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INTRODUCCION 

E 1 Ar t e Cor r e o e u e n ta y a c o n d i e c i s e i s a ñ o s d e haber e!!!. 
pezado a darse en México, y con más de veinte años de exis
tencia en el mundo, en nuestro país no ha habido un segui-
miento hist6rico, ni la sistematizaci6n de su práctica, no 
hay estudios te6ricos que expliquen esta actividad que se 
ha dado de hecho y que se refleja en una precaria inciden-
cia del movimiento en el país. 

Se pretende en este estudio, mediante un marco concep
tual de referencia, determinar cuál fue el origen del movi
miento en México, la problemática y los objetivos, la causa 
fundamental de su desarrollo y cuál es su limitante. Por 
otro lado se intenta despertar, posteriormente el interés de 
los egresados de la ENAP y de otros estudiosos en la inves
tigación y experimentaci6n en manifestaciones similares. 

A través del trabajo se confirma que el Arte Correo en 
México, no se hace principalmente por interés en experimen-
tar, que un 
su práctica. 

afán de comunicaci6n motiva fundamentalmente 
El seguimiento hist6rico de esta actividad nos 

reveló algunas causas de su precaria expansi6n, se exponen 
las perspectivas que tiene actualmente el movimiento inter
namente y cuales son las limitantes de la actividad en el 
medio artístico mexicano. 

El Arte Correo no es una forma más de arte tradicional, 
es preciso observarlo como una forma de expresi6n de la nu~ 
vas propuestas de cierto arte contemporáneo que busca ser 
distinto. Y que pretende romper con las tradicionales fer-
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mas de apreciar el arte; es decir como obras acabadas de
pendientes de la crítica, los espacios oficiales y el mer
cado, sino como propuestas transformables, efímeras y suje
tas al más intenso cambio; lo importante no es el result~ 

do sino el proceso. 

El concepto de calidad estética acuñado por el sist~ 

ma de valores del arte tradicional, en Arte Correo se v~ 

ría al dejar de lado los criterios formalistas y proponer 
nuevos parámetros que miden la calidad de la comunicación 
y de propuestas. 

En parte el Arte Correo responde al cuestionamiento del 
·uso de una nueva tecnología, incorporando medios diversos en 
sus produce iones. 

El estudio se logró realizar mediante una investiga-
ción a base de encuesta-entrevista, se recogieron las opi 
niones de un muestreo de artistas practicantes; esto impli 
có la obtención de respuestas claves sobre determinados co_!l 
ceptos que sustentan o sustentaron su propia producción. 
Los cuales son registrados en gráficas. Asimismo se pre
senta una cronología de eventos y lugares que grafican su 
desenvolvimiento, los incrementos, descensos y auge. 

Con el objeto de ampliar el marco conceptual de refe
rencia se integra una sección de apéndice con el punto de 
vista de un grupo de pioneros de Arte de Correspondencia 
extranjeros consulta dos por la Vía Postal, que denotarán 
como ha sido visto el desarrollo del Arte Correo creado en 
México, también se incluyen las escalas de opinión resulta.!l 
tes de las encuestas. Parte del apoyo a la investigación consistió 
en compilar documentos dispersos, mismos que se hallan en 
tre las fuentes de consulta al igual que otras referencias 
que están agotadas. 
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CAPITULO 1 

CONCEPT0S GENERALES 

i.i.· Definiciones: lQué es el Arte Correo? 

El concepto Arte Correo técnicamente se refiere a la ma 
nifestación o actividad artística denominada en inglés Mail 

Art y en francés Art Postal; en general tiene que ver con la 

utilización del sistema internacional de correos para la ci!:.. 

culación, envío y recepción de obras-mensajes; actividad que 

está apoyada en una red de intelocutores diseminados alrerle 

clor del mundo. 

Terminológicamente ex·lsten algunas diferencias ya que la 

traduce ión correcta al españ..i' es Artr de Correo; la contrae 

ción Arte Correo se asocia con frecuencia al movimiento que 

en particular se da en México y otras regiones de Latinoamé

rica que 1 o practican desde cierta época. Hay algunos aut~ 

res que denominan Arte Posta 1 y Arte de Correspondencia a dos 

cosas con diferente significado. Se dice que Arte de Corre! 

pon d ~~e i a i m p 1 i e a e o mu ni ca c i ó n en do s sentid o s con t r a ns fo r 

maciones en el proceso; pero Arte Postal, Arte r!e. Correo o 

Arte Correo es unidireccional y no implica necesariamente una 

respuesta por el que recibe (C¡)1t. K. Friedman 1984a: X-XI). 

También se 1 e su el e nombrar Communication Art, Arte Pos 

tale, Post Kunst, Basura Postal o Junk Art, Arte de Estampa 

en Goma, Sellos de Artista, y "Zines"o Revistas de Artista:. 

que refieren a variedades más específicas de expresión entre 

1 os ar ti s tas ( C ~Ir.. 7 bid. : X- XI ) • 
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Aunque aparentemente puede haber similitud en el trata 

miento formal de un envío ordinario y uno de Arte Correo, ª'!1. 
bos se distinguen entre sí tanto por el contenido, el tipo 
de man·ipulación que hacen del medio, así como por el esp'ir.:!_ 
tu e intención de hacer arte, separandose en dos entidades 
distintas (C6Jt.. M. Crane, 1984: 20). Es decir, en el envío 
ordinario no hay la idea-consciente-de interactuar con el 
correo o con una red en particular, tampoco de plantear men 
sajes polisémicos. 

La relación que hay entre el sistema postal y el del .l\r 
te Correo es solo de medio y soporte de expresión, aunque en 
ocaciones aquel sistema asuma un rol distinto como sujeto de 
este arte, inclusive para algunos autores es factible pres
ci_ndir del sistema postal al enviar estos sus obras por m~ 

dio de mensajerías. 

En lo particular considero que es una manifestación a~ 
t1stica que se expresa fundamentalmente al retomar la comu
nicación como _primordial, revalora el ~specto ético del ar 
te y reivindica la libertad como condición intrínseca de la 
existencia del hombre, específicamente, frente al arte. 

1.1.1. Arte Correo Internacional 

Existe una marcada abstención entre los practicantes y 
sus más cercanos animadores para definir que es Arte Correo. 
Como actividad ha cultivado ~na ambigüedad tal que le es ca 
racterística y al mismo tiP.mpo 1 e define. Cada practicante 

de los distintos países ~nvolucrados posee una concepción 
particular; en gensral se coincide que ha sido gracias al 
azar que aun no se le haya definido, porque en el momento 
que eso ocurra, quedará atrapado y encajonado, dejando de 
ser lo que es todavía: una alternativa, invalidándose de 
algún modo como proyecto. 
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Para entender el Arte Correo no debemos observarlo co
mo una forma m§s de arte tradiciona 1, sino como una forma de 
expresi6n de las nuevas propuestas de cierto arte contempo
r§neo que busca ser distinto. Se pretende romper con las 
tradicionales formas de apreciar el arte; es decir como 
obras acabadas dependientes de la cr~tica, los espacios ofi 
ciales y el mercado, mas que como propuestas transformables, 
ef~meras y sujetas al más intenso cambio; lo importante no 
es el resultado sino el proceso. 

El concepto de cal id ad estética acuñado por el sistema 
de valores del arte tradicional, en Arte Correo se varfa al 
dejar de lado los criterios formalistas y proponer nuevos p.e_ 
rámetros que miden la calidad de la comunicaci6n y de pro
puestas. 

En A~te Correo queda "n ·elieve su esencia que es la 
comunicaci6n multilateral, un peculiar "diálogo"gráfico que 
lo vital iza y renueva gracia~ a la er.traordinaria movilidad 
y rapidez con que se entrelazan y comunican conceptosa gran 
des distancias y entre cientos y cientos de productores. 

Gracias a su estrategia difusora, tenemos acceso a i~ 

formación que soslaya los controles impuestos, con plantea
mientos de problemáticas nuevas y con temas de controver~~ 
en desaf~o de modelos de comunicaci6n, para presenciar el e~ 
lazamiento fraterno y solidario de todos sus practicantes. 

Valga la cita de algunos autores, para aproximar aún 
más a las distintas concepciones que se tienen de Arte 
Correo: 

"El Arte Correo es una expresión contemporánea enraiz~ 
da con una trad1ci6n no artfstica que busca canalizarse co
municacionalmente por medio del correo, proponiendo obras 
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que permitan la participación a un circuito elevado de per
sonas que a su vez conforman un nuevo circuito; circuito é~ 
te que será presentado en forma novísima por ámbitos no pr~ 

parados a fines determinados que tornan la exhibición enpr~ 
sentación, entendiendo con esto quebrar lo estático (exposi 
ción) por la dinámica del constante cambio (presentación) 
(G. Gutierrez Marx - E.A. Vigo, 1978: s.p.). 

Entre los múltiples medios concebidos como extensiones 
del Arte y Artistas, Arte Correo es una estructura espacio 
temporal compleja que absorve y transmite cualquier tipo de 
información u objeto, que se penetra y diluye en su flujo 
comunicacional. generando confusión acerca de que es y que 
no es Arte de Correo (J. Plaza, 1981: 10). 

" ••. analizándolo con mayor exigencia se aprecia que e~ 
ta corriente artfstica representa 1a respuesta de los arti~ 
tas frente al desafío de los nuevos medios de reproducción 
mecánica puestos a su disposición por la industria gráfica: 
fotocopiadoras, videos, amplificadores y reductores de im~ 

genes, polaroids, cassettes, etc." (L. Neira, 1983: s.p.). 

"Es un arte multimedia que actúa hacia la universaliz~ 
ci6n del arte, que sirve al mismo tiempo como la forma más 
grande de arte mundial de com~nicaci6n/transmisi6n" (I. Kan 
tor, 1980:9). 

"Arte Correo es un vivo ecuentro con formas de comuni
cación que producen modelos transformables expansivos. Es
tos modwlos tienen efectos medibles en el crecimiento est! 
tico y psicológico de los participantes y proveen opciones 
para cambiar y sobrevivir en estas áreas. La red de Arte 
Correo puede desarrollar conscientes y alentadoras acciones. 
Para algunos participantes, la sola existencia de esta red 
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simboliza todas estas posibilidades" (M. Crane, 1984:3). 

"El Arte Correo es una v'a de comunicaci6n que intenta 
transmitir informaci6n al dirigirse a lo 'social' y a lo 
'privado'. Naci6 para oponerse al comercio del arte que lj_ 
mita la búsqueda artística s6lo al campo econ6mico" (e.o.o .• 
ú: a..e •• 1982). 

"Es dif1cil de definir con exactitud. Arte Correo es 
esencialmente un arte de comunicación interpersonal. en el 
que el intercambio entre los artistas es directo, sin la pr~ 
sencia del marchad o de la galería. creando de esta forma 
un nuevo modo de circulación del arte y haciendo que lste 
readquiera una de sus principales funciones: informaci6n/c~ 

municación" (N.N. Argañaraz, 1983: 6). 

"La falta de una de~ini~iCn exacta del Arte Correo r~ 

fuerza su situación ambigua, su fuerza se ve acrecentada por_ 
que la ~norme libertad s61o está 11raitada por el correo y 

su debilidad; porque es difícil rotu1 'r un trabajo con el 
nombre de Arte Postal" (Guy Bleus, en Argañaraz, N.1983: 5). 

