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Resumen: Esta investigación se centra en la 
obra de Imma Mengual, una artista española 
multidisciplinar que domina desde las técnicas 
escultóricas más tradicionales hasta el diseño 
gráfico digital e investigaciones teóricas. La 
metodología comparativa empleada en la 
investigación de su obra permite establecer las 
relaciones entre diferentes puntos de vistas: 
psicológicos, morales, sociales y culturales que 
influyen en su creación artística, atrayendo 
sus discursos hacia los límites que impone la 
sociedad de las apariencias y las normas, y 
adentrándose en el microcosmos doméstico 
donde los rituales ayudan a perpetuar modelos, 
roles y estereotipos.
Palabras-clave: Escultura; huesos; 
anormalidad; rituales; arte contemporáneo 

INTRODUCCIÓN
Imma Mengual (Denia, España, 1962) 

es doctora en Bellas Artes y profesora en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad 
Miguel Hernández (UMH de Elche, España). 
Es miembro del grupo de investigación 
“Figuras del Exceso y Políticas del Cuerpo” 
de la UMH. Ha realizado numerosas 
exposiciones individuales entre las que 
destacan “Huella/Contrahuella”, en Edificio 
Roberto Gottardi en La Habana (Cuba, 2020), 
“Domestic constructions”, en Das Japanische 
Haus de Leipzig (Alemania, 2017), así como 
innumerables colectivas: “XX Premios EAC-
Encuentros de Arte Contemporáneo” en el 
MUA-Museo de la Universidad de Alicante, 
2020, “Tòxics [In]visibles” en el Palau de 
Cerveró en Valencia, 2019, “Balearics” en el 
MAMO-Museo de Arte Moderno de Orán 
(Argelia, 2018), “Coesione” en el Castello 
Savelli de Palombara Sabina (Italia, 2017,) o 
“El aula invertida: estrategias pedagógicas y 
prácticas artísticas desde la diversidad sexual”, 
en la Fundación La Posta de Valencia, 2017.

Para el análisis de sus obras se ha utilizado 
una metodología comparativa ya que sus 

obras están íntimamente relacionadas con 
las Humanidades: desde la psicología y 
el psicoanálisis a los contextos históricos, 
socioculturales y morales. Estas disciplinas 
del saber humano establecen analogías con su 
obra e influyen en su creación artística y nos 
permiten desentrañar los misterios que oculta 
y, al mismo tiempo, desvelar el microcosmos 
intrafamiliar y los límites de la normalidad/
anormalidad, donde los rituales y los prejuicios 
ayudan a perpetuar modelos castradores, roles 
de género y estereotipos físicos y psíquicos. 

STORYTELLER, O CÓMO CONTAR 
HISTORIAS CON LA BOCA LLENA
Imma Mengual domina diferentes técnicas 

artísticas aplicadas a los materiales más 
tradicionales de la escultura: hierro, piedra, 
madera o bronce. Pero también utiliza técnicas 
experimentales (como la inducción a la 
creación en estados alterados de la conciencia) 
con los materiales más frágiles o inusuales: 
papel, cartón, objetos encontrados, etc. para 
crear el arte efímero, perecedero y transitorio, 
utilizando esta técnica creativa en el campo 
empírico de la anormalidad, entendida no de 
forma peyorativa, sino como una experiencia 
de los sentidos y de la mente “fuera de la 
normalidad”. Ambos procesos artísticos son 
impartidos por Mengual como docente, 
enseñado también a sus alumnos diseño 
gráfico digital dirigido a la creación artística y 
empresarial. 

Pero principalmente la artista se considera 
una storyteller escultórica, una coleccionista 
de espacios, narraciones y memorias. 
Mengual conceptualiza y genera su obra 
cruzando continuamente la delgada línea 
espaciotemporal de la normalidad, atrayendo 
sus discursos hacia los límites que impone 
la sociedad de la apariencia y las normas, 
adentrándose en el microcosmos doméstico 
donde los rituales ayudan a perpetuar modelos, 
roles y estereotipos. Como ella misma nos 
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señala: 
La norma, es decir, la regla que se debe 
seguir o a la que se deben ajustar conductas, 
tareas, actividades, etc., y por consiguiente la 
anormalidad, ha ido cambiando sus referentes 
a lo largo de la historia y, ha pasado de ser un 
peligro penado, apartado y/o eliminado en 
muchos casos (como en el caso de brujas, 
herejes, enfermos –de lepra, peste, sida– 
delincuentes, prostitutas, homosexuales y 
otros), a ser hoy en día, en algunos casos, una 
oportunidad comercial y artística (Mengual, 
2017: 38).

