por to do el mun do. Per te ne ce a WI SE y Scien ce- 

Grrl, y es miem bro del pro gra ma Speakers for Schools de Ro- 

bert Pes ton y de la ini cia ti va Ins pi ring the Fu tu re. Vi ve en

Reino Uni do.
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¿En tien de los ma pas o in ter pre ta las emo cio nes? ¿Bar bie o
Le go? ¿Tie ne un ce re bro fe men ino o un ce re bro mas cu lino?
¿O es ta es la pre gun ta equi vo ca da?

Vi vi mos en un mun do di vi di do en fun ción del gé ne ro, en el
que cons tante men te re ci bi mos men sa jes so bre los dos sexos.
Nos en fren ta mos a dia rio a con vic cio nes muy arrai ga das de
que nues tro gé ne ro de ter mi na las ap ti tu des y las pre fe ren- 
cias, des de los ju gue tes y los co lo res has ta los es tu dios y los
sa la rios. Pe ro ¿qué sig ni fi ca to do es to pa ra nues tras de ci sio- 
nes y nues tro com por ta mien to? ¿Y pa ra nues tros ce re bros?

Ba sán do se en su tra ba jo co mo ca te drá ti ca de Neu roi ma gen
Cog ni ti va, Gi na Ri p pon des en tra ña los es te reo ti pos que nos
bom bar dean des de nues tros pri me ros días de vi da y de mues- 
tra có mo esos men sa jes mol dean la idea que te ne mos de no- 
so tros mis mos e in clu so de nues tros ce re bros.

Con su ex plo ra ción de la más van guar dis ta neu ro cien cia, Ri p- 
pon nos exhor ta a su pe rar una vi sión bi na ria de nues tros ce re- 
bros y a ver los co mo unos ór ga nos com ple jos, muy in di vi dua- 
li za dos, pro fun da men te adap ta bles y lle nos de un po ten cial
ili mi ta do.

Ri gu ro so, opor tuno y li be ra dor, El gé ne ro y nues tros ce re bros
tie ne in men sas re per cu sio nes pa ra mu je res y hom bres, pa- 
dres e hi jos, y pa ra nues tra for ma de iden ti fi car nos.
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Para Jana y Hilda, dos abue las in dómi tas que hicieron
caso omiso de sus Lim i ta dores In ter nos

Para mis padres, Pe ter y Olga, cuyo amor y cuyo apoyo me
dieron

muchas de las opor tu nidades que he tenido en el camino de mi
vida, y

para mi her mano gemelo, Pe ter, que me ha acom pañado siem- 
pre

Para Den nis: pareja, caja de res o nan cia, sumiller y hor tic ul tor
ex cep cional, en agradec imiento por su pa cien cia y su apoyo

in cans able (además de grandes can ti dades de gine bra)

Para Anna y Eleanor, por vue stro fu turo, con tenga lo que con- 
tenga
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Pocas trage dias pueden ser más vas tas
que la atrofia de la vida; pocas in jus ti- 
cias, más pro fun das que la de ne gar
una opor tu nidad de com pe tir, o in cluso
de es perar, me di ante la im posi ción de
un límite ex terno, que se in tenta hacer
pasar por in terno.

STEPHEN JAY GOULD,
La falsa me dida del hom bre
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In tro duc ción:
Los mi tos «del juego del topo»

Este li bro trata de una idea que tiene su ori gen en el siglo
XVII y hoy sigue per sistiendo: la no ción de que es posi ble
asig nar un «sexo» al cere bro, de scribirlo como «mas culino»
o «fe menino» y atribuir cualquier difer en cia in di vid ual de
com por tamiento, ap ti tudes, logros, per son al i dad, in cluso
es per an zas y ex pec ta ti vas, a que se tenga uno u otro tipo
de cere bro. Es un con cepto equiv o cado que ha regido la
cien cia del cere bro du rante var ios sig los, que sirve de base
a mu chos es tereoti pos per ni ciosos y que, en mi opinión,
rep re senta un ob stáculo para el pro greso so cial y la igual- 
dad de opor tu nidades.