" .•• hay diversos causes que van a engrosar una defini
c16n de este fenómeno que puede definirse como universa~ De 
esta manera. lo que cada creador pueda decir respecto de 1\ 
aun cuando como fen6meno artístico se encuentra en pleno de 
sarrollo, debiera ser su aporte y vivencias con resp?cto a 
él" (G. Deisler, 1983: 1). 

" ... algunos art·istas han usado la forma de la basura 
postal como un estilo artístico viable" (M. Kozloff, 197~: 

43). 

En resumen el Arte Correo ha sido conceptuado de l~q 

más diversas formas, unos niegan que se trate de un movimie~ 
to, otros lo afirman, o de una corriente artística; que es 
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un sistema o un para sistema, una actividarl procesual, un ª!:. 

te de medio, un tipo de arte, un instrumento, una técnica, 

un medio o un arma, inclusive que es "un estilo artístico 

viable" (Cóll. Kozloff) o una tendencia. K. Friedman (op. c,i:t.., 
X). dice: "Es una forma de arte interpuesta con conexiones y 

puentes a otras formas de arte". 

1.1.2. Arte Correo en México 

En la concepción de los practicantes en México apare

cen dos matices en su definición. Un pequeño grupo sostie 

ne explícitamente que Arte Correo no es arte, es sólo un me 

canismo, se dice, un medio adtcional a la práctica profesi~ 

nal del artista, como por ejemplo hacer grabado no es arte, 

si no técnica. 

Al respecto citamos lo siguiente 

" ••. es la stntesis de lo que querían los dai:laístas, una 

tumba para el arte. En Arte Correo se concreta la muerte 

del arte y es una manera de quebrar con lo establ ecicfo" (Ma

thias Goeritz, 1984: comunic. oral). 

"No es arte porque no se ciñe a los parámetros tradi 

cionales para medir arte, lo importante es el acto" (Ma-

nuel Marin, 1984: comunic. oral). 

No es arte, es materia, mecanismo una magia solamente" 

(Marcos Kurtycs, 1985: comunic. oral). 

"fs tan sólo un medio eficaz para hacer presencia, un 

medio adicional, un utensilio, pero nunca una actitud" (F~ 

lipe Ehrenberg, 1984: comunic. oral). 

El segundo grupo no cuestiona la validez de Arte Correo 

como arte, es decir no pone en tela de juicio su vinculación 
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como actividad autónoma con las otras manifestaciones del ar_ 
te; admite tácticamente su relaci6n como un todo. 

En el fondo ambas coinciden en que es un medio de com~ 
nicación que permite proyectar o intercambiar obras. donde 
la libertad de expresi6n es primordial al posibilitar la e~ 
perimentación, el juego y la diversi6n; 
senta una alternativa ante los soportes 
arte. 

pero también repre
tradiciona les del 

También se establece que puede presentar las caracteri!_ 
ticas siguientes: 

Fundamentalmente debe ser enviado por correo, que el 
practicante acepte todas las reglas y riesgos del sistema, 
que no haya censura, que el carecer por completo de valor c.Q_ 
mercial el autor se desprend libremente de la obra enviada. 
Por Qltimo, se considera que complementariamente puede pr.Q_ 
poner nuevos cambios en el ~: stema ,,nl Arte Correo. ( l). 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Origen y causas probables 

Situar en el tiempo el probable origen de una activi-
dad compleja como Arte Correo, amerita hacer algunas consi
deraciones sobre el concepto que en general se acepta. 

Se confunden tres aspectos, principalmente: 

a) El acentuado espíritu de cambio-ruptura presente en los 
años sesentas 

1) v. Apéndice II.2 
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b) La representación formal, por la incorporación de deter 
minadas imágenes y materiales. 

c) La influencia del desarrollo científico y 

actua 1. 
tecnológico 

Por otro lado algunas veces se citan fechas, documentos 
y antecedentes sin bases firmes, confundiéndose lo que po
dría ser la "prehistoria" del movimiento con la historia mi2_ 
ma (e 61t. D. Og a z, 1 98 3 : 3) • 

La gran cantidad de afluentes que han hecho el caudal 
del movimiento obliga a considerar algunos de e !los como más 
importantes. 

Si bien el lugar del surgimiento es aparentemente ubi-
ca b 1 e, no es absolutamente el definitivo. 

Esta manifestación, como cualquier otra, no se dio en 
forma acabada con reglas precisas y objetivos definidos, fue 
producto de condiciones económicas, políticas y sociales d~ 
terminadas que favorecieron su florecimiento, para cada región 
en particular. 

Hechas estas consideraciones enfocaremos el origen ba 
jo las siguientes etapas: 

16 

Preformativa. Denominamos así a todos los antecedentes 
de la utilización del medio postal para envio de mensa 
jes con un caracter plástico. 

Formación o gestación. En este siglo XX, desde el Futu 
rismo y Dadá hasta fines de los cincuentas. 

Contemporánea. A partir de los años sesentas, al sur
gir la Escuela de Correspondencia de Nueva York (ECNV) 

y Fluxus. 



Preformativa. A esta corresponden las postales colorea

das a mano del siglo XVII y toda la tradici6n epistolar 

entre artistas de corresponderse por correo, con imáge

nes e ilustraciones de sus cartas. Existe un anteceden 

te japonés: Tanzan, en Tokio, en 1862, escribi6 60 tar 

j et a s p o s ta 1 es e 1 ú 1 t i m o d í a de su v i da donde d ec í a : 

"Me estoy yendo del mundo, éste es mi último mensaje". 

Considerándose también las famosas cartas de Van Gogh a 

su herma no a partir de 1873. En general la atracci6n 

por las estampas existe ya desde la mitad del siglo XIX 

par a c o 1 1 a ges . 

Formación o Gestaci6n (lgQ!J-1959). Abarca los anteceden

tes cercanos que se presentaron durante el siglo XX ha~ 

ta fines de los años cincuentas. Dentro de esta época 

destaca el movimiento Futurista italiano de 1909 a 1915 

con Boccioni, Marinetti y Balla, quienes editaron tar 

jeta5 postales policromes y enviaron papel membreta 

do del movimiento. "Durante la primera guerra mundial, 

el líder de los Futur;s~as italianos, F.T. Marinetti y 

el poeta Francesco Cangiul lo crearon un especial fu tu-

rismo estacionario entre cada uno, conservando el anall 

tico acercamiento a 1 a realidad del movimiento "(R. Cohen 

1 981: 6 9). 

Siguen los Oadaistas que también usaron cartas, timbres 

y tarjetas postales para reforzar su oposici6n ct la cul 

tura occidental y valores establecidos. Este espíritu 

lo sintetiza en su esencia su fundador, en su diario: 

"Dadá no fue una escuela de artistas sino una sei'ial de 

alarma en contra de los valores decadentes, la rutina y 

la especulaci6n, un llamado desesperado a favor de to

das las formas artísticas, a favor de una base creativa 

sobre 1 a cual construir una nueva y universal concien-

cia del arte" (H. Ball, estudio de R. Eder, en I. Ro

dríguez, 1977: 99). 
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En este apartado cabe resaltar la intervención de Mar-
cel Duchamp quien fue el primero, del que se tiene co
nocimiento, que interrelacionó su trabajo artístico con 
los medios de comunicación, en particular enviando por 
correo un mensaje obra titulado "Cita el Domingo 6 de 
Febrero 1916, Museo de Arte de Filadelfia" (CfiJt. N. N. 
Argañaraz, 1983: lD). Otro más fue "Podebal Duchamp", 
telegrama fechado en Nueva York el lo. de junio de 1921, 
como respuesta al "Salón Dad¡/Exposición lnternaciona~" 

que se celebraba en París en la Galería Montaigne, erg!!_ 
nizada por Tristan Tzara (Cfi1t. P. Erusky, 198~: s.p.). 
Duchamp también fue el progenitor de muchas formas ac
tuales de arte, como por ejemplo algunas propuestas con 
ceptuales. 

Otros representantes Dadaistas como Kurt Schwiters en 

1919, incluye en sus "Merz" varios sellos de goma, entre 
ellos los impresos adhesivos como "Feld-Post" de 1945. 
Gesta Nilsson, artista sueco, en 1921 realiza la obra 
"Carta certificada". que inclu1a sello, matasellos y 
fragmentos del sobre de la carta (Cfi1t. L. Neira, 1983: 
s. p.). 

Distintos autores de textos sobre Arte Correo refieren 
que hubo un grupo de artistas Dada checos con particip!!. 
ción, particularmente 1. Kantor dice que !lstos acorda
ron mandar poemas turísticos pictóricos de sus viajes 
en las caras de la tarjeta postal; y agrega: "La idea de 
hacer correspondencia por sí misma continuada y siempre 
como obra de arte en expansión, vino sólo después que 
Dad~ fue declarado muerto" (IbLd.). 

Como uno de los primeros ,balbuceos del concepto de Arte 

Correo, Ed. Pl unkett cita testimonios como el de: Ad Rei !!. 
hard pintor de la Escuela de Mueva York que durante los 



50's hizo Arte Correo, o el de Jaspar Johns que prese.!l 
ta ya un temprano ejemplo en 1958, o el del mismo Plun

kett en 1950 quien hizo algunas bromas postales y años 

después diera el nombre a la Escuela de Correspondencia 

de Nueva York (L Plunkett, 1984: 2). 

Hay además tres hechos hacia de ·los cincuentas que con 

figuran lo que se denominará Arte de Correspondencia. 

En Norteamérica el trabajo de Ray Johnson y su red i,!l 

formal de correo entre amigos y colegas. En Europa el 
grupo apoyado por Pierre Restany, conocido como Neo-re!!_ 

listas. En Jap6n algunos artistas que más tarde tr!!_ 

bajaron juntos bajo los planteamientos de Fluxus, qui~ 

nes probaron y ensancharon las definiciones de arte 

(CJ5Jt. K. Friedman, 1984b: 18). 

Contemporánea (1960 a l" fecha). El término /Irte Correo 

data de fines de los sesentas y es un acuerdo tácito e!!_ 

tre participantes, pe~o no se 11Jmaba asl. Es hasta 

después de 1970 cuando se da come forma sistemática de 

estímulo-respuesta con reglas mínimas. 

A esta época pertenece la fundación de la ECNY :n 1962 

por el norteamérfcano Ray Johnson. Durante los sesentas, el 

movimiento Fluxus, Robert Fillou y Chieko Shiomi realizaran 

obras y experimentos donde involucran al sistema pos~al. C!!,. 

si simultáneamente algunos artistas sudamericanos de Europa 

del Este empiezan a tejer rede, de comunicación, para fi,<J

les de los 60's tenemos también la invención por Roy de Fa

rest, David Zack y Clayton Bailey del movimiento de "Arte 

Nut" (CQJt. D. Zack, 1973: 46). 

