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Aparatos, rituales, percepciones: Una genealogía del 
aparecer

Sergio Martínez Luna*

Hernán Ulm
Rituales de la percepción. Artes, técnicas, políticas
Libros UNA, Universidad Nacional de las Artes, Buenos 
Aires, 2021
ISBN 978-987-46335-4-5
Páginas: 178

Hernán Ulm es un teórico argentino que actualmente desempeña su labor docente 
e investigadora en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires (UNA). El 
profesor Ulm lleva varios años estudiando las condiciones de la sensibilidad como 
una organización técnica e histórica de la percepción. En este libro se pregunta por 
las maneras en las que la discursividad de los aparatos técnicos y las declinaciones 
político-afectivas que se articulan a partir de sus agenciamientos conforman lo 
sensible y marcan los límites de la experiencia del mundo contemporáneo. Una idea 
clave de la propuesta es que la percepción no es algo dado, sino que se encuentra ya 
siempre mediada por lo que la técnica conforma como legítimo dentro de un régimen 
de sensibilidad. Lo que vemos y oímos, quién ve y quién oye, a dónde es normativo 
mirar, qué y a quién es apropiado escuchar, son decisiones conjugadas por intereses, 
prescripciones y obligaciones que hoy son expresiones de los devenires del capitalismo 
digital. Es pertinente, en consecuencia, atender a las lógicas sensibles involucradas en 
una política de la percepción, o, en otras palabras, abordar la construcción política de 
la sensibilidad.

Hay dos matizaciones a esta aproximación que Ulm remarca ya desde el comienzo 
del libro. Una es que no ha habido época en la que la sensibilidad y la percepción 
no estuvieran mediadas por alguna técnica. Esto implica que debemos hacer el 
esfuerzo por elaborar una genealogía del presente atendiendo a la especificidad de las 
determinaciones histórico-técnicas que actúan en lo que llamamos neoliberalismo. 
La otra es que tales determinaciones ni son incuestionables ni están plenamente 
cumplidas. El neoliberalismo no es solo un programa económico sino también, y, 
antes que nada, una condición afectiva en la que lo sensible es producido de manera 
característica. 

Adoptando un prisma spinoziano, Ulm defiende que las derivas biopolíticas 
del capitalismo contemporáneo y las nuevas estratificaciones digitales provocan, 
al organizar de manera específica un sentido común sensible, una disminución de 
nuestras potencias. Pero por ello mismo es necesario explorar cómo, dentro de esos 

*  Universidad Carlos III de Madrid. sermarti@fsof.uned.es 
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mismos agenciamientos, pueden articularse prácticas que se desvíen de las reglas que 
determinan nuestras relaciones cotidianas con los aparatos, produciendo un aumento 
en las potencias de nuestro actuar, en cuanto que capaces de evidenciar y atravesar 
los umbrales perceptivos que aquellos naturalizan. Entiendo que aquí se perfila el 
eje principal del libro. En primer lugar, un análisis de las condiciones por las que la 
sensibilidad se instituye como percepción común normalizada, aceptada e impuesta. 
Segundo, las modificaciones y reconfiguraciones a las que pueden someterse estas 
condiciones de legitimización para “en ellas y a partir de ellas producir líneas de fuga 
inmanentes a tales procesos de legitimación sensible” (14). Por un lado, entonces, la 
normalidad dada que se expresa en los devenires técnicos agenciados en los aparatos. 
Por el otro, el margen para su desterritorialización y cuestionamiento. En este punto 
es donde entra el arte como práctica que reencuentra su potencia crítica en el cruce 
(o en el despliegue estético-político, tal y como lo denomina Ulm) entre la estética, 
entendida en un sentido amplio como una teoría de la sensibilidad, y lo político, 
entendido como campo de producción de subjetividades y de modos de vida. Las 
artes interrumpen “los clichés perceptivos haciendo emerger nuevas potencias del 
pensamiento y del sentir en el interior mismo de una experiencia agenciada” (11). Es, 
de hecho, y según relata Ulm, uno de los puntos de partida de este trabajo la obra de la 
artista británica Janet Cardiff Forty Part Matet (2001), porque en ella se proponía una 
experiencia sonora y musical no predeterminada por el modo técnico de producción, 
sino abierta a los juegos de la interacción con los aparatos que invitan a la elaboración 
de espacios sonoros singulares y no estandarizados. 

