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CUERPOS DESBORDADOS: ANATOMÍA Y 
MUTACIÓN EN LA OBRA DE MARINA NÚÑEZ 

 
OVERFLOWING BODIES: ANATOMY AND 

MUTATION IN THE WORK OF MARINA NÚÑEZ. 
 

Mar GARRIDO ROMÁN 
Universidad de Granada 

 
 
Resumen 
La obra de Marina Núñez (Palencia 1966), explora el cuerpo 
abordando lo oscuro, desmesurado y metamórfico para 
cuestionar lo establecido. Hereda del barroco sintaxis e 
iconografía, y del surrealismo, el cambio de escala, la 
descontextualización, el extrañamiento y el interés por el 
inconsciente. Utiliza un lenguaje polisémico para representar la 
otredad, provocando reflexiones sobre el impacto de las 
crecientes interferencias entre lo humano y lo tecnológico en 
nuestra percepción de la realidad. 
Palabras clave: Marina Núñez, Identidad-Otredad, 
Corporeidad.  
 
Abstract  
The work of Marina Núñez (Palencia 1966) explores the body, 
addressing the dark, excessive and metamorphic in order to 
question the established. She inherits from baroque syntax and 
iconography, and from surrealism, the change of scale, 
decontextualisation, estrangement and interest in the 
unconscious. He uses polysemic language to represent 
otherness, provoking reflections on the impact of the growing 
interference between the human and the technological on our 
perception of reality. 
Keywords: Marina Nuñez, Identity-Otherness, Corporeality. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 
Aunque el cuerpo haya sido negado como objeto de estudio 

por la teoría social clásica, tras la era de la hegemonía de la 
razón, la corporeidad ha adquirido una relevancia inesperada. El 
sociólogo Bryan Turner (1994: 15) señala dos motivos que 
explican el descuido académico del cuerpo. En primer lugar, la 
teoría social heredó el dualismo cartesiano, priorizando la mente 
y la razón sobre el cuerpo y las emociones. La segunda razón es 
que el cuerpo fue tratado como un fenómeno natural en lugar de 
social, excluyéndolo como objeto legítimo de investigación 
sociológica. Pero ese largo olvido como fenómeno-objeto-
proceso-sistema-cultural, actualmente se ve compensado por el 
esfuerzo que, desde distintas disciplinas, ha ampliado 
considerablemente el interés sobre sus características, 
significaciones, presencia, ausencia, relaciones y condiciones. 
Nos sumamos a esta tendencia con este texto, cuyo objetivo es 
examinar, desde las artes visuales, las reflexiones relacionadas 
con el cuerpo en las propuestas de la artista Marina Núñez. Para 
alcanzar estos propósitos, comenzaremos situando su obra en el 
contexto cultural. Examinaremos cómo sus referentes artísticos 
influyen y se reflejan en su producción y, paralelamente 
llevaremos a cabo un diálogo cruzado y abierto entre sus 
propuestas, las de Ángeles Agrela y las de Marina Vargas, dos 
artistas que comparten con Marina Núñez la representación 
corporal como eje vertebrador de su trabajo. 

 
2. EL CUERPO COMO MEDIADOR DE LA IDENTIDAD. 

 
Defendemos que nuestras experiencias y percepción del 

mundo están condicionadas por la corporeidad, por la carnalidad 
humana. Cada persona posee un cuerpo, fuente de alegría y 
dolor, que actúa como el mediador de la existencia en nuestras 
relaciones con el entorno. El cuerpo es el correlato de nuestra 
identidad, "el vehículo del ser-del-mundo" (Merleau-Ponty, 
1993: 100). Esta idea que implica que ser (existir), es tener 
cuerpo, ha sido objeto de estudio y reflexión por diversas 
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disciplinas a lo largo de la historia, incluyendo la ética, las 
ciencias naturales, la medicina, la biología, la antropología o la 
psicología. Desde el ámbito de las artes visuales, Marina Núñez 
comparte y explora esta afirmación con sus propuestas artísticas. 
Sus obras nos adentran en la exploración del cuerpo como 
espacio de convergencia o conflicto, donde se entrelazan 
complejas pulsiones morales, biológicas, estéticas y políticas. 