Veamos ahora io que se refiere a las causas probables 

de su origen. Conceptuado como arte de medios, su origen 

se remonta a los años sesentas con el movimiento Pop, cuando 
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artistas plásticos de los Estados Unidos y Latinoamérica 

" .•. se apropiaron de imágenes y técnicas iconográficas de la 
publicidad y las historietas para construir obras deseosas 
de superar la dicotomia entre el público de élite y la ex
pansi6n masiva de mensajes transmitidos por los me~os~ Más 
tarde quedaron asimiladas y sometidas tal es audacias. Sin em 
bargo " ... otros artistas decidieron no sacar los mensajesde 
los medios para transladarlos a las galer,as sino experime~ 
tar con las posibilidades de multiplicaci6n de los medios o 
actuando directamente en el interior de ellos; asi nacieron 
el Arte Postal, el Video Arte" y la publ icaci6n de espacios 
blancos para la participaci6n en periódicos y queasí el le~ 

ter rompiera " ... la relación pasiva con el sistema de info!:_ 
maci6n preestablecido" (N. García Canclini, 1978: 3). 

Otra causa que influyó fue la profusi6n de medios de cQ_ 
municación en nuestra époc;i, o sea torlas esa varied.ad de té~ 
nicas de reproducción que han sido de fácil acceso y costo 
reducido: "todos estos avances tecnológicos y estos nuevos 
lenguajes ejercerán gran influencia en el arte, provocando 
importantes cambios" (N. Argañaraz, 1983: 9). 

Para terminar señalaremos también dos causas importan-
tes: 

1.- La distancia entre países y lo costoso para el ar
tista de viajar llevando consigo obras de otro tipo, lo in 
dujo a la búsqueda d~ un medio que posibilitara darse a co
nocer en otras latitudes, al mismo tiempo que le permiti6s!!_ 

ber lo que estaba sucediendo en otros lugares, esto se vi6 
facilitado porque en los sesentas hab,a un gran intercambio 
de informaci6n y mucho interés en comunicarse. Poinsot lo 
interpreta así: "Si nuestra sociedad desea perdurar, debe 
continuar creando y satisfaciendo la necesidad para orien
tar intercambios y evitar que constantemente se acentúe el 
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desertor humano. La comunicación ya no esta basada más en 
el contacto hombre a hombre sino que está siempre dependie~ 
te de objetos o intermediarios" (.J. M. Pcinsot, 1984: 54). 

2.- La saturación y control rlel sistema de producción, 
distribución y consumo rlel arte oficial. "La especulación 
del mercado capitalista creado y estimulado para beneficiar 
a unos pocos burgueses / marchands / críticos y a la mayo
ría de galerías que explotan a los artistas de manera insa
ciable" (P. Bruscky, 1983: s.p.), motivó la búsquerla de al 
ternativas que rompieran con lo tradicional en materia de SQ. 

portes, medios y conceptos de prorlucci~n. "La falta de ad 
quisición de sus trabajos (artísticos), los costos de habe~ 
se mantenido en los parámetros de una técnica desarrollada 
y sofisticada, así como los problemas emergentes de cada p~ 

norama económico nacional. obligaron al creador a 
su ingenio. Este dió como r~~ultado la utilización 

agudizar 
de 1 os 

medios comunes del correo" (G. Gutierrez Marx y F..A. Vigo, 
1978: s. p. ) • 

Para tratar las semejanzas e interinfluencias con otras 
manifestaciones se dedicará un apartado más adelante, donde 
se examinará en forma general su caracter y sus diferencia~ 

1.2.2. Experiencias y pioneros de los sesenta. 

Uno de los antecedentes más difundidos de la dé.-:ada, es 
la ECNY, de Ray Johnson, le ·gue el movimiento Fl uxus y 
otro menos documentado, la red de correspondencia en Sudamé 

rica. 

Norteamérica -

La ECNY debe su apelativo a Ed Plunkett, quien lo 
asignó en 1962 haciendo una referencia irónica a la New 
York School of Abstract Expressionists, que - había pr.Q_ 
clamado la seriedad en el hacer del arte (C64. R. Cohen, 
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1981: 70). Entre 1 os integrantes -le la ECNV estaban George 

Maciunas, George Brecht, Bob Watts, Dick Higgins, AlisonKno~ 

les, y Ken Friedman (2). Algunos de ellos eran miembros de 
Fluxus. La temática de sus composiciones visuales estaba 

apoyada en las comunicaciones populares y personales del mu!!_ 

do cotidiano, 

abstractos. 

mismo que habían ignorado los expresionistas 

Los envíos consistían al principio de pedazos 

de collage, etiquetas peculiares, extraños recortes de pe

riódico, algunas fotos nuevas o quizá alteradas por dibu

jos a pluma o tinta. Según Plunkett, había entonces entre 

30 y 50 artistas o no-artistas envueltos en el movimien 

to. 

El mérito que tiene Johnson, fue quiza por ser el pri

mero en fijar la transacción de obras de arte y notas conc.2_ 

legas, como una forma de arte en si misma, ocupándose del 

collage y el objet-trouyé (objeto encontrado) {Cál!. K. Fried
man, l984b: 18). 

Ray Johnson desde Nueva York mantenía cor res·pond ene i a 

con aquellos a quienes consideraba susceptibles dejugar "en 

una carrera loca para ver quién le ganaría al otro a defo~ 

mar la idea de que había entre ellos un mensaje con inten

ción" (M. Kozloff, 1973: 43). 

Otro más de sus méritos fue el haber roto el concepto 

de privacidad en sus envíos, tornándolos en cosa pública p~ 

ra así establecer diálogo con un tercero. 

Hacia mediados de los sesentas Dick Higgins (1964) es 

el precursor de las imprentas en Mail Art, con su "Someth'ing 

El se Press" y su bol eti 11 del mismo nombre, considerado como 

(2) Friedman abri& 1a red de comunicaciones entre artistas 
en los años sesentas, mediante el aporte de 300 direcciones 
de participantes activos. (C6tr.. M. Crane, 1984: 90). 
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"el gran avance innovativo". "Por primera vez un artista de 
correspondencia concientemente usa el boletín como un medio 
regular de comunicaci6n pública" (K. Friedman, 1984b: 21). 

A fines de la decada (1967) el movimiento ~ut Art de 
Zack, de Forest y 8ailey se caracterizaba por la invención 
de nuevas formas de estilo libre difundiendo confusamente la 
música y poesía " .•. y otras manifestaciones f'lumanas tales C.Q. 

m o e uf o r i a , pro fu n d i dad y se x u a 1 i dad " (e 6 IL. D • Za c k l 9 7 3 : 
46). 

América Latina.-

Las experiencias que durante la década de los sesenta se 
di ero n en es ta re g i ó n no so n pro fusa mente m a neja das porque no 
son conocidas (no hay suficiente documentaci6n); o bien POL 
que no ha habido el impulso y apoyo para difundir la historia 
latinoamericana del Arte Correo; 
sidera que tengan que ver con el 

o simplemente no se 1 es co.!!. 
Arte de Correspondencia. 

La práctica de la Poesía Concreta en el subcontinente j!!_ 
gó un papel determinante en lo que después fue Arte Correo. 
En México, como veremos más adelante, se llev6 a cabo la ex 
posición Poesía Concreta Internacional a mediados d~ la déca 
da. 

Entre 1965 y 1967, toma forma una red de corr~sponden-
cia de artistas sudamerican~-. generada a partir de un? ~om!!_ 

ni dad 1 iteraria que intercambiaba trabajos, donde los artis-
tas plásticos se confunden con los poetas visuales. Los en 
víos incluían publicaciones, obras i~presas, poemas visuales 
y obras realizar. De este movimiento surge la revista 
Diagonal cero del artista argentino 1'dgardo A. Vigo(3). 

(3) Pertinaz artista que en gran medida influyó al desarrollo 
del Arte Correo de México. 
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Encontramos también a Clemente Padín, de Uruguay, Wla

diDias Pino, Alvaro y Neide de Sá, del Brasil y Guillermo 
Deisler de Chile. El marco de las obras o "proposiciones a 
realizar era mucho más amplio que el espectro de las mani
festaciones artí'sticas"; sin embargo fue "el correo el v~ 
hículo fundamental de la circulación, despacho y recepción 
de estos mensajes destinados a provocar y a movilizar el e~ 

pectador a una acción determinada, encausados 
reflexión poética" (G. Deisler, 1983: 1). 

todos en una 

Durante esos mismos años el venezolano Dámazo Ogaz dió 
testimonio de que "el grupo "el Techo de la Ba 11 ena" funci.Q_ 
naba en Caracas desde 1961" "realizó una serie de propos! 
ciones que ahora concuerdan con la acción Mail Art, como la 
edición a finales de 1967 de 15 tipos de tarjetas postales 
entre autores venezolanos, cubanos, ital i~nos, chil enes, or! 
ginalmente procesadas a través de grabados, dibujos fotogr~ 
fías, collage, textos .•• A ello se puede agre9ar·la exp~ 

riencia de los poemas objeto expuestos en 1965" (O. Ogaz, 
1983: 3) • 

Europa y Japón 

Por lo que se refiere a Europa, otros artistas no me
nos importantes fueron: Robert Fillou, francés, que en 1961 
propone realizar poemas de "baja velocidad" e invita a su~ 

cribirse. Ben Vautier, también francés, en 1960 fue asoci~ 
do al Arte de Correspondencia y miembro del grupo Neo-Rea-
1 ismo; se le vincula con Duchamp por la comparación que h! 
zo de su vida como obra de arte. 

Armand Fernández (Arman) 1960, neo-realista y del gru

po Fluxus de los EUA. 
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Milan Knizak, Checoeslovaco, entre 1965 yl966 env'fa me!!_ 
sajes, instrucciones y sugerencias para actividades a miles 
de inadvertidos ciudadanos de Praga. Sus nombres los ext"rajo 
del directorio telefónico. Aunque no mantuvo control sobre 
todas las reacciones provocadas, conoció algunas, 

!ves Klein con su controvertida "estampilla azul" adhe
rida a un sobre enviado a la exhibición "La Vide" en 1959 en 
París . 

Gilbert & George, dos artistas conceptuales ingleses, 
también hicieron Arte Postal a fines de los sesentas. 

Chieko Shiomi de Japón, en 1965, se propone armar su 
obra "Poema Espacial No. l", 
dadas por correo. 

con las respuestas que .le sean 

Casi al finalizar los 60's, Arte Correo y el movimiento 
Fluxus se estaban dando simultáneamente. Un nGmero de miem
bros de Fluxus, "Ha empezado a ver en Arte Correo un medio 
que ofrece cambios y potenciales Gnicos, Ellos vieron más 
alla del elemental envfo de arte a través del correo y emp~ 
zaron a explorar los alcances del medio correo y la corres-
pendencia por ellos mismos" (K. Friedman, 1984b: 21). 

En 1 os inicios de 1 a sigui ente década, el Arte Postal c.Q_ 
mienza a ser reconocido como una entidad autónoma, como una 
nueva forma de arte. Dos exhi~iciones se reconocen com~ su 
arranque público. La exposición en el Museo Whitney en 1970 
organizada por Marcia Tucker sobre la ECNY (primera de Arte 
Postal en un museo); y en 1971 la VII Bienal de Pads dedica 
una "sección de envíos" organizada por el crftico e histo-
riador de arte Jean Marc Poinsot. 
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1.3. Objetivos Generales de la Red Internacional 

Los principales objetivos <4 ) de la creación y funciona-
miento de 1 a red internacional de Arte Correo son, en tér. 

f.· 

minos generales: 

1.- Desafiar y oponerse al mercado del arte, que se dá 
a través de las galerías, museos o intermediarios. 