Hay, en consecuencia, una tensión productiva entre las formas normalizadas de 
la sensibilidad a través de los devenires técnicos que caracterizan lo que pensadores 
como Gilles Deleuze, Félix Guattari o Maurizio Lazzarato llaman “una servidumbre 
maquínica” y las interrupciones (Ulm explota la riqueza semántica de esta palabra 
para ligarla con otras como suspensión, torsión, desvío o corte) que controvierten 
las condiciones del aparecer decididas por los agenciamientos. El arte tiene un papel 
central en esta tarea. Pero este no se reconoce tanto en la composición de objetos 
(digamos, obras de arte), como en una práctica del pensamiento y un modo de hacer que 
se empeña en problematizar los flujos cotidianos de la sensibilidad. Si la técnica es un 
modo de normalización de lo sensible la pregunta es cómo las artes pueden pensarse y 
practicarse como una forma de cuestionarla. El arte enuncia una crítica inmanente al 
interior de los agenciamientos que determinan la sensibilidad para mostrar su carácter 
situado y arbitrario. En consecuencia, el arte no anuncia un espacio ideal que trasciende 
las mediaciones cotidianas. Su propósito es más bien ensayar modos de apropiación 
de los aparatos puestos a trabajar de modos inesperados, ni reglados ni predecibles. 
Como advertía Vilem Flusser, otro autor importante en este ensayo, si permanecemos 
en los dualismos entre tecnofobia y tecnofilia, entre la aceptación celebratoria de la 
técnica y su rechazo, no salimos de los condicionamientos perceptivos que sostienen 
los aparatos y las máquinas sociales. Se trata entonces de desbaratar las reglas para 
inventar nuevas jugadas y funciones. Se habilita así un margen para explorar los usos 
por los que los agentes sociales recrean y producen sentidos disruptivos para con 
las normas institucionalizadas que se reproducen en los aparatos técnicos. Aquí la 
sensibilidad se declina como la facultad, advierte el autor remitiéndose en este caso 
a Franco Berardi, que posibilita encontrar vías y conjunciones novedosas entre cosas 
que no poseen a priori ninguna implicación lógica. 
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El intenso desarrollo de los nuevos aparatos técnicos son expresiones de lo común 
en un agenciamiento concreto que a la vez muestra sus límites, que son los de un 
régimen concreto de la percepción. Las dimensiones políticas, técnicas y materiales 
de la percepción no surgen con la digitalización. El sentido se inscribe en condiciones 
materiales de emergencia que, con el desarrollo de la producción técnica de sonidos e 
imágenes, mutan y configuran nuevos modos de experiencia, tal y como lúcidamente 
lo entendiera Walter Benjamin. No obstante, la diferenciación entre imagen técnica 
(mecánica, química, electrónica) y la imagen tradicional (hecha a mano, pintura 
o dibujo), es problemática si observamos que todos los procesos de producción 
de imágenes y de sonidos, combinan en mayor o menor medida lo manual con el 
uso de instrumentos técnicos. En cualquier caso, ello no implica que no debamos 
preguntarnos por el impacto que las transformaciones digitales tienen sobre la 
percepción, el conocimiento y la socialización. Si estos procesos provocan mutaciones 
de la sensibilidad, entonces el reto es abordar los regímenes sensibles a partir de las 
genealogías del aparecer que mostrarán las formas en las que la percepción ha sido 
agenciada para que seres y objetos dispares se hagan perceptibles según reglas que 
instauran sus modos de aparición y regulan sus alteridades. El libro hace aquí una 
peculiar declinación de los presupuestos de la arqueología de los medios, campo de 
estudio que, al menos desde las propuestas de teóricos como Friedrich Kittler, permite 
pensar el sentido como inscrito en la materialidad de los aparatos. Tal y como Ulm 
articula este enfoque, la arqueología de los medios viene a reformularse como una 
genealogía de las emergencias y declives de los modos de organización de lo sensible. 
Las metáforas, discursos, objetos y tecnologías sobre los que se sostienen estos 
regímenes funcionan definiendo lo que se nos aparece como normal y aquello que, 
normativamente, no debe mostrarse, no debe mirarse ni escucharse. Son sistemas de 
creencias configurados por conjuntos de prácticas heterogéneas pero agenciadas de 
acuerdo con una lógica determinada. La percepción es resultado de unas reglas que 
organizan un agenciamiento social. Lo que aparece y lo que deja de aparecer resulta 
de una intersección de fuerzas que modelan modos de afectar y de ser afectado, 
cambiantes a lo largo del tiempo. 