La cuestión de las difer en cias sex u ales en el cere bro se
ha de batido, in ves ti gado, fo men tado, crit i cado, el o giado y
ridi culizado desde hace más de do scien tos años, y desde
luego puede en con trarse en difer entes for mas desde mu- 
cho tiempo antes. Es un ám bito de opin iones ar raigadas y
ha sido el foco de aten ción per ma nente de casi to das las
dis ci plinas de in ves ti gación, desde la genética hasta la
antropología, con una mez cla de his to ria, so ci ología,
política y es tadís tica. Se car ac ter iza por las afir ma ciones ex- 
trav a gantes (la in fe ri or i dad de las mu jeres se debe a que su
cere bro es 140 gramos más ligero), fá ciles de refu tar pero
que vuel ven a sur gir dis frazadas de otro ar gu mento (la in ca- 
paci dad de las mu jeres para leer ma pas se debe a que su
cere bro está conec tado de otra forma). A ve ces, una sola
afir ma ción se afi anza firme mente como una re al i dad en la
con cien cia pública y, a pe sar de los es fuer zos de los cien tí fi- 
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cos in volu cra dos, se con vierte en una con vic ción ar raigada.
A par tir de en tonces, es fre cuente que se re mita a ella y se
la cal i fique de he cho es table cido, y que rea parezca una y
otra vez para con trar restar los ar gu men tos so bre las difer- 
en cias en tre los sexos o, cosa más pre ocu pante, jus ti ficar
de ci siones políti cas.

A to das es tas ideas equiv o cadas que re viven aparente- 
mente sin ce sar las de nomino mi tos «del juego del topo».
El juego del topo es un juego recre ativo que con siste en
gol pear repeti da mente con una maza las cabezas de unos
topos mecáni cos a me dida que aso man por los agu jeros de
un tablero; cuando parece que han de sa pare cido to dos,
surge uno nuevo en otro sitio. Hoy en día, el tér mino
«juego del topo» se uti liza para de scribir un pro ceso en el
que un prob lema vuelve a apare cer una y otra vez de spués
de que supues ta mente se ha ar reglado, o una dis cusión en
la que hay al guna hipóte sis equiv o cada que no deja de
plantearse pese a que, en teoría, ha quedado descar tada
por la ex is ten cia de in for ma ciones nuevas y más ac er tadas.
En el con texto de las difer en cias en tre sexos, un ejem plo
puede ser la idea de que los varones re cién naci dos pre- 
fieren mi rar móviles de trac tores en vez de un ros tro hu- 
mano (la idea de que «los hom bres na cen para ser cien tí fi- 
cos»), o de que hay más ge nios y más id io tas en tre los
hom bres (la idea de la «mayor vari abil i dad mas culina»).
Como ver e mos en este li bro, du rante mu chos años se han
aplas tado de dis tin tas for mas las «ver dades» de este tipo,
pero siguen en con trán dose en li bros de au toayuda, guías
in struc ti vas e in cluso dis cu siones, en pleno siglo XXI, so bre
la util i dad o inu til i dad de los pro gra mas de di ver si dad. Y
uno de los er rores más an tiguos y al pare cer más re- 
sistentes es el mito del cere bro fe menino y el cere bro mas- 
culino.

El lla mado cere bro «fe menino» ha so por tado que du- 
rante sig los lo cal i ficaran de de masi ado pe queño, sub de- 
sar rol lado, evo lu ti va mente in fe rior, mal or ga ni zado y, en
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gen eral, de fec tu oso. Se le ha hu mil lado to davía más al con- 
sid er arlo la causa de la in fe ri or i dad, la vul ner a bil i dad, la in- 
esta bil i dad emo cional y la in ep ti tud cien tí fica de las mu- 
jeres, es de cir, de que sean in ca paces de asumir cualquier
tipo de re spon s abil i dad, poder o grandeza.