2.- Cuestionar y desarticular el concepto de arte Vi
gente que sustenta la clase burguesa. 

3.- Crear un nuevo modo de circulaci6n del arte. 

4.- Romper con los convencionalismos en que ha caído el 
arte moderno. 

5.- Trascender los rígidos y constantes límites del mu~ 
do del arte, por la práctica de la libertad. 

6.- Interesarse más en el valor comunicacional del en-
vío que en 1 a obra misma. 

7.- Desatender los egos y vanidades comerciales de arte. 

8.- Desmaterializar el arte (tradicional). 

9.- Permitir una real comunicación eh una red ·libre en
tre artistas y su püblico sin intermediarios. 

10.- Utilizar el correo como memio para difundir sus 
obras. 

11.- Reintegrar el arte su condición de medio de comuni
cación. 

12.- Utilizar los medios 
na 1 es. 

masivos con fines no convencí~ 

13.- Interaccionar a más de un artista en obras colecti-
vas. 

(4) Detectados en el sondeo de opinión entre los artistas ex 
tran_J·eros y nacionales, no son los únicos y probablemente cada autor
podra ver mat~ces en estos. 
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14.- Estrechar relaciones de amistad y fraternidad en
tre artistas. 

15.- Eslabonar el arte a todos los aspectos de la vida. 

Estos quince objetivos se presentan, cadB'una con mayor r~ 
levancia entre unos u otros practicantes pero no son infle 
xibles, reflejan la diversidad de intereses que esta disci
plina ha despertado a lo largo de más de 20 años y entre cer. 
ca de 50,000 participantes aproximadamente (C61r.. 

Ray Johnson," a.pud. E. Plunkett, 1984: 6). 
" .•. según 

Otros objetivos, referidos a campos más específicos, 
son: 

En el caso de los poetas visuales que trabajan en iá 

red, superar las barreras linguísticas (C61r.. G. Fontana, 
1984: Comunic: escrita). Asimismo se busca promover el 
espíritu creativo e innovativo en todos, a trav~s de la de
mostración de que todos pueden llegar a ser artistas. Tam
bién se pretende cargar de un significado po11tico los en
víos, despertando la conciencia en torno a problemas socia
les (Cfilr.. Solidarte, 1984). 

1.4. Carácter y clasificación 

1.4.1. El sistema o circuito 

1.4.1.1. Funcionamiento del Arte Correo 

El funcionamiento de la red, sistema o circuito (5) de 
Arte Correo, se basa fundamentalmente en la existencia de un 

(5) Estos termines son utilizados indistintamente. No son 
lo mismo pero en este estudio se aplican en eu acepciónde 
entidad interconectada para comunicaci&n siguiendo .regl~s 
mfnJmas de funcionamiento. 
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medio que hace posible el intercambio, envío, recepción de 
objetos y/o documentos en tiempos relativamente cortos a una 
distancia cualquiera e indeterminada y con un costo necesa
riamente bajo. Para llenar todos estos requisitos es ade
cuado el sistema de correos que es empleado como caja de r~ 
sonancia, no obstante sus problemas, crisis y precariedades 
que le son inherentes. 

El Arte Correo retoma en esencia la estrategia de di~ 
tribución de ese volumen de propaganda comercial, bancaria, 
política en ocasiones, que circula disfrazada como una in
formación vital, conocida como "basura postal" y que ha i.!!_ 
vadido la privacidad de miles de insospechados ciudadanos, 
entrando subrepticiamente por los buzones o debajo de las 
puertas en todo el mundo (Có1t. M. Kozloff, 1983: 43). 

El correo es un medio muy antiguo que posee caracterí~ 
ticas particulares en cada país, pero que ha establecido no.r:. 
mas universales para su funcionamiento, imponiendo reglas y 
l imi taci enes en 1 os envíos. Al respecto Poi nsot en su te~ 

to "Utilización de las instituciones postales •.. " seílala: 
"Los artistas de correo interactQan con el sistema 
represivo desde el inicio y altamente representativo 
leyes que rigen nuestra civilización" (J.M. Poinsot, 
57). 

que es 
de 1 as 

1984: 

Paradójicamente los artistas de correo se niegan a in 
teractuar en un sistema con intermediarios que son refle
jo de las instituciones de nuestra civilización y optan por 
un medio que a fin de cuentas reproduce muchas otras restrif_ 

ciones. 

El artista mexicano Ulises Carrión, radicado en Amste.r:. 
dam, pr~~isa sobre este aspecto: Que la obra de Arte de CQ_ 
rreo consiste en una serie de acciones de las cuales dos 
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son las mas importantes: la producción de la obra y e1 en-
vío de ésta por correo. En la primera acci6n el artista ti~ 
ne el control de los materiales y puede utilizarlos en una 
acción de libertad; en cambio, en el env1o "no somos libres, 
estamos sujetos a ciertas reglas establecidas de antemano e 
inclusive tenemos que pagar un precio que estfi calculado con 
precisión respecto a medida y peso" (U. Carrión, i980: 44). 

En este sentido el sistema postal es utilizado para pre~ 
cindir de los medios habituales de distribuci6n establecidos 
por el sistema oficial del arte y por ende estimular las rel!!_ 
ciones interpersonales. 

Por lo que se refiere a la idea de medio, la noci6n de 
éste en el proceso de comunicaci6n no es fijo; por lo tanto, 
en Arte Correo lo que para unus artistas es el medio o canal, 
en otros funciona a veces como el sujeto de sus acciones e 
inclusive como el soporte, en el mismo sentido en que el ªL 
te de no-correo usa el lienzo, papel, metal y madera como b!!_ 
se de representación o apoyo (CóJr.. !b.i.d.: 39). 

Claro que el sistema de correos para la sociedad moder
na es todavía instituci6n vital, pues no podrfa sobrevivir 
sin el servicio postal y de telecomunicaciones que se hace 
cargo de intercambios simbólicos. Pero este servicio ál igual 
que el transporte, teléfono u otros servicios pQblicos, de
bía proveerse a cada ciudadano del mundo libres de cargo en 
cada país y quedar consagrados como parte de los derechos h~ 
manos. 

Las posibilidades que el Arte Correo ha explorado en su 
funcionamiento no sólo se limitan al campo de los materiales 
y técn.i cas, si no a modificar 1 os conceptos creativos con práE_ 
ticas colectivas inmediatas o de larga distancia, aboliendo 
la idea de simple espectador que hace factible la activa PaL 
ticipación de este. "En Arte Correo no existe ya un espect!!_ 
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dar, el papel de éste en la cadena comunicativa se torna en 
el de 'receptor-emisor', (Sebastián, 1979: 4). 

Los proyectos a realizar, según los define Vigo, consis 
ten en el aprovechamiento de la tecnología, pero con el uso 
1 i bre de 1 a mi srna por parte del "constructor", título que r~ 
cibe el que corporiza el proyecto, proyecto modificable que 
lo convierte en "re-creador" ilimitado. "El proyecto permi
te cambios, suplantaciones y agregados, ya sea de materiales 
o de estructuras formales en aprovechamiento de lo lúdico" 
(E.A. Vigo, 1984: 9). 

Entre las acciones colectivas que se desarrollan, están 
las cadenas de intercamllio y distribución de propuestas ypr.2_ 
yectos de obras que sólo pueden ser realizadas graciias al·apo.!.'.. 
te creativo de artistas concectados postalmente. 

Contra el concepto tradicional de obra acabada, Arte C.2_ 
rreo adopta el de propuesta o proyecto que implica dar flexi 
bilidad en un conjunto (modificable) de circunstancias e i.!!. 
terventores y que conlleva la invitación a part~cipar. 

El concepto de artistas también se ve ampliado por esa 
misma apertura y participación; los creadores provienen de 
los campos más diversos de la acción humana, como: arquitec
tos, antropólogos, bibliotecarios, cineastas, criticas, est~ 
di antes, escritores, escultores, filósofos, fotógrafos, inve~ 
ti gadores, impresores, maestros, músicos, niños, obreros, pi!!_ 
tares, poetas, militantes políticos, programadores en compu
tación, sociólogos, trovadores, divos y divas, y amas de ca
sa (CiSJL. G. Gutierrez Marx, 1985). Arte Correo trata de pro 
mover el espíritu creativo e innovativo en todos. 
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Por lo que se refiere a las funciones que cumple la red 
de Arte Correo, algunos artistas han idealizado las posibi
lidades de la actividad; sin embargo perfilan algo que ellos 
pretenden en su quehacer: La constante protesta hacia el 
aparato del arte oficial, así como hacer resaltar la impor
tancia del intercambio como un medio eficaz de comunicación 
personal, que puede estimular el cambio entre los artistas, 
ya que artistas tradicionales se vuelven hacia la experime~ 
tación; y los artistas experimentales hacen contacto con 
otros similares. 

Siempre la función lúdica está presente, sin embargoc2_ 
mo ciertamente Poinsot se~ala: " .•. numerosos artistas no e~ 

plean el envío postal más que para fines publicitarios au~ 

que un cierto número igualmente usa este medió particular ·c2_ 
mo una variante técnica" (J.M. Poinsot, 1971: 8). 

No obstante, es posible reconocer tanto en los traba-
jos de Arte Postal como en algunas corrientes d·earte no tra 
dicional una función a menudo menospreciada y rechazada por 
el arte visual, la relativa al conocim·iento filosófico del 
arte y la vida. 

1.4.1.2. Características del intercambio 

Se han seleccionado, entre otros, los siguientes ~~ern4 

para presentar a través de ellos las características. que 
poseé el intercambio, estos son: 

Temática 
Lenguaje 
Diferenciación 
Alcance 
Concepto de calidad 
Sentido de comunidad 
Tipo de intercambios o propuestas 
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1.4.1.2.1. Temática 

Ese interés en el conocimiento filosófico que el Arte 
Postal recoge, influye en la temática de las obras, proyec
tos o acciones, que resaltan una "acentuada preocupación ét.:!_ 
ca" (A. Haber, 1984: s.p.), de carácter humanista, con una 
vinculación social y política que se revela en una temática 
realista, como la lucha contra la amenaza del armamentismo, 
la persecución política, la paz y la justicia social, medio 
ambiente, la mortalidad infantil, etc. Encontramos también 
temas culturales, juegos visuales, temas libres, etc. 

Resulta interesante, observando la dimensión social del 
arte, que toda ésta temática en el Arte Postal suscite cue~ 
tionamientos y dudas en sus practicantes, tanto de orden p~ 

lítico como filosófico, por ejemplo: lPor qué una pequeña 
élite en el poder puede controlar la información? o lpara 
qué es el arte? (C{iJt.. M. Crane, 1984: 12). 

En esta perspectiva Crane sistetiza que: "Hay tres ! 
deas políticas que aparecen en Arte Correo: Democratización; 
una constante búsqueda de sistemas alternativos; y rechazo 
a la economía capitalista". Aunque, como ya dijimos antes, 
esto no es absolutamente compartido por toda la red, porque 
existen regiones o individuos más indiferentes a estos pro
blemas que otros. 