También en el contexto de las trasformaciones de la digitalización la pregunta por 
el sentido debe hacerse, siguiendo a Deleuze y Guattari, en relación con los modos 
en que se expresa a través de las materialidades singulares que los delimitan. Atender 
a su especificidad es tarea del esfuerzo crítico, del mismo modo que lo es reconocer 
cómo un agenciamiento social produce las materialidades que le son necesarias 
para sostenerse en cuanto que sede de la producción de sentido. Pero esta tarea debe 
entender que las dinámicas de elaboración sensible del sentido no son reducibles a 
los paradigmas lingüísticos, provengan de la hermenéutica, del estructuralismo 
o de la filosofía analítica. Tales paradigmas son insuficientes para dar cuenta de 
las dimensiones extralingüísticas de los procesos de configuración de sentido. En 
este punto la propuesta de Ulm entronca explícitamente con la superación del giro 
lingüístico en la que pueden contarse, si bien desde distintas posiciones no siempre 
conciliables, teóricos alrededor del giro visual, giro pictorial o giro icónico, como 
W.J.T. Mitchell, Gottfried Boehm, Hans Belting, Horst Bredekamp, José Luis Brea 
o Mieke Bal, así como a estudiosos de los fenómenos sonoros y de las prácticas de 
escucha como Peter Szendy o Jonathan Sterne. 

La clave que permite a Ulm conjugar la arqueología de los medios con una 
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genealogía del aparecer es el concepto de ritual de la percepción, que considero un 
hallazgo central de este libro. Establecer tal relación es posible desde lo que el autor 
denomina con fines metodológicos la “interseccionalidad”. Este término proviene 
de los estudios de género y es más afilado que el de interdisciplinariedad, que 
después de todo no deja de ser la puesta en relación de elementos previos que no 
resultan finalmente modificados sino acumulados alrededor del tema en cuestión. Al 
igual que la interseccionalidad aplicada a la categoría de género, lejos de cualquier 
fijación esencialista de unos u otros modos de existencia, la muestra construida e 
históricamente configurada descubre, en lo que toca a los modos de aparecer las 
estrategias interseccionales, un vínculo entre aquellos y la ritualización de nuestra 
sensibilidad. En consecuencia, el concepto de ritual de la percepción nos recuerda que 
en la medida en que la percepción está agenciada responde a unas reglas concretas 
que prescriben las condiciones que deben ser compartidas para constituirnos como 
subjetividades legítimas y para que lo perceptible aparezca como una objetividad 
posible (16). Los rituales de la percepción sirven para pensar la experiencia del mundo 
como siempre producida al interior de un conjunto de reglas que definen lo que se 
nos aparece y según qué condiciones. El autor despliega lo que llama una malla 
interseccional desde el concepto de ritual para abordar, desde estudios antropológicos 
clásicos sobre el ritual y la performance como los de Arnold van Gennep, Victor 
Turner o Edmund Leach, los procesos de interacción entre cuerpos, prácticas y 
aparatos técnicos y entender cómo estos despliegan ciertas prescripciones rituales. Se 
trata de entender cómo los aparatos técnicos y las prácticas que imponen se agencian 
de nuestros cuerpos (no es menor aquí la influencia de la filosofía de los gestos de 
Vilém Flusser) y establecen la legitimidad del aparecer. El concepto de ritual posibilita 
pensar la percepción como un acto de creencia colectivo (según la expresión de Marcel 
Mauss) en el que se encuentran tanto las reglas normalizadas del funcionamiento 
de los aparatos como las formas alternativas de su apropiación por parte de agentes 
diversos. La aparición de nuevos aparatos técnicos es expresión de lo común dentro 
de un agenciamiento concreto por el que se configuran los vínculos afectivos de una 
sociedad. En esos momentos de crisis los procesos rituales figuran los límites entre lo 
que debe y puede emerger como formando parte de lo común, entre los sentidos que 
quedan establecidos y la posibilidad de inventar otros nuevos. Al aplicar la categoría 
de ritual a los aparatos se hace posible entender los objetos cuasi rituales, como partes 
de un drama cuyos límites, desarrollos y resultados no están nunca completamente 
decididos. 