Las teorías so bre la in fe ri or i dad del cere bro de la mu jer
nacieron mu cho antes de que pudiéramos es tu diar ver- 
dader a mente el cere bro hu mano, aparte de los que es ta- 
ban daña dos o muer tos. No ob stante, «echar la culpa al
cere bro» era un re curso firme y per sis tente en la búsqueda
de ex pli ca ciones so bre cómo y por qué las mu jeres eran
difer entes de los hom bres. En los sig los XVIII y XIX es taba
muy acep tada la idea de que las mu jeres eran in fe ri ores
desde el punto de vista so cial, in t elec tual y emo cional; en
los sig los XIX y XX, la aten ción se trasladó a sus fun ciones
supues ta mente «nat u rales» de cuidado ras, madres, com- 
pañeras fe meni nas de los hom bres. El men saje ha sido co- 
her ente: ex is ten difer en cias «es en ciales» en tre el cere bro
de los hom bres y el de las mu jeres, unas difer en cias que
ha cen que ten gan dis tin tas ca paci dades, dis tin tos car ac- 
teres y dis tin tos lu gares en la so ciedad. Aunque no
podíamos poner a prueba esas hipóte sis, eran la base en la
que se apoy a ban de man era firme e in mutable los es- 
tereoti pos.

Sin em bargo, a fi nales del siglo XX, la lle gada de nuevas
for mas de tec nología de imá genes cere brales ofre ció la
opor tu nidad de que, por fin, pudiéramos de s cubrir si había
ver daderas difer en cias en tre los cere bros de las mu jeres y
los de los hom bres, de dónde po drían derivar y qué po- 
drían sig nificar para los propi etar ios de los cere bros. Habría
sido de es perar que las posi bil i dades ofre ci das por es tas
nuevas y «rev olu cionar ias» téc ni cas fueran a tener
aprovechamiento en el ám bito de las in ves ti ga ciones so bre
las difer en cias sex u ales y el cere bro. El de sar rollo de méto- 
dos poderosos y sen si bles para es tu diar el cere bro y la
opor tu nidad de re for mu lar la an tigua búsqueda de las
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difer en cias de bía rev olu cionar las pri or i dades in ves ti gado- 
ras y provo car dis cu siones en los medios de co mu ni cación.
Ojalá hu biera sido así...

Varias cosas se torcieron en los primeros tiem pos de la
in ves ti gación so bre las difer en cias en tre sexos y las imá- 
genes del cere bro. En el primer as pecto, hubo un frus trante
retro ceso que con sis tió en volver a cen trarse en las creen- 
cias históri cas en es tereoti pos (el de nom i nado «neu ro sex- 
ismo», según la psicóloga Cordelia Fine). Los es tu dios se
dis eña ban basán dose en la obli ga to ria lista de las «mar- 
cadas» difer en cias en tre hom bres y mu jeres, re copi lada a lo
largo de sig los, o se in ter preta ban los datos en fun ción de
car ac terís ti cas fe meni nas y mas culi nas es tereotípi cas que
tal vez ni se habían me dido en el es cáner. El hal lazgo de
una difer en cia tenía muchas más prob a bil i dades de pub li- 
carse que el de s cubrim iento de que no había difer en cia, y
además sería acla mado con un «por fin la ver dad» de los
medios en tu si as tas. ¡Por fin, la prueba de que las mu jeres
es tán con stru idas para ser malísi mas leyendo ma pas y los
hom bres no pueden hacer varias cosas a la vez!

La se gunda di fi cul tad de las primeras in ves ti ga ciones
so bre imá genes cere brales fueron las propias imá genes. La
nueva tec nología pro ducía ma pas del cere bro con mar avil- 
losos códi gos de col ores que cre a ban la ilusión de abrir una
ven tana al cere bro, la im pre sión de que era una im a gen del
fun cionamiento real de ese órgano mis te rioso, por fin al al- 
cance de to dos. Es tas cau ti vado ras imá genes han fo men- 
tado un prob lema que yo he lla mado de la «neu roba sura»:
las es trafalar ias re pro duc ciones (o dis tor siones) de los re sul- 
ta dos de las imá genes cere brales que apare cen en la
prensa pop u lar y en mon tones de li bros de au toayuda
basa dos en el cere bro. Nor mal mente, es tos li bros y artícu- 
los es tán ilustra dos con bel los ma pas del cere bro que no
sue len, en cam bio, ir acom paña dos de ninguna ex pli cación
so bre lo que en señan. La com pren sión de las difer en cias
en tre mu jeres y hom bres es un ob jeto pri or i tario de esos



El género y nuestros cerebros Gina Rippon

13

man uales y esos artícu los, por lo que nos pre sen tan vín cu- 
los aparente mente es clare ce dores y que, por supuesto,
con tribuyen a la idea de que «los hom bres son de Marte y
las mu jeres son de Venus».