1.4.1.2.2. Lenguaje 

Brevemente referiremos que por las características del 
medio y la internacionalización de la red o sistema, en Ar
te Correo existe un espíritu de mezcla de medios técnicos y 
de variados lenguajes que lo hacen ecléctico (C6Jt.. J. Plaza, 
1981: 8}; no existe un lenguaje formalmente establecido, au.!]_ 
que a veces si un particular manejo de signos. Se recurre 
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preferentemente a la ~anipulación ne signos que hace posible 
la lectura directa sin los problemas idiomáticos, procurando 
que se mantengan las connotaciones y riqueza semántica del 
mensaje. 

1.4.1.2.3. Diferenciación 

Para diferenciar con mayor claridad un envío de Arte C~ 
rreo de otros envíos, plantearemos los siguientes cuatro ti
pos: 

1.- Correo ordinario 
2.- Arte tradicional po~ correo; con sus implicaciones: 

obra Gnica, objeto-mercancía, "belleza". 

3.- La basura postal co~ercial 

4.- El envio de Arte Correo 

y las siguientes interrogantes: 
lArte Correo que es? 

lEl correo que envían los artistas? 
lObras de arte enviadas a través del correo? 
lCualquier cosa que envían los artistas postales? 
lTodo lo que se semeja formalmente, por el uso de mat~ 
riales o medios de reproducción? 

Actualmente puede considerarse como perteneciente a A~ 

te Postal cualquier objeto o información que se traslade por 
los servicios postales, " ... incluso trabajos artísticos re!!. 
lizados con medios tradicionales" (L. Neira, igs3: s.p.}, 
l o cual e v id en c i a que -1 a p r á c ti ca no es ortodoxa ; s i n em b a~ 
go, hay un línea fundamental que caracteriza el intercambio 

y que se define por el contenido, la mani'pulación de canales 
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y el espíritu e intensión de hacer arte; palpable entre los 

más asiduos correspondientes. Gutierrez Marx establece un 
fundamento muy preciso sobre el caracter de cada obra vía 
postal " .•• posee un caracter fundamentalmente efímero y do
nativo. Hay un sentido superado de la pérdida definitiva de 
la obra realizada ... La obra realizada se libera definitiva 
mente de la adoración egoísta y mal sana de su autor, cada vez 
que traspasa el mostrador de la máquina timbradora o cuando 
cae en el buche ciego de la boca siempre abierta de un bu
zón" (G. Gutierrez Marx, 1985: 4). 

1.4.1.2.4. Expansión 

Este sistema o circuito de Arte Correo es, dicho en PQ 
cas palabras, la manifestación artística más ampliamente a
co~ida por practicantes, de quienes se tenga un conteo aprQ 
ximado, y 1 a que ha 11 egado a 1 os puntos más 1 ejanos del pl.!!_ 
neta. 

En todos los contienentes ha habido un practicante yal 
menos una exposición de una serie de artistas, lo cual ha 
permitido a su vez dar a conocer de primera mano lo que en 
otros lugares se hace. Podemos hablar de 10,000 artistas o 
más que han participado en las últimas dos décadas (C6~- M. 
Crane, 1984: 3) o quizá de 50,000 desde los cincuentas t6~. 
E. Plunkett, 1984: 6). Es un arte muy expandido en manos de 
sus mismos creadores, pero no está muy difundido porque tie 
ne detractores. 

1.4.1.2.5. Concepto de calidad 

La cuestión de la calidad estética en los intercambios 
se hace patente con desigual atención. Hemos dicho que sie.!!_ 

do esta actividad una respuesta al sistema del arte oficial 
y su aparato, pretende búsquedas necesariamente alejadas de 
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los parámetros tradicionales para medir el arte, que están 
basados en aspectos eminentemente formales, en los estilos, 
las escuelas, etc. En Arte Correo la presencia de una est! 
ti ca como tal, no se acepta; por ejemplo hay un estribillo 
que aparece al calce de toda invitaci6n: " •.• no hay jurado, 
no hay selecci6n, todo se expone, nada se devuelve ••. " P~ 

ro implícitamente se reconoce el problema de la calidad. 

Es una "estética del asombro" como la denomina Gutié-
rrez Marx y Vigo, (1978: s.p.), por la heterogeneidad de SQ. 

luciones. Prueba de ello es que existen reclamos en la red 
por el desinterl:!s manifiesto en "hacer el mejor esfuerzo" ta!!_ 
to en la ejecución como en la idea o propuesta. 

El concepto de calidad se ha movido más hacia el plan
teamiento, el proyecto, el tema, la comunicaci6n. Las sol!!. 
ciones son libres. 

Asentamos dos citas: "Es un campo libre para la estu
pidez y confusi6n chistosa o un gran foro para la creativi
dad no convencional y la subversi6n" (I. Kantor, 1980: ll). 
"Todo es bueno, y si usted quiere encontrar lo m~s refinado, 
usted puede empezar enviando algo de lo mejor que pueda h~ 

ce r usted " ( O . Za c k , l 9 7 3 : 5 3 i . 

Hemos visto que la idea de calidad en Arte Correo nocQ_ 
rresponde a la reconocida convencionalmente, porque ~e basa 
en distinta escala de valores, por tal motivo considero que 
necesariamente hay una concepci6n cualitativa en la practi
ca, apoyada en 1 a misma negaci 6n de calidad que el Arte Co 
rreo sust~ncia y consiste en que tan bueno es el plantea-
miento y soluci6n del proyecto sin tomar en cuenta los par! 
metros establecidos. 
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1.4.1.2.6. Sentido de comunidad 

Hay detrás de las semejanzas y diferencias en las con
cepciones filosóficas, políticas, e inclusive sociales una 
idea de "comunidad a distancia" que fomenta un sentimiento 
de contacto humano, de cooperación entre miles de artistas; 
el mayor acierto de la red quiza sea ese: su intensión ded.!_ 
rfgirse a cada uno como gente que está en el mundo, exalta!!. 
do la importancia humana del acto o acción. 

Del espiritu de convivencia en comunidad surge, en pri!!_ 
cipio, un sentimiento de fraternidad y de solidartdad, que 
después significa apoyo psicológico para aquellos practica!!_ 
tes que por la naturaleza de su lugar de trabajo, están ai~ 
lados, ocuyos trabajos no son presentados con facilidad Au~ 

que no se descartan también, en opostción, intereses indivj_ 
dualistas. 

1.4.1.2.7. La búsqueda de libertad 

Es otro común denominador en el intercambio yquiza sea 
la mejor de las virtudes del Arte Postal. La libertad am
plía las posibilidades de expresión refrendando el derecho 
a ejercerla y ello es también " ... uno de sus potencialesmás 
productivos y corrosivos para el sistema dominante" [C. Es
pinoza, 1985: 32). 

El arte debe propiciar la libertad, le es inherente;un 
contexto hostil y rodeado de intereses extra art,sttcos in

hibe esta búsqueda. 

El artista español Mata, al respecto, dice: Arte Correo 
es "arte entre artistas, sin obstinaciones ni presiones me~ 
cantiles, la más absoluta libertad desliza sobre sus mani
festaciones. Una exhibición de Arte Postal es un acierto 
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de libertad. Cada tendencia tiene su propio lugar; todos los 
procedimientos son importantes, desde el trabajo de grabado, 
al más insólito objeto, desde el panfleto a la bomba postal" 
(Mata, 1978: s.p.). 

1.4.1.2.8. Tipo de intercambio o propuestas 

Itinerarios preestablecidos, "vueltas al mundo", compl~ 
tar obras, juegos entre remitente y receptor, obras colecti
vas, etc. son algunos ejemplos; hay obras en las cuales el a~ 
to de usar la oficina postal, sellos de correo, uno o varios 
empleados de oficina postal juegan un rol importante. 

Don Calender, de St. Paul, Minnesota, se ha ocupado, a 
partir de 1969, de informar a la sociedad moderna en general 
del hecho de que el artista es un "organizador de ideas al 
igual que un hacedor de uLjelvs". ne acuerdo con eso, inve~ 

tó varios nuevos movimientos artísticos: Corporate Art, Mass 
Media Art, Political Art, Re1igious Art, Academic Art, etc., 
y enviaba a diferentes instituciones y a sus dirigentes ca~ 

tas conceptual es en broma. "Es como si un artista hubier-ir d.!._ 
cho, por primera vez, que las instituciones que representan~ 
sas personas, deben pagar un poco en especie por ahogarnos 
con su papel" (M. Kozl off, 1973: 43). 

1.4.1.3. Medios tlicnicos utilizados y elementos de apoyo 

El desplazamiento de la idea de obra única por la de "mú)_ 
tiple" en el arte visual, se debió al avance tlicnico en los 
medios de producción. El múltiple consistió en la reproduc
ción de originales que no pierden por su multiplicidad (tir~ 

je) su carácter de obras artísticas. Este importante conceQ 
to avanzó paralelamente a la estructUrac ión de la red de Arte 
Postal en los cincuentas e hizo legitimo el empleo de todos 
los medios tlicnicos dereproducciónal alcancede los artistas. 
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Medios técnicos 

El uso de nuevos medios significa la contraofensiva ha 
cia el sistema político-social, mismo que los produce y utj_ 
liza en su predominio. Su incorporación a las disciplinas 
artísticas ha elevado las posibilidades de su dimensión co 
municativa, lo cual ya había sido previsto por el crítico a 
lemán Walter Benjamín. Sumados a los medios conocidos en su 
época (1935, ca..), vió venir los actuales posibilidades in~ 
ditas tanto en el arte como en la ciencia. En materia de 
contenidos, Benjamin señalaba que estos nuevos medios neu
tralizarían la asimilación y medtatización de los mensajes 
estéticos por parte de los aparatos de producción y difu-
sión convencionales. 

Los medios técnicos de reproducción mOltiple emplea-
dos en el Arte Correo son: offset, fotocopiadora, mimeógra
fo, serigrafía, grabado, fotografía etc. El video y la 
experimentación en audio también se han incorporado. 

Una técnica muy empleada que merece mención aparte lo 
constituye el collage desarrollado desde los Futuristas y 
Dadaistas en los inicios de este siglo; en Arte Postal éste 
ha sido continuado como un recurso de expresión. 

Elementos de apoyo 

Estos no sólo se refieren al papel, las tintas o los 
cementos que pueden ser cualesquiera, sino a aquellos ele-
mentas, medios o soportes, que como recursos expresivos han 
multiplicado la acción del corresponder, como son: la tarj~ 
ta postal, estampillas creativas, los matasellos personales, 
formatos de participación, dibujos, boletines, revistas, t~ 
legramas, documentación de actividad artística, objetos di

vers·os. 
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La tarjeta postal muy ligada a la expresión kitsch y a 

otros usos, es adoptada por el Arte Correo como un recurso e~ 

presivo viable por su tamaño, reproductibil idad y manejo; Cl~ 

mente Padín la califica así: "La tarjeta postal se ha con

vertido de objeto comercial en principalísimo medio de dif~ 

sión artística merced a la rapidez y amplitud decomunicación 

a cualquier punto, a la factibilidad de su fabricación, alm~ 

cenamiento y consumo, y sobre todo a las inéditas posibilid~ 

des expresivas, ya sea utilizándola como simple sustento de 

comunicaciones verbales, icónicas, etc., ya sea como objeto 

artístico en sí, creando su propio lenguaje" (C. Padín, 1974: 

1). 