Mengual se hace valer del universo familiar, 
que la empuja a replegarse, a protegerse y 
volverse a desplegar. La artista investiga y 
plantea la expresión como necesidad, por 
inducción, generando esculturas-artefactos 
que recurren a soportes muy básicos como el 
hueso, el papel, la piedra, la madera, etc.  

Tambien estudia y utiliza lenguas, códigos 
y alfabetos inventados y/o en desuso, de los 
que se vale para reforzar sus creaciones o 
cuestionarse los límites de la norma desde áreas 
como la arquitectura, la física, la neurología, 
la psicología, etc. Y en estos mundos donde se 
intertextualizan múltiples disciplinas, es donde 
construye sus espacios público-privados 
paralelos y simultáneos, de alto contenido 
conceptual y estético, y donde se cuestionan los 
límites de la anormalidad. Mengual considera 
que el artista trabaja desde un lugar intermedio 
entre el inconsciente y el consciente, “una 
intersección entre ambos estados mentales y 
hemisferios, que denominaremos la mandorla. 
La forma y tamaño de cada mandorla varía 
según el sujeto creador” (Mengual, 2017: 29).

Entre los referentes de Mengual relacionados 
con el Art Brut, el Outsider Art, o el arte que 
roza o se sumerge en la locura, destacamos el 
trabajo del psiquiatra alemán Hans Prinzhorn, 
autor del libro Expresiones de la locura: El arte 
de los enfermos mentales, escrito en 1922, que 
inspiró a los dadaístas y surrealistas con su 
análisis artístico-psicoanalítico de las piezas 

de los internos de los manicomios: 
Esta aportación abrió un importante campo 
de estudio dentro de la psiquiatría, ya que se 
trataba de descifrar las distintas patologías 
mentales a través de las expresiones plásticas 
o la escritura de relatos en lo que se podría 
entender como una “iconografía propia de 
los enfermos mentales” (Cerezo Cortés, 2019: 
8). 

De este modo, María Condor, en su artículo 
Arte, Locura y Margivagancia, escribe sobre 
la investigación de Prinzhorn: “Las obras de 
los internos son intentos de configuración. El 
fundamento psicológico de la configuración 
es la necesidad general de expresarse, y su 
finalidad, es dar cuerpo a lo psíquico y tender 
puentes del yo al tú” (Condor, 2012: 75). Esa 
forma de dar cuerpo a lo psíquico es una 
constante en la obra de Mengual, a través de 
los materiales que actúan de forma metafórica, 
metonímica, simbólica, como parte de un 
código personal cifrado pero que al mismo 
tiempo refleja al inconsciente individual y 
colectivo.

ATLAS DE CONSTRUCCIONES, 
ARQUITECTURAS Y HUESOS
Las técnicas, procedimientos y materiales 

que Mengual utiliza dependen del concepto 
de sus obras: Desde el papel a la instalación, 
desde las jaulas de hierro soldadas hasta la 
vajilla familiar, cada una de ellas cumple la 
función de potenciar las ideas, insinuaciones 
y metáforas que Mengual nos propone como 
reflexión. La artista se inspira en el universo 
familiar, origen de varias de sus obras como 
Las bocas inútiles (2018) (Figura 1 y Figura 
2), Ellas solas #1 (2018) (Figura 3), Mujeres #2 
(2018) (Figura 4) o 02.21.20.43.51:83 Porfía 
(2018) (Figura 5 y Figura 6), que componen 
Con la boca llena no se habla, donde los mismos 
comensales son convertidos en obras sobre 
papel, códigos de un lenguaje intrafamiliar 
privado, huesos, arquetipos y artefactos 
enmarcados, como dispuestos en la pared, 
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Figura 1: Imma Mengual, Las bocas inútiles #1 (2018). Instalación. 230 x 100 x 75 cm. 

Fuente: Imma Mengual.

Figura 2: Imma Mengual, (detalle) Las bocas inútiles #1(2018). Instalación. 230 x 100 x 75 cm. 

Fuente: Imma Mengual.
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Figura 3: Imma Mengual, Ellas solas #1 (2018). 
Hueso, lápiz y tinta. Medidas variables. 

Fuente: Imma Mengual.

Figura 4: Imma Mengual, Mujeres #2 (2018). 
Hueso, lápiz y tinta. 7 x 6 x 6 cm. 

Fuente: Imma Mengual.

Figura 5: Imma Mengual, 02.21.20.43.51:83 Porfía (2018). Hueso, lápiz y tinta. 30 x 40 x 3,5 cm. 

Fuente: Imma Mengual.
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Figura 6: Imma Mengual, 02.21.20.43.51:83 Porfía (2018). Hueso, lápiz y tinta. 30 x 40 x 3,5 cm. (Detalle). 

