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Figura 1 ∙ Inma Femenía, Àrea de Llum 56m2, 2010. Transferencia 
de luz digitalizada sobre poliuretano transparente, 250 × 630 cm. 
Fuente: Cortesía de la artista
Figura 2 ∙ Inma Femenía, LLUM RGB #2 (detalle), 2011. Transferencia 
de luz digitalizada sobre poliuretano transparente, 30 × 40 cm. 
Fuente: Cortesía de la artista
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La experiencia de “dibujar con luz” está en el origen de la fotografía, artistas 
como Man Ray o Moholy-Nagy ya comenzaron a plantear este uso derivado de 
la luz que encontramos en Inma Femenía. Esta tiene como referentes directos 
en su investigación a los creadores españoles Rubén Tortosa y Alcalá Mellado, 
y por otro lado encontramos conexiones con otros artistas, como por ejemplo 
Wolfgang Tillmans o Rita Maas en su aproximación al fenómeno del color me-
diante procedimientos fotográficos. Sin embargo, esta obra se asemeja formal-
mente con la pintura de expresionistas abstractos de segunda generación como 
Morris Louis, en un planteamiento de color-field , o Agnes Martin, en el empleo 
de la retícula, retícula que aparece en las celdillas de los píxeles ampliados de 
los registros de luz. Finalmente se cierra el círculo, al constatar su nexo con el 
genius loci de la tradición pictórica de su entorno vital mediterráneo: ecos colo-
ristas desde el post impresionismo de Joaquín Sorolla a los entramados ópticos 
de Eusebio Sempere. Desde una sensibilidad contemporánea, resulta intere-
sante constatar la semejanza con este último, con el que media una distancia 
lejana generacional, pero muy próxima en lo geográfico.

1. El fulgor atrapado
Para realizar su obra plástica Inma Femenía plantea un proceso de trabajo en 
el que cada fase tiene un valor en sí mismo, que comienza en la captura de la 
luz por medio del “ojo digital” del escáner para generar una imagen. La traduc-
ción a datos binarios de la incidencia de la luz en un momento y situación de-
terminados (fenómeno singular e irrepetible), está en la base de este proyecto; 
es decir la interpretación de la luz de carácter digital, la huella de registros de 
grafía lumínica (“óptico-electro-gráfica”) donde la óptica es un agente activo 
en la transformación de lo concreto/analógico a lo abstracto/digital. 

Con los archivos informáticos de las imágenes generadas, mediante la ayuda 
de un programa de retoque digital, se deciden de las características físicas antes 
de materializar ese “fragmento aumentado” en la obra. Luego, en la impresión 
del archivo, se vuelve a reconstruir el fenómeno lumínico. En esta fase del pro-
ceso creativo debemos considerar la particular mirada del escáner sobre la reali-
dad: seleccionamos y aumentamos la imagen digital indagando en la captura de 
la luz. En esta parte del proceso el ruido de la huella digital agrandada, el píxel en 
sucesivas ampliaciones, revela lo que no vemos. El píxel aquí se nos muestra hu-
manizado, por el azar y lo discontinuo fenomenológicos. También en esta parte 
del proceso la autora se sirve del error en la reproducción de un archivo de ima-
gen por un programa informático, las imágenes erróneas aportan conceptos ex-
presivos, aquí el error se convierte en arte (ver Figura 2 y Figura 3). 
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2. La huella transferida
La primera fase del proceso de configuración de la obra se produce en la impre-
sión a un soporte provisional, la materia surge del color luz al color pigmento, 
del paso de la digitalización en RGB a CMYK. A partir de ahora se comienza a 
desarrollar un singular y sofisticado método plástico de aplicación manual del 
color en un soporte por medio de la transferencia. La acción de transportar el 
tóner de un soporte temporal a uno definitivo se muestra como extensión del 
significado y del sentido. La transferencia algo más que mera técnica, como 
una estampa múltiple, es una peculiar manera de ver y pintar en la era de la 
fotografía. Se ha creado un nuevo terreno que aporta aspectos no referenciales 
de lo que nos rodea. Las huellas digitales se utilizan como un recurso más para 
conseguir valores plásticos de inquietud visual (ver Figura 2).

En esta segunda fase del proceso para la elaboración de la obra, de trans-
portar al soporte definitivo, se da piel a lo intangible en soportes sintéticos: 
polímeros, poliuretanos, plexiglás, metacrilatos; materiales semitranspa-
rentes, que dan una nueva piel a la imagen, que en su corporeidad traslúcida 
evoca la inmaterialidad, aportando características visuales, pictóricas y sen-
sitivas por la levedad de la imagen, presidida por la sutileza, la fragilidad del 
soporte liviano y aéreo.

Figura 3 ∙ Inma Femenía, detalle de la 
instalación Glitch en la Lonja del Pescado, 
Alicante, 2013. Impresión digital sobre 
metacrilato. 113 × 64 × 600 cm.
Fuente: Cortesía de la artista.
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3. La piel expandida
La presencia física del suceso lumínico, codificado en una serie de registros 
digitales, resultado de diferentes lecturas del cálculo tecnológico, después de 
ser transferidas sobre los finos velos de los soportes se complementan en la 
presentación misma, o proyectada, en una instalación. Este proceso material 
culmina en un entendimiento del espacio bidimensional de la obra más allá de 
los estrictos límites de su soporte habitual, que ya liberado de él, se produce 
una doble expansión en tanto que su obra se cuestiona no únicamente los lími-
tes puramente físicos sino también la propia condición procesual. Al ubicar la 
obra en las tres dimensiones, se sobrepasa la parte digital, que en el montaje, la 
instalación o la proyección, en sus distintas maneras de acoger la luz, mudan el 
concepto en la materialización de la obra; donde se da pie a nuevas acciones, 
reflejos, y surgen nuevas características orgánicas a las contenidas, sin perse-
guir referencias representativas, aparecen de forma nueva aspectos gramatica-
les de la pintura: color, composición, forma, gesto, ritmo y espacio. Una nueva 
forma de expandir la visualidad que sobrepasa la realidad de la imagen digital, 
de escapar de la planitud, del flatland que nos rodea. En definitiva, en la obra 
de Inma Femenía, la luz expandida al territorio de la gráfica digital, retorna a 
nuestros ojos para hacer tangible lo intangible, explicar lo inexplicable, lo que 
no se puede ver ni comprender.

Conclusão
La luz, la luz digital, se nos manifiesta cotidianamente en todo tipo de pantallas, 
desde teléfonos a ordenadores. Retomar la conciencia de los fenómenos lumí-
nicos derivados de esos dispositivos nos conduce hacia una nueva forma de 
mirar, menos retiniana, que constituye la base para considerar la luz como len-
guaje visual, para comprender su valor plástico en la nueva cultura post-digital. 
Para este entendimiento tenemos la propuesta de la obra de Inma Femenía, que 
busca capturar la luz y fijar su fenómeno, basado en el plano sensorial más que 
en formas convencionales, surgido de una experiencia intensa de la percepción 
lumínica, de su registro gráfico, digitalizado, capaz de producir resultados con 
fuerte carga emocional.
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