Marina Núñez destaca por su capacidad para sumergirnos en 
un mundo donde el arte se convierte en el catalizador que 
cuestiona los axiomas normativos. A lo largo de su trayectoria 
artística, ha explorado medios, herramientas y formas de 
expresión, para tratar temas relacionados con lo corpóreo, la 
identidad, el género, lo enigmático, la tecnología y lo onírico, 
abordando el tema desde diversas perspectivas que exploran sus 
dimensiones físicas, psicológicas y simbólicas. En la obra de 
Marina Núñez la materia corporal es un vehículo fundamental 
para la expresión de la identidad. Sus cuerpos desbordados, 
cuerpos sin medida que la artista, descompone, transforma y 
reconstruye, nos enfrentan con una inestabilidad que rastrea la 
complejidad de la identidad humana.  

Núñez rompe con una de las dicotomías más arraigadas en la 
cultura occidental: la contraposición entre alma y cuerpo. 
Tradicionalmente, el ámbito del alma abarca lo inmaterial, las 
esencias, los noúmenos, las estructuras y el orden, asociándose 
con la razón. En contraste, el cuerpo se vincula con lo efímero, 
lo caótico, los fenómenos y lo verosímil. Esta dualidad persiste 
aún en nuestra percepción contemporánea. 

  
Nunca dejará de sorprenderme hasta qué punto consideramos el 
cuerpo un epifenómeno. Hasta qué punto estamos convencidos 
de que somos esa cosa inmaterial metida dentro de un cuerpo. 
Como si el cuerpo fuera simplemente una especie de caja o de 
cárcel o incluso de tumba para lo que de verdad somos que no 
es el cuerpo (Núñez, 2018: 00:04:56-00:05:17). 
 

En este sentido, recordemos que en 1872 Friedrich Nietzsche 
en su obra El origen de la tragedia, ofrece una visión del arte 
como producto de la tensión, alternancia y fusión de dos 
principios opuestos: lo apolíneo y lo dionisíaco (Nietzsche, 
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2002: 23). Esta concepción del arte como resultado de la unión 
de fuerzas contrapuestas acentúa la idea de que lo corporal y lo 
espiritual no son entidades separadas, sino elementos intrínsecos 
y complementarios de la experiencia humana, superando así una 
dualidad imperante en nuestra percepción cultural. 

 
2.1. DIÁLOGO CON LOS REFERENTES  
El prestigio de los espacios expositivos donde Marina Núñez 

muestra su obra (Museo Lázaro Galdiano, Museo Thyssen-
Bornemisza; IVAM o la Sala Alcalá 31 de Madrid, entre otros), 
se suma a la calidad de una propuesta que dialoga con la historia 
del arte para trabajar el presente, contrastando lo que se dice, el 
discurso y lo que se hace, las prácticas culturales. La propia 
artista declara: "la historia de la pintura empapa toda mi obra" 
(Núñez, 2019), una obra que es heredera tanto de la complejidad 
narrativa de los maestros antiguos y algunas obras del 
Renacimiento, como de la voluptuosidad del Barroco, el 
Romanticismo Negro con su temática siniestra, o la audacia del 
Surrealismo. Estos elementos consolidan la relevancia de su 
trayectoria, donde la representación de la otredad, de aquello 
que existe al margen del canon, es una constante. 

En el tejido conceptual de su trabajo, percibimos una 
herencia del Barroco que se manifiesta en el dinamismo de sus 
figuras, el empleo del claroscuro y especialmente a través de sus 
seres metamórficos que reflejan esa belleza de lo asombroso que 
tanto cautivó a los creadores del siglo XVII. 

Si el Renacimiento valora la armonía y la proporción, el 
Barroco apela al mundo de los sentidos y trata de provocar 
sorpresa por medio de la representación de lo grotesco. Los 
monstruos, debido a su deformidad, hibridez y rasgos 
contradictorios, resultaban particularmente atractivos para la 
cultura barroca. Esas criaturas transgredían las reglas racionales 
de simetría y orden de la naturaleza, cuestionando la noción de 
perfección en la creación divina. Del mismo modo, en la obra de 
Marina Núñez, los monstruos -las monstruas-, adquieren un 
papel fundamental como elementos que desafían las 
convenciones estéticas y culturales. A través de su 
representación, la autora explora los límites del cuerpo humano, 
cuestionando las normas establecidas sobre la belleza, la 
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identidad y la aceptación social. 
Un ejemplo paradigmático es el cuadro de José de Ribera 

Magdalena Ventura con su marido (1631), más conocido como 
La Mujer Barbuda. Precisamente esta fue la obra elegida por la 
artista para realizar, en marzo de 2014, una visita comentada en 
el Museo del Prado, como parte del III Festival Miradas de 
Mujeres (Núñez, 2014).  