En el segundo capítulo del libro, Ulm compone una genealogía del aparecer desde 
los aparatos ajena a cualquier obligación historicista. La historia está conformada, 
lejos de cualquier modelo de progreso o evolución lineal, por solapamientos, 
desplazamientos y anacronías. Deleuze advirtió que sus estudios sobre cine no eran 
una historia del medio sino una reflexión filosófica sobre la imagen cinematográfica. 
En la misma línea, Ulm no trata de hacer una investigación histórica de los aparatos, 
los rituales, las imágenes o los sonidos, sino un análisis crítico de distintas epistemes, 
en el sentido foucaltiano, en las que se articulan lo visible y lo enunciable, los modos 
de percibir y de decir. Se estudian cuatro rituales de la percepción en este capítulo 
(fotográficos, cinematográficos, digitales y pictóricos) que podrían entenderse 
como cuatro regímenes audiovisuales, en los que se recompone la sensibilidad, la 
memoria, la materialidad, el cuerpo o la gestualidad. Ulm está meditando sobre 
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las relaciones entre distintos tipos de sociedad y sus tecnologías maquínicas, 
porque una atención centrada únicamente en las máquinas no alcanza a explicar 
los agenciamientos colectivos de los que ellas son solo una parte. Las imágenes que 
percibimos, insiste Ulm, son las expresiones de las fuerzas que componen el territorio 
de un agenciamiento social (98). Pienso que este capítulo está próximo al libro Las 
tres eras de la imagen de José Luis Brea (Akal, 2010), que hacía el esfuerzo por dibujar 
una periodización de las imágenes y sus lógicas en tres momentos (imagen-materia, 
imagen-film e imagen electrónica). Ello servía al teórico español para entender las 
maneras en que se constituyen diferentes regímenes escópicos sobre el fondo de los 
modos técnicos de producción y distribución de la imagen en cada periodo. Al igual 
que en el caso de Brea, Ulm compone esta genealogía desde el presente, es decir, 
desde el régimen actual de las máquinas cibernéticas e informáticas que señalan el 
paso de las sociedades disciplinarias a las de control. 

Las genealogías del aparecer perfilan una ontología del presente que enuncia un 
análisis crítico acerca de lo que somos (y lo que podemos llegar a ser), enlazando 
la comprensión que tiene de sí mismo el sujeto con las formas de sujeción y control 
social. Este enfoque perfila la última parte del ensayo, en la que Ulm señala que la 
pregunta por cómo vivir juntos ha sido hasta ahora respondida desde la trama de las 
sensibilidades y las formas de organización del pensamiento que tejía el libro impreso 
en el mundo de las culturas lecto-escritas. La imprenta fue el medio que sustentó al 
largo proyecto de la comunidad política moderna. Es decir, el libro, como cualquier 
otro objeto técnico, manifiesta un efecto de territorialización que expresa los límites 
sensibles de un agenciamiento según las condiciones históricas de los rituales de la 
percepción (159). 