Es frecuente encontrar pegadas entre las estampillas ofj_ 

ciales de correos, las diseñadas por artistas que ironizan e 

impugnan la seriedad del sistema de correos, inclusive utilj_ 
zando matasellos de la misma índole; amén de trabajos reali

zados en el exterior de los sohres en fotocopia o a base de 

collage. 

Otros elementos que circulan son documentos de acciones 

diversas o inclusive telegramas que constatan la coexisten-

cia de otro sistema de comunicación en el concepto de Arte 

Postal. En Mail Art, se puede concluir, la ortodoxia. no tie 

ne lugar. 

1.4.1.4. Exposiciones, pt.i.il ica~iones, catálogos y archivos 

Dentro del sistema de Arte Correo tienen lugar algunas 

"terminales" del proceso de comunicación artística. Estas 

son 1 as exposiciones, publicaciones, catálogos y archivos. 

Sin embargo esta denominación es relativa porque no configu

ran el final del proceso creativo y comunicacional. 
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Las exposiciones no sori siemr-r" eventos que sigan un p~ 

trón tradicional; es decir, la mayoría no son estáticas si
no eventos informal es que procuran mantenerse en cambio cons 
tante. Gutiérrez Marx y Vigo usan preferentemente el térmi 
no "presentaciones" (Tb-ld. 1978). 

Las cuantiosas exposiciones-presentaciones de Arte Po~ 
tal que tienen lugar por decenas alrededor del mundo cada 
año, demuestran públicamente que este "método de arte comu
nicación existe como un ac~o expresivo, un rito cuya fun
ción original es la circulación continua de ideas creativas 
entre participantes" (I. Kantor, 1985: comunic. oral). 

Las publicaciones, revistas, boletines, están 'intimame!!_ 
te ligadas a la incorporación de las imprentas como herra
mientas de los artistas de correo. Las imprentas en sus m~ 
nos dieron un potencial mayor al intercambio en la red. Es 
imposible hacer un recuento de cuántas revistas o boletines 
ha habido. (V. A. Flores y M. Marin, 1982); pero el primer 
antecedente conocido fue "Something Else Press" de Dick 
Higgins y 5u boletín del mtsmo nombre [Newsletter). Las r~ 
vistas llamadas "zines", en muchos casos -como las exposi-
ciones- tampoco responden a los cánones de una publicación 
tradicional aunque las hay en ese orden. Su contenido as'i 
como el de los boletines se ensambla por medio de la red,' con 
gente que provee imágenes e información, responsabilizándo
se del relato o trama que insertarán sin costo alguno. Tal 
es el ejemplo de Ephemera. Banana Rag o Fil e (CnJt. D. Zack, 
1973: 52), que ocasionalmente tienen un tiraje mayor. 

Los catálogos tienen una función en el circuito que no 
se aleja mucho de la que tienen los convencionales aunque h~ 
ya unos muy hu-l genVL-l~ en su armado; documentan las accio
nes-presentaciones las extienden en el espacio y tiempo, y 
suministran la materia prima de la correspondencia: las di 
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recciones de nuevos adepto&~ 

ma. 

son como la puerta del siste 

Por las características de los mensajes, los archivos se 

han constituido como el lugar natural donde puedan ser guar

dados y ordenados en tanto esperan su estudio. "Estos archi 
vos son esenciales para difundir de nuevo los trabajos de c~ 

rreo en exposiciones, ediciones, revistas, performances yde~ 
pachos de correo" (C.D .. O., 1982). Como se ha indicado, los 

archivos no constituyen un espacio muerto para el Arte Co
rreo pues los materiales ahí contenidos son susceptibles de 

regresar al sistema bajo diversas formas. Son "terminales"o 

"descansos", depende quién sea el receptor de los mensajes. 

1.4.2. El arte tradicional y el Arte Correo 

Hemos llegado a un punto ,\p este estudio que resulta im 

pres c i n d i b l e deja r·· c 1 ar o . Se trata del concepto de a r te t r ~ 

dicional o llamado también arte Oficial en relación a la pr~ 

puesta de Arte Correo en particular y en general con algunas 

otras manifestaciones actuales de arte. 

El arte tradictonal no se opone al Arte Correo, es el 

Arte Correo y sus similares los que han levantado una barre
ra para distinguirse. F.xpl~citamente el arte tradicional no 

tiene objetivos opuestos al Arte Postal, tácitamente sí. 

Esencialmente 

arte convencional. 
hay cinco . 1racterísticas que definen al 

1.- La relación que establece con la sociedad es princi 

palmente como mercancía. 

2.- Está integrado a un sistema cerrado de circu1aci6ny 

distribución internacional del arte con la subse-
cuente estructura. 
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3.- Maneja códigos reconocidos oficialmente y valores 
sociales 
c i a 1 . 

aceptados, sin que medie aporte sustan--

4.- En su relación integra medios técnicos, formatos y 

recursos establecidos, cultiva la unicidad de la 
obra como condición esencial de existencia. 

5.- En su relación con el público, exalta una condición 
mítica del creador y 1 a pasividad en su consumo por 
el espectador. 

Algunas formas de arte contemporáneo, incluida la del 
Arte de Correo, rebaten esta situación y la han puesto en 
evidencia. En principio, es menester aceptar que los obje
tivos del arte han cambtado a través de la historia. "En el 
Renacimiento 1 a pintura y el arte en general, tenían que ver 
con la apropiación del ~undo a través rlel conocimiento, re 
presentación, enumeración y clasificación. Lo importante no 
fue la cuestión del valor del medio plástico, sino algo p~ 

ra investigar los elementos del conocimiento elaborado a tr~ 
vés del arte. El arte contemporáneo en la otra mano ha ter:_ 
nado su interés hacia mecánicas de entendimiento y comunic~ 

ción y, como hemos visto, la bús~ueda hecha por pintores ha 
abierto la posibilidad de considerar al arte sin una base 
plástica ..• Lógicamente al artista debe considerar sus con
diciones de existencia de acuerdo al estado del conocimien
to y comunicación en general" fJ.M. Poinsot, 1984: 58). 

A propósito de una exhibición lograda por la vía pos-
tal en 1978 en la Ciudad de México, García Cancl ini asent~ 
ba: "El 
teriales 
norados, 
te en 1 a 
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concepciones diferentes sobre la inserción del ar
soci edad, re qui ere también de un nuevo tipo de es-



pectador, o mejor ~icho: ya no un espectador sino un partici 
pante. Alguien que intervenga en la realizaci6n de la obra, 
que complete la propuesta del artista, la discuta, encuentre 
el goce -más que en la contemplación- en la actitud interro
gativa y crítica" (N. García Cancl ini, op. c..lt.: 3). 

Hasta el momento son unoE pocos los críticos~ arte que 
han prestado un poco ~e su atención a este fenómeno, tal vez 
porque aún no se establece el está tus mínimo de un objeto que 
pueda ser definido como obra de arte (C6~· J.M. Poinsot, op. 
cit.: 60) Ello les lleva en ocasiones a argumentar que es
tas piezas son de tan pequeña importancia que no llegan a t~ 

ner ninguna repercusión en el sistema de mercado en general. 

De cualquier manera, como lo aseguran Peli & Versari, 
" ... los arti sta·s de correo aprendieron hace mucho tiempo 
construir por sí mismos un futuro, dejando el encargo de con~ 
truir el ·~asado a la mayoría de los críticos oficiales y su 
arte". 

1.4.3. Alternativo o Marginal 

Junto a la noción de arte tradicional u oficial, es ne
cesario marcar diferencias entre un determinado arte y el 
"otro", y revalorar la idea original de arte. 

Las categorías de marginal o alternativo aparecen por el 
cuesti onami en to de 1 os val ores del arte, mismos que se· creían 
eternos y que funcionan como propuestas integradas a la ide~ 
logia de la clase dominante para reproducir su sistema de v~ 
lores. Este arte oficial es un producto-objeto que ha perdi 
do su condición esencial de arte, entendida como "una reali
dad abierta ... sujeta a un proceso constante de originalidad 
y creación" (/\. Sánchez VázquP.z, 1980: 169). Es asimismo el 
refleje del sistema pal ítico, económf ce y social que lo defi 
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ne de acuerdo a sus intereses Esto dicho según la vi--
sión materialista de la sociedad. 

Por ello Arte Correo es una buena alternativa para ca
da practicante que busque un canal especial para el reencue!!_ 
tro con esa esencialidad perdida, mas no es un arte altern~ 
tivo en sí mismo. Hacer Arte Correo por el solo prurito de 
hacerlo, no implica tomar una alternativa si ésta no se bus 
ca con plena conciencia. 

Sabemos que frente al poder dominante, la condici6n de 
independencia o bien de marginalidad de ciertas obras o he 
chas sólo perdura en la medida en que sostengan planteamie!!. 
tos y una práctica bien definida que resistan la presión del 
h~a~uh quo, de no ser así, estas obras o hechos podrán ser 
expropiados y/o neutralizados mientras subsistan las dife-
rencias entre clases sociales. 

Gutiérrez Marx dice: "La práctica marginal proponeuna 
reflexión crítica de la realidad bajo la forma de una expr~ 
sión creativa individual o colectiva que, en la mayoría de 
los casos, revela las particulares contradicciones de quien 
genera el mensaje, según el marco tambiefn particular de su 
inserción política y social" fG. Gutiérrez Marx, 1985: 4). 

La utilización del término marginal es sumamente rela
tivo dado que las circunstancias que amparan su uso en deter 
minado lugar, no se justifican en otros y resulta muy com
plicado su empleo indiscriminado como categoría si no son 
explicadas qué intenciones la sustentan. 

Entre quienes sostienen que Arte Correo apela a una mar_ 
gi na 1 i dad, Gutiérrez Marx y E. A. Vigo• ... ambos de Argentina, 
han profundizado y sostienen que la principal propuesta de 
lo marginal es: "La puesta en práctica de una cultura par! 
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l el a y o t r a " . Se e a rae ter i za porque " No ex i s ten ante e e de.!!. 
tes primarios, ni popes entronizados, sólo seres creativos 
que co-exi sten y ampl ian en base a sus intercambios un círc.!!. 
lo que debe -imperiosamente- crear sus propias formas y ab~ 

t•nerse de utilizar las permitidas por la cultura oficfal" 
(Vigo, lgBO: 8). 

Dentro de lo marginal lo importante no es el hecho ere~ 
tivo en si, sino la actitud del que practica la tendencia. 
Para probar esto la· actitud debe "superar el resultado dela 
respuesta creativa", porque la actitud asumida implicará el 
rechazo de todo desvlo diferenciando una posición de "romp! 
miento real" y no de "removedor esmerado". (!b-ld.). 

A estas dos categorías que con frecuencia son emplea-
das indistintamente se suma una tercera, que fija la activ! 
dad como "paralela". Qutza esta denominación sea más cerc~ 

na a la realidad de la práctica en general: " ..• un circui_ 
to art1stico paralelo al oficial" (C.D.O., 19B2). 

1.4.4. Semejanzas y diferencias con otras manifestaciones 

El Arte Correo como toda manifestación artística es pr.Q. 
dueto de la influencia de otras actividades que se presen-
taron antes o simultáneamente a su surgimiento; el propósi
to de este apartado es definir en lo posible acualescorrie!!. 
tes debe parte de su desarrollo actual. 