Fuente: Imma Mengual.

Figura 7: Imma Mengual, Serie Escenas Domésticas (2016). 19 lienzos invertidos hueso, hilo y lápiz. 
Medidas variables. 

Fuente: Imma Mengual.
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clasificados numéricamente, según las leyes de 
la taxonomía que se traducen en minuciosos 
dibujos que, “unidos a composiciones óseas, 
son colocados en lienzos dispuestos (de nuevo) 
del revés” (Mengual, 2018: 43). 

En Escenas Domésticas o cómo contar una 
historia debajo de la mesa (2016) (Figura 7 y 
Figura 8), los/las comensales son representados 
metafóricamente por los cubiertos y platos de 
la vajilla familiar dispuestos cuidadosamente 
siguiendo un orden estético y jerárquico en 
la mesa donde las mujeres se observan entre 
ellas, cuestionándose su rol de objetos o 
sujetos solitarios y callados, reproduciendo 
estereotipos y modelos sexistas sin apercibirse 
de ello, tan interiorizadas están todas las frases 
normativas machistas que han recibido desde 
la infancia (Mengual, 2018). 

El ritual casi litúrgico de reunirse en el 
banquete les permite, tal vez, desinhibirse un 
poco y así vemos cómo la intrahistoria de una 
familia desvela los secretos y rituales de otras:

Otro ámbito de la obra de Mengual es el 
doméstico. […] Sus Escenas domésticas nos 
remiten a piezas que nos hablan del límite 
como recurso, de imposiciones geopolíticas 
microencefálicas, puestas o autoimpuestas, 
de leyes no escritas, costumbres y tradiciones. 
Caminan entre lo íntimo, lo privado, lo 
público, lo global, de lo micro a lo macro, de 
lo personal a lo social. Pero nos habla también 
del proceso, del azar buscado, investigado, 
encontrado y expuesto. Pretenden repensar los 
límites de las normas y los comportamientos 
que nos limitan, condicionan y clasifican.  
(Meseguer, 2017:12) 

Mengual investiga y plantea la expresión 
creativa como necesidad, generando 
esculturas-artefactos que recurren a soportes 
muy básicos como el hueso, el papel, la piedra, 
la madera, y utiliza lenguas, códigos y alfabetos 
inventados y/o en desuso, de los que se vale 
para reforzar sus creaciones o cuestionarse 
los límites de las normas desde áreas como 
la arquitectura, la física, la neurología, la 
psicología, etc. Estas áreas confluyen para 

construir espacios público-privados paralelos 
y simultáneos. 

En la instalación construida con luces y 
sombras de papeles e hilos Arquitectura para 
una flâneuse (2019) propone una exploración 
del entorno arquitectónico de la ciudad desde 
la mirada inquieta de la flâneuse, como la 
autora nos indica: 

No leemos un atlas secuencialmente, como 
una novela, sino que su lectura es abierta 
pues cada descubrimiento, cada imagen, cada 
dato nos lleva a otras nuevas lecturas cuyas 
relaciones tienen su origen en el azar o el 
subconsciente. Así, este atlas se lee como una 
deriva de flâneur a merced de la corriente. Es 
en esa misma corriente azarosa donde surgen 
las relaciones de mis intrahistorias a las que 
hay que estar atento para saber ver, que es lo 
que realmente me interesa sacar de lo más 
profundo, y clasificadas a través de elementos 
simbólicos basados en analogías conceptuales 
y/o semánticas, alla maniera de Warbung 
con su Atlas Mnemosyne, es decir, como una 
arqueología de imágenes (Mengual, 2017: 28)

Una de las características de varias de sus 
series, como Construcción (2004) o Bordeline 
(2014) (Figura 9), es el uso de huesos como 
elemento escultórico, entremezclado con 
estructuras primitivas como celdas de hierro 
o con pilares de piedra tallada o de acero 
oxidado que sirven no solo como obras en 
sí mismas sino también como soporte o 
prisión. Le interesa la materia ósea, cargada de 
simbolismo como la destilación o síntesis de 
un ser, ya que los huesos son indestructibles y 
conforman nuestra estructura básica, nuestra 
memoria humana: “Su atlas personal queda 
expuesto a partir de esas “constelaciones de 
huesos” (Meseguer, 2017, 13). La autora nos 
confiesa: “Construyo mediante huesos de los 
seres vivos a los cuales pertenecían extraídos 
de ciertas comidas, para generar mis propias 
estructuras primitivas que pongan orden y me 
permita entender mi caos animal” (Mengual, 
2017: 29).

