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Resumen 

El binomio hombre/mujer ha dejado de ser monolítico y ha comenzado a explorar nuevas formas de 
entender el cuerpo que destierran lo ''normal'' como concepto preestablecido. Para muchos colectivos 
el cuerpo ha sido entendido como un no lugar, un espacio sin identidad predestinado a representar 
iconografías que distan mucho de otorgar y proyectar la propia. 
Jedet Sánchez es un ejemplo de que existen otras posibilidades. Su estética bizarra crea un 
foto-relato digital que desafía las políticas y normas sobre la manera de entender el cuerpo y 
proyectar la identidad a través del mismo. Instagram entendido como espacio expositivo. 
Mi intervención propone explorar otra forma de entender la corporalidad y la estética como resultado 
de una búsqueda por proyectar la identidad cuando se parte del cuerpo como no lugar. Por un lado, 
se analizará brevemente el no lugar y las razones que nos conducen a entender el cuerpo de esta 
manera. Por último, se sugiere una breve muestra sobre la obra fotográfica de Jedet en Instagram 
como pedagogía gráfica de estas cuestiones. 
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1, INTRODUCCIÓN 

Las normas, prácticas y modos de corporalidad han cambiado de una manera brutal en las últimas 
décadas. El binomio hombre/mujer ha dejado de ser monolítico y ha comenzado a explorar nuevas 
formas de entender el cuerpo que destierran lo ''normal'' como concepto preestablecido. 

Este debate, iniciado por los estudios Queer, ha puesto en el punto de mira nuestro modo de 
entender el cuerpo como proyección de la identidad. Hasta ese momento, toda persona estaba 
condenada a elegir entre estas dos opciones (hombre-mujer)  conllevando, en los colectivos que no 
responden a ese rasgo sociocultural, la proyección impuesta de una identidad anónima, un no lugar. 
En estos casos, el cuerpo se experimenta como instrumento o símbolo anónimo para representar 
iconografías e identidades que distan mucho de otorgar y proyectar la propia. Esto, responde 
directamente a las cuestiones que Marc Augé describe cuando acuña el no lugar como término e 
inicia su investigación sobre la cuestión. 

Por lo tanto, la experiencia vivida por todos aquellos que son distintos a la mayoría en sus opciones 
de género, y tienen identificaciones alternativas, han mostrado ser bastante más complejas. Algo así 
le ha ocurrido al reconocido influcencer Jedet Sánchez que explora continuamente estas cuestiones 
en busca de otras percepciones, intentando concienciar sobre la existencia de otras corporalidades 
para encontrar y proyectar la identidad a través del cuerpo. Alternativas para solucionar el problema 
del cuerpo como no lugar. 
Jedet, autodefinido como género fluido, se ha servido de las redes sociales para crear un foto-relato 
vivo en el que explora esa nueva idea de corporalidad la cual  proyecta. Una galería pedagógica, 
digital y queer, que ha alcanzado más de 153 mil seguidores y una repercusión mediática digna de 
analizar por el discurso que proyecta.  
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El arte, como clave para la educación del libre pensamiento, se ha mostrado como aliado en esta 
cultura digital. Las redes sociales se han convertido en las nuevas vías que, utilizadas por los 
artistas, convierten la creación artística en algo versátil, no sujeto a límites. Vinculado a esto, en lo 
que a creación artística se refiere, el no lugar ha estado muy unido a la creación artística 
contemporánea.  
En este estudio se propone, a partir de lecturas y de experiencias derivadas del estudio de la 
actividad artística contemporánea, la idea cuerpo como un no lugar. Para ello, se transitará por las 
pautas de Marc Augé, así como de otras investigaciones y artistas que han reflexionado sobre el 
tema para llegar a esta conclusión: que partiendo del cuerpo entendido como no lugar se propician 
nuevas formas de entender la corporalidad en la búsqueda de proyectar de la identidad. El cuerpo y 
la identidad, al igual que el arte, no tiene límites. 

En definitiva, el cuerpo sin género o género fluido, como instrumento o símbolo anónimo para 
representar ideas, permite la creación de iconografías y nuevos modos de corporalidad. Ideas que se 
proyectan utilizando conceptos y producto artístico como proceso y resultado de investigación. 
Concretamente, la imagen digital como vehículo para generar nuevas pedagogías.  

2, EL NO LUGAR. El cuerpo entendido como no Lugar y su relación con la 
creación/investigación artística.  

La principal tesis sobre los no lugares se encuentra en el libro Los no Lugares: Espacios del 
anonimato (1992) en la cual se asientan las bases sobre las que se sustentan las teorías 
antropológicas de los no lugares que convierten lo urbano en algo recurrente. 
En las prácticas artísticas contemporáneas podemos encontrar una extensa producción que aborda 
el tema, pero ¿qué son los no lugares? En resumen, se tratan de espacios efímeros para el individuo 
en los que su identidad se distorsiona o, como señala Korstanje, “un espacio de temporalidad 
presente”. (Korstanje, 2006: 211); también podría sintetizarse en palabras de Augé como: “si un lugar 
puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no puede definirse ni 
como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico definirá un no lugar”. (Augé, 2000: 
83) 
En relación con todos estos cambios, Augé acuña el término “lugar antropológico” para definir aquel 
espacio o lugar en el que uno se encuentra en relación consigo mismo y con el entorno. El lugar es el 
espacio representativo en el que se puede contemplar la identidad. Es el espacio donde uno es 
consciente de sí mismo.  
En el lugar nacen las identidades individuales y colectivas, y a partir de él se fraguan las relaciones 
con sus iguales. En otras palabras, el lugar o lugar antropológico arroja información personal e 
identificativa para la construcción de la identidad propia y su relación con el entorno. Estas ideas 
permiten redefinir el espacio cotidiano con una nueva perspectiva, con otra mirada. Pero el no lugar 
no es algo absoluto del espacio físico.  