Figura 1. Ribera, J. de. (1631). Magdalena Ventura con su marido [Óleo sobre lienzo, 196 x 

127 cm]. Museo del Prado, Madrid. 

La Mujer Barbuda es uno de los cuadros más inquietantes del 
Barroco. Nos impacta porque representa a Magdalena Ventura, 
cuyas características físicas desafían las normas de género: 
calvicie, rostro hirsuto, manos grandes y, sin embargo, con su 
enorme pecho desnudo amamanta a su hijo. La disposición de la 
imagen y el uso de la luz desdibujan la presencia del recién 
nacido y del marido, guiando la atención hacia Magdalena, cuya 
mirada parece perdida en un espacio más allá del espectador. 
Esta prioridad en el orden de lectura de la imagen que estable 
José de Ribera sugiere una afirmación de identidad por parte de 
Magdalena: “Soy madre, tengo vello en el rostro y manos de 
hombre. ¿Y qué?”. Esta declaración establece un diálogo directo 
con el que la observa, instándolo a aceptar su realidad: “Sí, 
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puedes mirarme; sí, soy madre; sí, una barba cubre mi rostro; 
no, no necesito tu perdón”.  

Podemos vincular este cuadro con las numerosas 
representaciones de la Virgen María amamantando a Jesús, 
conocidas como Vírgenes de la Leche, comunes en la Edad 
Media tardía y el Renacimiento. Artistas destacados como 
Donatello, Botticelli, Leonardo, Miguel Ángel, Cranach, 
Tiziano o Durero, recurrieron a este patrón iconográfico en sus 
obras. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en que, en 
las Vírgenes de la Leche, se establece un vínculo mediante la 
mirada entre la madre y el hijo que cierra la composición de la 
imagen y, en la obra de José de Ribera, la atención se centra 
únicamente en la figura frontal de un hombre de edad avanzada, 
que alimenta a su hijo con un explícito seno desnudo. 

En su obra Mujeres barbudas. Cuerpos singulares, María 
José Galé Moyano subraya el “llamativo contraste entre la 
virilidad acentuada de la figura de Magdalena y la explícita 
maternidad que se representa con el amamantamiento del bebé 
que sostiene en sus brazos. […] Ribera logra destacar el 
conflicto, lo difuso y complejo de la asignación de una identidad 
precisa y clara” (Galé Moyayo, 2016: 118). 

Magdalena Ventura con su marido nos induce a cuestionar si 
existen de verdad fronteras entre los géneros, algo que niega 
Marina Núñez, que a través de sus monstruas y sus mujeres 
barbudas busca la transgresión. Con motivo de la exposición La 
Mujer Barbuda en la galería Pilar Serra de Madrid en el año 
2017, Marina Núñez explica la causa de la elección de un tema 
incómodo que la sociedad pretende silenciar. 

Las monstruas hirsutas, contaminadas de otredad, amplían 
nuestros horizontes respecto a la rigidez de la dicotomía 
masculino/femenino, por extensión cuestionan la firme 
imposición social a que escojamos una sola y prefijada 
identidad (de género, sexual) para toda la vida (Núñez 2017).  
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Figura. 2. Núñez, M. (2017). La mujer barbuda (Carmen) [Detalle, imagen digital sobre papel 
de algodón, 100x130 cm].  

Figura 3. Núñez, M. (2017). La mujer barbuda (Inés) [Detalle, imagen digital sobre papel de 
algodón, 100x130 cm].  