Bordeline (2014) fue realizada bajo un 
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Figura 8: Imma Mengual, (detalle) Serie Escenas Domésticas (2016). 19 lienzos invertidos, hueso, hilo y 
lápiz. Medidas variables. 

Fuente: Imma Mengual.

Figura 9: Imma Mengual, Bordeline (2014). Hueso, esmalte y grafito. Medidas variables. 

Fuente: Imma Mengual.
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intenso estado de inducción sonora y lumínica, 
y bajo estos condicionantes la pieza habla del 
límite, de la frontera entre la normalidad y la 
anormalidad, ese espacio fronterizo marcado 
con grafito irregularmente sobre la pared 
que supone la norma primitiva que clasifica. 
Los huesos habitan linealmente articulados y 
acotados en una línea espaciotemporal, están 
distribuidos por encima, en y por debajo de una 
línea de grafito, a veces difusa, decidida otras, 
pretende definir el espacio de la normalidad. Es 
una línea que se tuerce, emborrona, rectifica su 
trazo, vuelve a la rectitud, … y habla de lugares 
liminales, de no-personas que invierten su 
posición. 

Su estilo y expresión, con toda la 
vehemencia que podemos encontrar en la 
serie de piezas Espacio-Sombra (2017) o 
Artefacto-Sombra (2017) (Figura 10), podría 
situarse fuera de las normas estéticas, de 
la libre expresión que caracterizó en su 
versión pictórica tanto al informalismo y 
expresionismo abstracto, como al Art Brut, 
en semejanza al arte estético y sensible de 
Twombly y la brusquedad inspirada en la vida 
por J. Dubuffet, pero en una evolución hacia 
la tridimensionalidad y dominio del espacio 
completo si no tuviéramos en cuenta la anterior 
premisa y las preocupaciones intelectuales, 
pues con su carácter íntimo queda alejada de 
la espontaneidad y el grafismo irregular, en 
este caso preciso en su efecto de la sombra, 
rescatando la idea en donde lo marginal resulta 
sumamente atrayente.

El tema, al igual que el soporte y los 
materiales, lienzos invertidos o cajas de malla 
metálica que producen sombras arrojadas, 
tiene que ver con lo que se denomina en 
el lenguaje de terapia junguiana la prima 
materia, es decir, aquel material objetual que 
es la expresión de un tema interno que el sujeto 
creador necesita plasmar porque es un exceso 
de energía vital, energía expresiva interna que 
ha de sacar afuera. Puro símbolo.

La sombra, apoyándonos en el apunte 
filosófico de C.G. Jung, contendría todo lo 
negativo de la personalidad, en donde el yo 
(siendo el centro que dirige la parte consciente) 
no está siempre en condiciones de asumir, 
y que, por lo mismo, puede llegar a frenar la 
manifestación de nuestra auténtica forma 
de ser y de sentir. En términos generales, la 
sombra, correspondería a la parte oscura del 
alma como ser humano (Jung, 1994: 27), un ser 
humano trasmutado en hueso en un intento 
de comprender los misterios de la mente 
humana (el inconsciente), que en esta muestra 
está falsamente guarecido por la aparente 
y frágil protección del espacio cuadrado de 
la malla metálica, y su confrontación con 
las experiencias, imágenes y símbolos más 
personales.

CONCLUSIÓN
La obra de Imma Mengual recurre a 

la generación de estructuras y patrones 
reiterativos, a partir de la repetición, el 
apilamiento y la seriación de elementos siempre 
iguales, es ambigua y polarizada: por un lado, 
aporta paz y por otro, imposibilidad de salida, 
infinitud perturbadora. Pero por contra, 
la repetición es asimilación y aprendizaje, 
a fuerza de repetir e imitar se aprende en 
todas las fases de la vida. La casa y sus partes 
y los restos simbolizados en los huesos que 
arrojan sombras del inconsciente, conforman 
la gran metáfora del cuerpo, del físico y del 
mental creando las estructuras donde habita 
lo domestico, las normas, los prejuicios y los 
límites. Partiendo de ellas Mengual construye 
sus “arquiesculturas” como metáforas de sus 
estructuras mentales y para intentar generar un 
cierto orden en su existencia. Construir, una y 
otra vez, nuevas estructuras para albergar sus 
temores, es a lo que dedicó su vida y su obra 
la escultora Louise Bourgeois, a ese intento 
de construir una casa donde temor, deseo y 
esperanza se dan la mano.
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Figura 10: Imma Mengual, Artefacto-Sombra #7 (2017). Malla metálica, hilo y lienzo. 20 x 30 x 12 cm. 

Fuente: Imma Mengual.
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