La cuestión es qué sucede cuando las expresiones de lo social se desplazan del 
logos a la imago, cuando la imagen demanda jugar un papel central en el interior de 
campos de conocimiento, empezando por la literatura, para los que aquella funcionaba 
solo como suplemento. El agenciamiento neoliberal no es escritural ni lingüístico 
porque la expansión de la globalización neoliberal se hace por medio de las imágenes, 
cuya economía ya no se encuentra hoy regulada por la lógica de la lengua sino por 
la gestión extractiva de los datos y la eficacia informacional. Si el paradigma de la 
lectoescritura deja de ser la expresión de la unidad de lo común para dar paso al 
de la globalidad fragmentada en imágenes nos enfrentamos al desafío político que 
implica un colectivo sin comunidad, es decir, a la imposibilidad de construir lo 
común de la comunidad marcada por la desaparición de los espacios estables en los 
que esta podía reconocerse. Lo político deberá pensarse como una experiencia de 
lo in-común, es decir, como la pertenencia dispersada en la fragmentación técnica 
global. La red, dice Ulm, no es una comunidad. Lo que en ella entra en conexión no 
son los pasados colectivos y las identidades, sino una memoria volátil que “expresa 
el devenir puro de la vida bajo sus avatares técnicos que saca al hombre de su lugar 
destinado” (168). La identidad se convierte en un asunto de distribución de posiciones 
estratégicas. Para los sistemas de gobierno no es importante saber quién o qué se es, 
sino dónde está un individuo, cuáles son sus trayectorias, cómo es posible predecir sus 
movimientos. Así, Ulm observa que la cuestión del vivir juntos debe ser reorientada. 
No se trata de descubrir un nuevo tipo de comunidad posthistórica, sino de crear 
incertidumbres inmanentes a las redes que nos atrapan en sus modos de conexión 
y servidumbre. Los programas son estrategias para controlar la incertidumbre que 
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rechazan todo aquello que no cuadre con sus cálculos y modelizaciones. Ensayar 
modos de existencia que no se dejen programar y que los devenires técnicos no sean 
capaces de prever es una tarea que está insinuada en las artes, a través de esa noción 
ampliada de interrupción que ya hemos anotado. En este punto, el ensayo está muy 
cercano a las consideraciones deleuzianas acerca del arte como capaz de transformar, 
en su carácter explícitamente experimental, las condiciones de nuestra experiencia 
y de voltear los flujos cotidianos de la sensibilidad. La obra de arte nos hace sentir 
más allá de lo que es comúnmente aceptado y determinado como posible. En ello se 
amplían y trastocan nuestro sentido común y nuestra capacidad común de sentir. Es 
una muestra de la coherencia de este libro que Ulm elija ejemplos de prácticas artísticas 
desde una perspectiva latinoamericana para pensar alternativas de construcción de lo 
sensible desde los bordes mismos de la globalización y confrontar con sus exigencias 
homogeneizadoras. Y así, aparecen en el libro una variedad de creadores argentinos 
que trabajan en distintos ámbitos pero que comparten el propósito crítico de poner en 
abismo los modos técnicos de normalización de lo sensible: la pintura de Roly Arias, 
las películas de Albertina Carri y Daniela Seggiaro y las fotografías de Federico 
Winer y Belkys Scolamieri.

El libro que ha escrito Ulm es genuinamente propositivo a la hora de crear 
conceptos, señalar motivos de reflexión y definir nuevas líneas de investigación. 
Considero que es una obra de referencia dentro del panorama heterogéneo de los 
estudios de medios, los estudios visuales y el análisis cultural en el que, por otra 
parte, tan a menudo siguen desatendidas propuestas surgidas desde los contextos 
latinoamericanos. Hacer una genealogía de lo que aparece, repite el autor al final 
del libro, supone interrogar los rituales por los que se expresa la actualidad y extraer 
de ellos las potencias a través de las cuales trazar las líneas de fuga que regulan los 
modos normalizados de aparecer. Esto es, en definitiva, hacer una experiencia del 
pensamiento para asomarnos a aquello que podemos hacer contra las fuerzas que 
dan por cumplida nuestra impotencia de actuar. Rituales de la percepción es una guía de 
viaje para afrontar este urgente desafío.
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En su maquetación se usaron las tipografías Calisto MT, diseñada en 1986 por Ron Carpenter 

para Monotype, y Futura, diseñada por Paul Renner en 1927 para Bauer Type Foundry.
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