Marina Núñez apuesta por una imagen atípica que rescata la 
belleza de lo no convencional, propiciando un desplazamiento 
de significados al situar en el rostro la abundante melena de sus 
mujeres barbudas. El cabello, considerado como arquetipo de lo 
femenino y fetiche sexual en muchas culturas, se transforma en 
símbolo de la otredad al desplazarse desde la cabeza al rostro. 
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Esta es también la estrategia de extrañamiento seguida por el 
Surrealismo, donde el pelo también es utilizado como elemento 
simbólico. Ejemplos notables son la icónica taza con plato y 
cuchara forradas de pelo de Meret Oppenheim, Object, Le 
Déjeuner en fourrure (1936); Masculino-Femenino de Mimi 
Parent, un ensamblaje presentado en la exposición internacional 
de Surrealismo en 1959, donde una corbata realizada con el pelo 
de la propia artista, descansa sobre una camisa blanca y una 
chaqueta de traje sin cuerpo, sin género; o las obras de René 
Magritte, como L'amour désarmé (1935) o Le pain de nuit 
(1965), que con las relaciones ilógicas de sus elementos 
compositivos inducen a interpretaciones ambiguas. Pero un 
ejemplo particularmente relevante, debido a las similitudes 
formales y de contenido con la obra de Marina Núñez, es The 
Hand Hat (1947) de Hans Bellmer. En esta pieza, el artista 
retrata a una niña cuyo cabello se convierte en dos manos que se 
juntan en la parte superior de su cabeza. Tanto la técnica 
utilizada, caracterizada por trazos curvos y repetidos que 
conforman la imagen, como el tema de la transformación, nos 
remiten a los bajorrelieves en latón lacado de la serie Envidia de 
Marina Núñez, donde unas manos -el cuerpo humano-, aspiran a 
convertirse en ramas de árbol -naturaleza-. 

Figura 4. Bellmer, H. (1947). The Hand Hat (Le Chapeau-main) [Lámina]. 
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Figura 5. Núñez, M. (2022). Envidia (rama de abedul) [Bajorrelieve en latón lacado, 30x38 
cm].  

2.2. DIÁLOGO CON AFINES CONTEMPORÁNEAS.
Si establecemos un diálogo entre la obra de Marina Núñez y 

la de otras artistas coetáneas, cuyo trabajo explora temas 
relacionados con la condición humana y los estereotipos de la 
representación, constatamos como la artista palentina comparte 
con Ángeles Agrela (Úbeda, Jaén 1966), no solo la temática 
abordada, sino también el preciosismo y la meticulosidad en la 
ejecución de sus obras. Además, la utilización del cabello como 
arquetipo de los ideales de belleza y las cuestiones definitorias 
de género, es también retomado por Ángeles Agrela para 
replantear el papel de las mujeres en la Historia del Arte.  

Agrela utiliza la carga simbólica de la cabellera para crear 
una superficie dinámica que en ocasiones se erige como 
protagonista sustituyendo al rostro -centro la expresividad 
humana- o lo envuelve transformándose en una máscara que 
tanto oculta como realza la identidad, o bien se convierte en el 
obstáculo que la limita.  

En El peso de Sara (2018) y en Lucía y sus trenzas (2016), la 
presencia del cabello es tan sugestiva como asfixiante. El 
encuadre utilizado, un primer plano muy cerrado, junto con las 
posturas adoptadas por las protagonistas —cuyas cabezas 
descansan sobre lo que podría evocar un altar de sacrificio—, 
remiten a temas bíblicos clásicos, como el sacrificio de Isaac, 
Judith y Holofernes, o el degüello del Bautista, que han sido 
recurrentes temas artísticos a lo largo de la historia. 
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Figura 6. Agrela, Á. (2016). Lucía y sus trenzas [Acrílico y lápiz sobre papel, 120 x 90 cm]. 

Ángeles Agrela desvela como resuelve técnicamente sus 
hipnóticas masas de cabello:  

Para pintar el pelo suelo hacer un boceto previo con el 
Photoshop con postizos que corto y pego por aquí y por allá y 
que saco de peinados que encuentro o que yo misma he 
fotografiado a mis modelos hasta conseguir los volúmenes que 
busco en boceto digital. En la siguiente fase y ya con el boceto 
aproximado pinto los volúmenes con acrílico, pero sin apenas 
dibujar pelo, sólo manchando, y después utilizo lápices 
normalmente acuarelables para pintar con más detalle. Hay 
zonas que fundo con el pincel y otras las dejo tal cual. Pintar 
pelo requiere mucha paciencia, así que yo lo suelo hacer por 
etapas. Von Touceda, M. (2021).  

Las bellas adolescentes de Ángeles Agrela plantean una 
atractiva reflexión sobre cómo se ha representado a las mujeres 
a lo largo de la Historia del Arte.  