En re sumen, la apari ción de las imá genes cere brales a
fi nales del siglo XX no hizo gran cosa para im pul sar nue stro
conocimiento de los supuestos vín cu los en tre el sexo y el
cere bro. ¿Nos va mejor en el siglo XXI?

*

Las nuevas for mas de ex am i nar el cere bro se cen tran en las
conex iones en tre es truc turas, y no solo en el tamaño de las
es truc turas en sí. Los neu ro cien tí fi cos han em pezado a de- 
scifrar la «charla» del cere bro, las man eras en las que difer- 
entes fre cuen cias de ac tivi dad cere bral pare cen trans mi tir
men sajes y re spues tas. Es ta mos con sigu iendo tener
mejores mod e los de cómo hace el cere bro lo que hace y
es ta mos em pezando a tener ac ceso a in men sas se ries de
datos que nos per miten es table cer com para ciones y pro bar
mod e los en cien tos e in cluso miles de cere bros, en lu gar
de los pocos de los que se disponía en épocas an te ri ores.
¿Es posi ble que es tos avances ar ro jen luz so bre la con tro- 
ver tida cuestión de si el cere bro «fe menino» y «mas culino»
es mito o re al i dad?

Un gran avance de los úl ti mos años es la con clusión de
que el cere bro es mu cho más «proac tivo» o em prende dor
de lo que pen sábamos a la hora de re unir in for ma ción. No
se limita a reac cionar ante la in for ma ción cuando llega, sino
que gen era predic ciones so bre lo que puede suceder a
con tin uación basán dose en pau tas que ha iden ti fi cado en
oca siones an te ri ores. Si re sulta que las cosas no salen ex ac- 
ta mente como es ta ban pre vis tas, ese «er ror de predic ción»
se an ota y las pau tas se ajus tan en con se cuen cia.

Nue stro cere bro está con stan te mente tratando de adiv- 
inar lo que puede pasar a con tin uación, con struyendo mod- 
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e los o «imá genes guía» que nos ayu dan a tomar ata jos para
seguir viviendo nues tras vi das. Po dríamos ver el cere bro
como una es pecie de «creador de texto pre dic tivo» o de
nave g ador de alta gama, que com pleta nues tras pal abras o
frases o re mata un mod elo vis ual para que nosotros po- 
damos seguir ráp i da mente con nues tras vi das, o nos guía
por las ru tas más se guras para «gente como nosotros». Por
supuesto, para poder hacer predic ciones, hace falta apren- 
der al gún tipo de nor mas so bre lo que suele ocur rir, so bre
el curso nor mal de los acon tec imien tos. De modo que lo
que hace nue stro cere bro con nue stro mundo de pende en
gran me dida de lo que en cuen tra en ese mundo.

Pero ¿qué pasa si las nor mas que reco gen nue stros
cere bros en re al i dad no son más que es tereoti pos, esos
ata jos om nipresentes que jun tan ver dades an tiguas o me- 
dias ver dades o in cluso men ti ras? ¿Y qué puede sig nificar
eso a la hora de com pren der las difer en cias sex u ales?

Esto nos ll eva al mundo de las pro fecías au tocumpl i das.
Al cere bro no le gusta equiv o carse ni hacer predic ciones er- 
róneas. Si nos en con tramos con una situación en la que no
es fre cuente ver a «gente como nosotros» o en la que es
ev i dente que no so mos bi en venidos, nue stro sis tema de
ori entación cere bral puede hacer que nos re traig amos («Da
la vuelta cuando puedas y vuelve por donde veníamos»). Si
se cuenta con que va mos a come ter er rores, esa ten sión
aña dida hace muy prob a ble que los cometa mos y que
acabe mos per di endo el rumbo.

Hasta el siglo XXI, la opinión más ex ten dida era que, en
cues tiones del cere bro, la bi ología era el des tino. La con- 
clusión había sido siem pre que, aparte de la cono cida flex i- 
bil i dad del cere bro muy joven y a medio de sar rol lar, el
cere bro que teníamos al fi nal era bási ca mente el mismo
con el que habíamos nacido (salvo que más grande y un
poco más conec tado). Al lle gar a la edad adulta, el cere bro
al can z aba el fi nal de su de sar rollo, que re fle jaba la in for ma- 
ción genética y hor monal con la que había sido pro gra- 