Ya antes, en los antecedentes, reconocimos que Dadá, hi s 
tóricamente fue de una enorme importancia para los movimie!!_ 
tos subsecuentes en este siglo, en particular por su propue~ 
ta contra la fetichización del objeto artístico, en favor 
de la libertad, la espontaneidad y la irracionalidad (Có~

I. Rodríguez, 1977: 16), la creación de expresiones cuesti.Q_ 
nadaras y contestatarias. Este espíritu fue retomado en 
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razón 
so. 

de que tan radical fuera la tendencia caso por ca-

Otro giro importante fue el - Arte Conceptual con sus dos 
tendencias, a saber: 

1.- La que reduce 1 as obras- a_cideas 

2.- La que busca mediante la l)bra repensar la idea del 
arte. 

El Arte Conceptual (ca.. 1953) tuvo en Piero Manzoni e 
Ives Klein a dos pioneros que partieron de premisas dadais
tas según Gillo Dorfles, quien además cita como parte fu~ 

damental del inicio de esta corriente a Kosuth en 1965 y a 
sus famosas sillas. Y agrega: "El Arte Conceptual -junto 
con el arte pobre, el land art y el bo<:ly ;1rt- ha pronucido 
un indudable efecto de fustigador del hábito y también de i 
rrisión mas o menos consciente hacia la tendencia acaparado
ra de cierto coleccionismo internacional basado en ~osicio
nes esencialmente esnobistas" [G. Dorfles, 1976: 163). Por 
ello el aporte y propuesta del Arte Conceptual fue en algu-
na medida limitado, porque 
estructura del sistema del 

mientras este conservó la infr~ 

arte tradicional (galerías, mu 
seos, críticos) y solo temporalmente se alejó de la relación 
mercantil, el Arte Correo redicalizñ su acción al prescin
dir de todo y proponer algo nuevo: la infraestructura de un 
sistema autónomo. 

De cualquier manera el Arte Correo tomó del conceptua
lismo la idea de desacralizar el objeto artístico, el rompi 
miento con las formas de representación plástica, a cambio 
del sentido metafórico y literal de las propuestas, sinteti 
zado en que el concepto está antes r¡ue el objeto, y que a su 
vez dió pié al desarrollo de ohras ne factura "pobre"; ade 
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más e 1 retorno al elemento cognocitivo del arte. 

Finalmente. y sin querer ser demasiado genéricos ni 
"hechar todo en la misma bolsa"; hay muchos sin6nimos de A~ 
te Conceptual, como Arte Situacional, Arte Pobre, Art Lan
guage, Arte del Comportamiento, Arte de Sistemas, etc. Es
tas denominaciones en menor o mayor medida comparten los mi~ 
mos postulados, adquiriendo presencia y nombre por alguna 
de las características que resaltan. 

Si bien hoy se distinguen como dos movimientos, Fluxus 
y Arte Postal se confundían hasta ya entrados los setentas. 
Al ser definido Fluxus como "movimiento art1stico interme-
dia" (!b.i.d.: 213), uno. de sus fundadores, George Maciunas 
postulaba que: " ••. el artista no debe hacer de su arte una 
profesión. Todo es arte y todos pueden hacerlo. F.l arte 
debe ocuparse de cosas insignificantes accesibes a tonos" ... 

F.ntre las contribuciones de Fl uxus al Arte de Correspo!!. 
dencia están: la exploración y uso del correo como un sist~ 
ma de comunicación, identificación del arte como parte int~ 
grante de la vida, las compilaciones anuales en los lista
dos Fluxus para hacer públicas tanto las direcciones como 
los teléfonos de considerable número de personas interesadas 
en comunicarse, en una época en que los directorios oficia
les se ocultaban o no exist1an. 

Por último Fluxus aportó la idea del aprovecham"fentode 
nuevas tecnologías de comunicación; una gran cantidad de m~ 
dios que rodearán e influirán el desarrollo del artista mo
derno. "La forma de arte más caracterfstica de las últi~as 
dos décadas ha sido el Arte de Correo, un .artemul tlmedia que 
actúa hacia la universalizacipon del arte" (I. Kantor, 1980: 
9). 
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La Poesía Visual o Concreta, caracterizada por haber u
tilizado el elemento tipográfico verbal con el propósito de 

crear referentes en la composición visual, establ eci6 relación 
con el Arte Postal básicamente por utilizar el medio del c~ 
rreo para la circulación de trabajos artísticos. 

La siguiente tendencia que enriqueció el crisol del Ar
te de Correspondencia fue la identificada como "Nouveaux Re~ 
listes" (Neo-realistas), cuyo tema central fue concebir el 
arte con elementos reales, retomarlos directamente del mun
do para integrarlos en sus obras. "Los temas e ideas que m~ 
tivaron a los Neorrealistas emergieron incluso del Pop Arten 
la lran Bretafia y los EUA a finales de los cincuentas y p~in 

ci pi os de 1 os sesentas, aunque Pop Art tomó 1 o•real dentro de 
su esfera más emblemáticamente que por incorporación o mani
pulación directa" (K. Priedman, l984b: 19). 
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CAPITULO 2. 

EL ARTE CORREO EN MEXICO 

2.1. Los precursores, principales eventos y causas genera
l es de 1 surgimiento 

Para fijar los antecedentes del movimiento de Arte Co
rreo de nuestro país es preciso ubicar tres momentos prin
cipales. 

1.- El que corres·ponde a la actividad del artista Ma
thias Goeritz en 1966. 

2.- Sobre la participación en 1970de Felipe F.:hrenberg 

3.- El que representarfa el surgimiento formal 
tir de la transición 1978-1979. 

a par_ 

Por lo que se refiere a la actividad de Goeritz, fue en 
relación con la Poesía Concreta que cultivó en los años se 
sentas aunada a la organización que el mismo hizo de una e~ 

posición en la Galería· Universitaria Aristas. La relaci6n 
que se dió entre Poesfa Concreta y Arte Correo llevó, erró
neamente, a que se le considerara artista de correo, crédi 
do que él mismo deslinda, limitando su inicial participación 
a la Poesía Concreta y a un esporádico contacto con artis-
tas de la red internacional posteriormente. 
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El evento, "Poesía Concreta Internacional" fue inaugu
rada en marzo de 1966(6), con participación de 51 poetas v~ 
suales de Europa, EU,~. y Brasil, quienes enviaron su obras 

por correo, hecho que como ya vimos no era extraño durante 
los sesentas. 

El siguiente momento está dado en torno a la interven
ción de Felipe Ehrenberg en la red internacional de Arte Co 
rreo durante su estancia en Inglaterra a fines de los sese~ 
tas, y su participación en el movimiento Fluxus. Es en 1970 

al participar en el Salón Independiente, en el Museo Unive!:_ 
sitario de Ciencias y Artes, hizo llegar una obra fragment~ 

da en 200 tarjetas postales del sistema de correos inglés, 
con marcados rasgos Fluxus, que él mismo envió una por una, 
haciendo uso del medio postal c 0 mo vehfculo de distribución 
artfstica. 

Este hecho fue de singular importancia, pues casi simul_ 
táneamente se celebraba la exposición "The New York Corres
pondence School", en Nueva York. Para el movimiento de Mé 
xico representó el primer evento donde el uso del correo co 
mo medio de distribución tiene una intención más 
sólo tran9porte postal 

a 11 a de 1 

Antes de mencionar el tercer momento es necesario con
siderar el lapso entre 1970 y 1979, cuando propiamente fue 

la gestación de lo que será posterformente el movimiento. 

Durante estos años, si bien la práctica del Arte Pos-
tal no era muy extendida, fluían al exterior envfos de por 

(6) La expoaic~ón permaneció montada hasta mayo del mismo 
año pero por problemas laborales en la UNAM, la galería no 
fue abierta ni la muestra visitada Pese a su importancia es 
ta acci6n no tuvo la resonancia interna, ni la continuI 
dad deseada. 
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lo menos ocho artistas a una red de Arte Correo más estruct~ 
rada. En ese lapso se sucedieron exposiciones donde la exi~ 
tencia de la red internacional no se explicit6 ante el públ.i 
co, pero sí se recurrió a los corresponsales internacionale~ 
utilizándose el medio del correo para traer las obras. 

En este sentido, hubo dos exposiciones de Arte Concep-
tual organizadas por el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) 
de la Argentina; presentadas en nuestro país, incluyeron a V!!_ 
ríos activos artistas de correo latinoam~ricanos. Igualmente 
sucedió con "América en la Mira; Muestra de Gr&fica Intern~ 

cional ", que reivindicó varios planteamientos de la red pero 
tampoco dejó constatada la existencia de un sistema artísti
co paralelo al oficial. 

También se suceden en 1978 dos exposiciones que plantean 
el uso del correo como medio id6neo de transporte, la prime
ra es "Nuevas Tendencias• con su "Secci6n Internacional de C.Q_ 
rreo" en el Museo de Arte Moderno y la segunda es "Testimo-
nios de Latinoamerica", presentada en el Museo Carrillo Gil 
(obras extraídas del archivo de la editorial Beau Geste Pres!/ 
Libro Acción Libre). 

El tercer momento fue la transición de 1g18-1979, que r~ 
presentó para México el paso de un "arte por correo" a un A.r.. 
te de Correo. En el primero el uso del medio no se hacia r~ 
levante y, como ya dijimos, ni se reconocía la existencia de 
una red postal; en el segundo se hacían evidentes caracterí~ 
ticas no solamente formales sino de búsqueda artística. 

En el año del 79 se concretaron por lo menos dos (7) e
ventos ya participados públicamente como Arte Postal: 

(7) Se tiene conocimiento de una tercera exposición denomin~ 
da: "Expocorreográfica", mas no se cuent.a con información s~ 
ficiente. 
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a) "La Primera Muestra Internacional de Tarjeta Postal, 
Operación Garage", organizada por Aarón 
agosto. 

Flores en 

b) "Arte Correo México", organizada por Sebastián en 
el Museo de Arte Carrillo Gil, en noviembre. 

Entre las causas probables del surgimiento se pueden s~ 
ñalar: desde la necesidad de establecer comunicación hasta 
la fabulosa posibilidad que abría para la proyección y el 
contacto hacia otros paises -sin acudir a instancias oficia 
les- con arte a través del correo, por la libertad que prQ 
metía, y, finalmente, por el rechazo del Arte Postal hacia 
la comercialización del arte. 

2.2. El movimiento 

2.2.1. Los periodos 

Así como en el apartado de antecedentes determinamos 
ciertas etapas del surgimiento, en éste las retomaremos ha
ciendo algunas consideraciones y ubicaremos en el tiempo los 
momentos más significativos del desarrollo de la actividad 
en nuestro país. 

Cabe hacer la aclaración que antes de la intensidad con 
que se produjo el fenómeno públicamente en exposiciones, es 
necesario ponderar que muchos practicantes hicieron y mant~ 
vieron un intercambio y una presencia relativamente durade
ra en el exterior aunque no todos hayan tenido la preocup~ 
c i ó n por con c re ta r su hacer e n u na mu es t r a p ú b l i e a (.!\ r te C o 
rreo también es intervención en acciones, publicaciones, ci.!:. 

cuitas, etc.) 
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Nuestras gráficas lo an1co que pretenden es mostrar en 
qué años y períodos hubo un mayor acercamiento de artistas a 
1 a red internacional según sus declaraciones. Lo referente a 
exposiciones habidas vendrá más adelante. 