El cabello –y su ausencia- ha sido objeto de diversas 
interpretaciones, siendo una de las más recurrentes aquella que 
asocia el pelo con la fuerza y la identidad de una persona. Un 
ejemplo emblemático es el relato bíblico de Sansón y Dalila. 
Dalila, en connivencia con los filisteos, despliega su astucia para 



222	

seducir a Sansón y desentrañar el secreto de su invencible 
fuerza, asociada a su larga cabellera. Durante la noche, mientras 
Sansón duerme, corta su cabello, privándolo así de su poder. 
Este episodio emblemático de Sansón y Dalila ejemplifica cómo 
el cabello puede simbolizar poder y su pérdida, vulnerabilidad. 

Tomamos la ausencia como el hilo conductor que nos 
permite vincular a Marina Núñez con otra artista 
multidisciplinar imprescindible, Marina Vargas. 

Marina Vargas (Granada 1980), al igual que Ángeles Agrela 
y Marina Núñez, utiliza diferentes medios para elaborar 
propuestas multidisciplinares que se desarrollan en torno al 
concepto de la herencia cultural y sus significados. Su obra, 
cargada de dramatismo y belleza, revisa el concepto de 
identidad, creando un modelo de estética que de nuevo 
cuestiona el canon clásico de la representación. 

Comenzaremos con una obra que desafía a la enfermedad y a 
la ausencia: Intra-Venus, 2019-2021. Poco antes del 
confinamiento causado por la pandemia de COVID-19, Marina 
Vargas es diagnosticada de cáncer de mama, enfrentándose a un 
doble encierro: el interior, causado por su propia enfermedad y, 
el de un mundo aislado en pandemia (Vargas, 2024: 00:01’55” - 
00:02’45). En el año 2021, produce una impactante escultura de 
mármol de Carrara a escala 1:1, donde presenta su cabeza sin 
cabello, su cicatriz y la asimetría de su cuerpo desnudo tras 
someterse a una mastectomía. El conocimiento de herramientas 
y los materiales conducen a la artista a seleccionar el mármol de 
Carrara para la realización de esta escultura. El mármol 
transmite simultáneamente tanto la transparencia como la 
densidad de su interior, y, además, sus delicadas vetas grises 
parecen dibujar las venas, las irregularidades y la morbidez del 
cuerpo herido1. La escultura, alza el brazo izquierdo con el puño 
cerrado. Es el mismo brazo del que han sido extirpados los 
ganglios. Mantenerlo erguido implica dolor, resistencia y 

1 Intra-Venus ha sido seleccionada por el Museo Nacional de las Mujeres de 
Washington (Estados Unidos) para su programa New Worlds: Woman to 
Watch 2024 (Nuevos mundos: mujeres a las que mirar). En él, 28 mujeres de 
diversas nacionalidades presentan nuevos enfoques relacionados con el 
cambio climático, cuestiones sociales o, como en su caso, desafíos sanitarios 
surgidos a raíz de la pandemia de COVID-19. 
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tenacidad. Marina Vargas tampoco pide perdón. La imagen se 
ha convertido en símbolo de apoyo reivindicación y lucha 2.  

Figura 7. Marina Vargas Intra-Venus, 2019-2021. Mármol de carrara. 197,5 cm x 68 cm x 66 
cm. 

La exposición personal y explícita del cuerpo enfermo, nos 
enfrenta mediante la identificación, el impacto, el rechazo y la 
admiración, con nuestra propia finitud. Impacto, generado por la 
experiencia extrema del cuerpo límite que se percibió también 
en Intra-Venus, la exposición póstuma de la artista Hannah 
Wilke (1940 - 1993), fallecida por complicaciones de un 
linfoma, de la cual el proyecto de Marina Vargas toma el 
nombre. 

2 En febrero de 2022 y bajo la presidencia de Marina Vargas, se constituye 
Intravenus, una asociación sin ánimo de lucro que nace para crear una red de 
ayuda a mujeres en procesos de cáncer activo o que lo hayan padecido. Es 
una Plataforma para el apoyo mutuo, la visibilización, el activismo y la 
comprensión de la enfermedad a través del arte y de la cultura como 
herramientas de transformación social. https://intra-venus.org/que-es-intra-
venus/ 
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Intra-Venus forma parte de un proyecto más amplio que 
incluye fotografías, dibujos y un video del proceso de 
construcción de la escultura, donde la autora establece una 
analogía entre su elaboración y la transformación de su propio 
cuerpo afectado por la enfermedad, en un ser cibernético, un 
cíborg.  