Las prácticas artísticas contemporáneas han situado el cuerpo como uno de los temas por 
antonomasia de los últimos años, utilizándolo como medio o resultado de sus creaciones, 
convirtiéndolo en el eje transversal. Desde el origen de la Performance se ha producido un cambio de 
paradigma en la concepción del cuerpo como espacio de creación artística. Este discurso ha abierto 
un interesante debate sobre los límites del arte, del cuerpo y la relación de ambos conceptos o de 
cómo el no lugar se puede posicionar como nexo entre ambos. Algunas investigaciones han 
comenzado a tratar el tema como una cuestión que se inicia incluso antes de que Marc Augé acuñara 
el término. 
Marisa Vadillo sugiere que el no lugar ha estado vinculado durante siglos con un territorio simbólico 
muy poderoso de la producción artística clásica que, hasta ahora, no ha sido reconocido como tal. 
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Una idea que se amplía en su estudio “La deconstrucción del cuerpo femenino: El no lugar en el Arte'' 
(2009) desglosando cómo la imagen del cuerpo femenino ha sido proyectada como un no lugar en 
diferentes manifestaciones artísticas: “un espacio vacío, sin historia, efímero, mutable y relativo”. 
(Vadillo, 2009: 1385) En concreto, consideramos que el no lugar es una idea que ha sido 
determinante en la representación plástica y simbólica del cuerpo […] los creadores explotaban la 
agradable ventaja de servirse a su antojo de la imagen ajena para convertirla infinitamente en 
cualquier símbolo que les interesase” (Vadillo, 2009: 1387) 

3, JEDET SÁNCHEZ E INSTAGRAM. La proyección a las masas de otra forma de entender el 
cuerpo.  

Como ya se ha citado en el punto anterior, el arte del s. XX ha trabajado también esta cuestión. Los 
artistas se han dejado seducir por lo inexplorado del no lugar y han experimentado nuevos métodos 
de habitar los espacios. Uno de los principales exponentes es el Land Art, pero no el único; de hecho, 
los estudios de género y sus artistas, de forma deliberada o no, han comenzado a reflexionar también 
sobre el no lugar a través de la creación artística utilizando el cuerpo como medio. 
Uno de los referentes en la proyección de una imagen distinta de corporalidad para cuestionar la 
naturaleza humana es Cindy Sherman. Sus series fotográficas más conocidas como Disaster o Sex 
Pictures son referentes para exponer la metamorfosis humana que reduce la realidad a ficciones. 
Sherman visualiza el cuerpo femenino como un espacio aparente y vacío que sirve de vehículo para 
deshacer los imaginarios que poseemos sobre cuerpo y género, pues “el cuerpo biológico sólo 
proporciona una superficie básica de inscripción social, una superficie salpicada de discursos que 
hay que desmontar y transformar.  
Algo muy similar sucede con Jedet Sánchez. Este chico, autodefinido como género fluido, ha saltado 
a la fama nacional por maquillarse y utilizar una estética socialmente entendida como femenina pero 
manteniendo su definición actual de hombre. De todo ello da cuenta en su cuenta de Instagram, una 
red social de fotografías muy de moda entre los jóvenes (y no tan jóvenes) en la que va mostrando su 
evolución estética y la renovación de su discurso. La mayoría de sus fotografías contienen un 
importante mensaje de cambio, de fuerza y rebeldía frente a esta determinación monolítica sobre el 
cuerpo y la estética del mismo en función del sexo. 
Jedet es un ejemplo de cómo acabar con los prejuicios que rigen la belleza masculina, suponiendo 
un gran apoyo para aquellos que piensan que el mundo no está dividido solo en dos géneros y que la 
estética no está definida y predestinada en función del sexo con el que nazcas. Una concepción de 
belleza que es habitual en otras partes del mundo y en otras culturas y que confirma ese aspecto 
antropológico y cultural como fundamental a la hora de asimilar el cuerpo de una manera 
determinada. 
El camino ya está hecho, el siglo pasado, con los estudios Queer, ya inició la revolución del cuerpo y 
el género, por eso es tan importante su aportación en este contexto digital, pues se actualiza el 
discurso de esos estudios sin bajar la guardia, pues aún queda mucho por hacer para romper con la 
etiqueta.  

A continuación se sugiere una breve muestra de ese discurso que Jedet concentra en una imagen y 
que esta comunicación ha pretendido traducir en palabras. Poco más se puede añadir, pues en todo 
foto-relato, la imagen habla por sí sola.  
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Fuente: Instagram.com (@jetet_) 

Fuente: Instagram.com (@jedet_) 
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Fuente: Instagram.com (@jedet_) 
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