Ahora soy canal. Una humana deseosa de transformarse en 
Ciborg. La enfermedad transforma mis órganos en un 
engranaje. Intra-Venus es mi nuevo cuerpo. Es un Cíborg lejos 
de la ciencia ficción. Difumina las líneas entre lo natural y lo 
artificial. Las máquinas despiertan a mi humana dormida. He 
nacido en nombre de las nuevas normas de feminidad que 
necesitamos romper para romper el canon patriarcal (Vargas, 
2022: 00:45’26” - 00:45’52”.). 

Las reflexiones de Marina Vargas, nos acercan a una 
corriente artística que construye su narrativa analizando la 
alteridad, planteando el cuerpo como el espacio de 
transformación e incertidumbre que instiga a cuestionarnos: 
¿Quién soy?  

Los últimos trabajos de Marina Núñez, con los que 
concluiremos este texto, siguen esta tendencia y se adentran en 
la convergencia humano-máquina, ofreciendo un 
posicionamiento acorde con el discurso de Donna Haraway, al 
considerar que el cíborg trasciende a las oposiciones binarias 
sobre las que se funda la cultura occidental: naturaleza-
tecnología original-réplica o verdad-simulacro (Goodeve, 
Haraway, 2018: 148). 

Gilles Deleuze, en Lógica del sentido (Deleuze, 1988: 12), 
cita uno de los pensamientos más conocidos de Valéry, 
preguntándose si lo más profundo es nuestra piel. Marina Núñez 
responde afirmativamente con Nada es tan profundo como la 
piel, la exposición celebrada en el Museo Lázaro Galdiano 
desde el 01-12-2023 hasta el 10-03-2024. La piel, no es 
ornamento y superficie, sino el órgano que nos conecta con 
mundo. 

En la sala 7 del Museo Lázaro Galdiano, magníficas piezas 
españolas de los siglos XV y XVI, conviven con Botánica I y II, 
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dos gigantes rostros sin cabello. De su piel de encaje de oro, 
brotan unas esferas que, aunque parecen joyas, son en realidad 
esporas de las que nacen plantas, células que se expanden 
generando vida.  

Figura 8. Núñez, M. (2023). Botánica (1) [Detalle, imagen digital sobre dibond, 300x132,5 cm] 

En la sala 9, espacio dedicado a los retratos femeninos de la 
colección, destacan dos obras de una serie de seis: Dafne I y II. 
Estas piezas, que hacen referencia a los retratos de perfil de 
mujeres sobre fondo negro característicos del siglo XV en Italia 
(Maestro de la Natividad de Castello, Paolo Uccello, Antonio 
del Pollaiolo), muestran la integración del cuerpo con la 
Naturaleza. subrayando la conexión entre lo humano y lo 
natural. En una de ellas, la cabeza se transforma en una 
hortaliza, convirtiendo el cabello en hojas; en la otra, sus 
ramificaciones cerebrales se asemejan al crecimiento de las 
formas vegetales.  
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Figura 9. Núñez, M. (2023). Dafne (1) [Lápiz e impresión sobre madera (DM), 45x45 cm]. 

Las propuestas plásticas de Marina Núñez, describen parte 
del panorama del pensamiento actual. Refuerzan nuestra opinión 
de que, desde las artes visuales y a través de la representación 
del cuerpo, hay una voluntad por romper con lo normativo, 
indagar sobre la multiplicidad del ser, sobre los diferentes 
«yoes» que nos conforman y nuestra conexión con el entorno. 
Esta ruptura con dicotomías regladas implica, paradójicamente, 
apelar a una nueva dualidad entre lo bello y lo siniestro. Cuando 
lo cotidiano se vuelve extraño, en las apariencias se abren 
grietas que generan una perturbadora conmoción, planteando 
interrogantes que se materializarán en nuevas obras. Pero sólo si 
partimos de una imagen atractiva, conseguiremos atrapar la 
mirada del espectador para llevarla a un lugar inesperado. Este 
cambio de significados solo se alcanza si el punto de partida es 
una imagen cuya belleza perturbe nuestra percepción. 
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