La gráfica No. 1 muestra las fechas en que los practi-
cantes iniciaron o tuvieron contacto con la red internacional, 
señala si éste continúa o ha continuado intermitentemente, si 
hay algún lapso suspendido y si se contestó al proyecto de A!_ 
te Correo "Fraternidad 1985". En el margen izquierdo están 
los nombres de los 26 entrevistados, localizados en orden cr.Q_ 
nológico ascendente, es decir los más antiguos a la izquie!_ 
da abajo y los mis recientes a la derecha arriba. Se inclu
yen Mathias Goeritz con la Poesía Concreta en los sesentas, 
Pedro Friedeberg en 1964, y David Zack en 1965, aunque este 
último no radicaba en México en ese tiempo. 

La gráfica No. 2, indica que el período de 1970 a 1984 

encontramos tres lapsos de cinco años con una buena cantidad 
de artistas que iniciaron cada periodo, aunque a~os más tar
de lo hayan abandonado; la suma de todos es de 26. 
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2.2.2. Cronología de hechos relacionados con el Arte Correo 
de México. 

Hay tres características que en principio definen al m~ 
vimiento, son su dispersión en el tiempo, la discontinuidad 
de los practicantes y el casi nulo conocimiento de la mayo
ría de los hechos que se produjeron al respecto. 

Desde luego el ordenamiento cronol6gico no pretende ser 
una tabla acabada de todo lo que en México ha sucedido con 
tal fenómeno (más aún, está abierto a agregados); es una apr~ 

ximación general; un marco donde se aprecie cuantitativa y 
panorámicamente 1 a intensidad del movimiento. 

Están contenidas las exposiciones, quién las organizó, 
el lugar y su fecha, más las acciones, las convocatorias de 
proyectos, inclusive las exposiciones realizadas sin el pr~ 

pósito de presentar Arte Correo pero que con frecuencia se 
confundieron; las revistas, boletines, o periódicos mexica
nos que incluyeron entre sus páginas algún texto, referencia 
u obra sobre la actividad, y las pocas conferencias sobre 
el tema. 

Justo es resaltar que no todas las exposiéiones aquí 
relacionadas tuvieron que ver con el punto que aquí trata-
mes, pues fueron muestras más cercanas al concepto tradici~ 
nal o bién su planteamiento no incluía al Arte Postal corno 
eje. A las primeras las distinguiremos con un color, a las 
segundas (incluidas en su mayoría en el período estudiado de 
1970-1984), se les considerara parte de la génesis del rnovl 
miento. 

A continuación presentamos la guía para la lectura del 
cronograma. 
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l. Exposiciones que directamente tienen relación con 
Arte Correo; como medio y como sistema. (Amarillo, 
primera vez) (Segunda vez, Naranja) 

2. Acciones. (Verde) 

3. Convocatorias de Proyectos. (Azul) 

4. Exposiciones realizadas sin el propósito de presen
tar Arte Correo. (Verde Fluorecente) 

5. Publicaciones. (Sin Color) 

6. Conferencias. (Sin Color) 
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2.2.3. Exposiciones y/o presentaciones 

Uno de los signos que evidencian la actividad del Arte 
Correo en nuestro país es y ha sido la organización de eXPQ 
siciones; mas no es lo único con que constata su presencia. 
Ya hemos dicho que, hubo antes un nutrido intercambio y pa~ 

ticipación de muchos artistas. 

No obstante, éstas han sido el signo más fuerte, por 
ello es menester dedicarles un apartado(8), mostrando seis 
aspectos de cada una, sobre la base de la ficha tipo tomada 
del estudio "Internatio~al Artists Cooperation: Hail Art 
Shows, 1970-1985" realizado por John Held. 

FICHA TIPO 

l. Título de la Exposición o tema 
2. Organizador 
3. Lugar de la Exposición 
4. Documentación 
5. Número de participantes 
6. Fuente de Información 

1970 

1.- ARRIBA Y ADELANTE (OBRA) 
2.- FELIPE EHRENBERG 
3.- SALON INDEPENDIENTE, MUSEO UNIVERSITARIO CIENCIAS Y AR-

TES/UNAM, MEXICO. 
4.- CATALOGO 
5.- 1 

6.- ORGA~IZADOR 

(8) Si bien las referencias son las mismas del apartado 
2.2.2., aquí se presentan con datos completos y según un o~ 
denamiento más espaciado para su debida comprensi6n. 
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1974 

1.- ARTE CONCEPTUAL FRENTE AL PROBLEMA LATINOAMERICANO 
2.- CAYC/UNAM 
3.- MUSEO UNIVERSITARIO CIENCIAS Y ARTES MEXICO, D.F. 
4.- CATALOGO 
5.- 34 

6.- MUSEO/UNAM 

1977 

1.- ARTE CONCEPTUAL INTERNACIONAL 
2.- CAYC/UNAM 
3.- MUSEO UNIVERSITARIO CIENCIAS Y ARTES MEXICO~ D.F. 
4.- CATALOGO 
5.- 137 

6.- MUSEO/UNAM 

1978 

1.- NUEVAS TENDENCIAS 
2.- SEBASTIAN 
3.- MUSEO DE ARTE MODERNO/INBA (SECCION INTERNACIONAL DE 

CORRF.O) 
4.- CATALOGO 
5.- 9 

6.- ORGANIZADOR 

1978 

1.- TESTIMONIOS DE LATINOAMERICA 
2.- FELIPE EHRENBERG 
3.- MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL/INBA 
4.- DOS CATALOGOS 
5. - 68 

6.- OGANIZADOR 
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1978 

1.- AMERICA EN LA MIRA 
2.- FRENTE MEXICANO DE TRABAJADORES DE LA CULTURA 
3.- UAP., MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO MORELI/\, MICft UAEM, UAM. 
4.- CATALOGO 
5.- 130 

6.- INVESTIGACION 

197 9 

1.- OPERACION GARAGE 
2.- CRAAG/FLORES-NOVAL 
3.- JOSE ANTONIO TORRES 
4.- CATALOGO 
5. - 100 

6.- ORGANIZADOR 

197 9 
1.- ARTE FOTOCOPIA 
2.- CRAAG/FLORES-NOVAL 
3.- FSTU CHILAQUE 9 
4.- HOJA DE PARTICIPANTES 
5.- 11 
6. - ORGANIZADOR 

197 9 

1.- ARTE CORREO MEXICO 
2.- SEBASTIAN 
3.- MUSEO DE ARTE CARRILLO GIL/INBA 
4.- CATALOGO 
5. - 77 

6.- ORGANIZADOR 

1980 

1. - MARCO I (RED DE TELEGRAMAS) 
2. - GRUPO M/l.RCO 
3.- ENAP/UNAM, MEXICO 
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4.- CATALOGO/REVISTA 
5. - 6 

6.- INVESTIGACION 

1981 

1.- VIVA 
2.- ARTHUR HOPKINS 
3.- CENTRO CULTURAL EL NIGROMANTE INBA. SAN MIGUEL DE ALLE~ 

DE G TO . ME X r c o 
4. - INVITACION 
5. -

6.- INVESTIGACION 

1981 
1.- PROYECTOS NO REALIZADOS 
2.- JUAN LUIS DIAZ 
3.- ENAP/UNAM, MEXICO 
4.- CATALOGO 
5. - 1 05 

6.- ORGANIZADOR 

1981 
1.- SEGUNDA MUESTRA INTERNACIONAL DE TARJETA POSTAL 
2.- CRAAG/FLORES-NOVAL 
3.- MUSEO UNIVERSITARIO OEL CHOPO/UNAM, MEXICO 
4.- HOJA AGRADECIMIENTO 
5.- 200 

6.- ORGANIZADOR 

198.l 
l.- EXPO FOTOCOPIA 
2.- GRUPO FOTOSTATO/LUIS ARTEAGA 
3.- ENAP/UNAM MEXICO 
4. - CARTEL 
5.-
6.- ORGANIZADOR 
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1981 
l. - AQUI 
2.- MANUEL MARIN 
3. - GALERIA J.C.OROZCO 
4. - HOJA INFORMACION 
5.- 200 
6.- ORGANIZADOR 

1982 
1.- ARTE POSTAL 
2.- CRAAG 

5/4/IN8A 

3.- INST. ARTES VISUALES PUEBLA/MEXICO 
4.-
5. -

6.- ORGANIZADOR 

1982 
1.- POEMA COLECTrvo REVOLUCION 
2.- COLECTIVO 3 

3.- PINACOTECA UNIVERSITARIA U.A. PUEBLA 
4. -

5.- 121 
6.- ORGANIZADOR 

1982 
1.- "PARA TODO EL MUNDO" 
2.- GRUPO ALGO PASA 
3.- ENAP/UNAM, MEXICO 
4.- CARTEL 
5. -

6.- ORGANIZADOR 

1982 
1 • - AQ U I I I 

2.- MANUEL MARIN 
3.- GALERIA JUAN MARTIN 
4.- CATALOGO 
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5.- 101 
6.- ORGANIZADOR 

1982 
1.- EUROSHIMA MON AMOUR 
2.- CESAR ESPINOZA 
3.- TALLER DE LA GRAFICA 
4.- CATALOGO 
5.- 43-52 

6.- ORGANIZADOR 

1982 
1.- REVISTAS ALTERNATIVAS 
2.- FLORES/MARIN 
3.- ENAP/UNAM, MEXICO 
4.- CATALOGO 
5.- 70 

6.- ORGANIZADOR 

1983 

POPULAR 

1.- CONVERSACIONES DE TEPOZTLAN 
2.- DAVID ZACK 
3.- AUDITORIO ILHUICALLI TEPOZTLAN, MOR 
4.- CATALOGO 
5. -

6. - ORGANIZADOR 

1983 
1.- CORCHO 
2.- GUERRA/ZARATE 
3.- ENAP/UNAM, MEXICO 
4.- CATALOGO 
5.- 70 
6.- ORGANIZADOR 
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1983 
1.- LOS NIROS, LOS UNICOS PRIVILEGIADOS 
2.- COLECTIVO 3/LEONHAR FRANK DUCH 
3~-- TALLER GRAFICA POPULAR 
4.- LISTA DE PARTICIPANTES 
5. - 1 02 

6. - ORGANIZADOR 

1984 
1.- ARTE CORREO Y POESIA VISUAL 
2. - COLECTIVO 3 
3.- TIG 
4. -

5. -

6.- INVESTIGACION 

1984 
1.- DESAPARECIDOS POLITICOS DE NUESTRA AMERICA 
2.- GRUPO SOLIDARTE 
3.- MUSEO UNIVERSITARIO DEL CHOPO/UNAM, MEXICO 
4.- CATALOGO 
5. - 4 9 

6.- ORGANIZADOR 

1984 
l. - UNIDOS POR LA PI\ Z 
2.- RUGGERO MAGGI/SOLIDARTE 
3.- FESTIVAL PSUM 
4. - FOTOGRAFIA 
5. -
6. - INVESTIGACION 

1984 
1. - 1984 EN 1984 lQ_l:l.S_FU_I_URO_J!Q_SCAMOS? 
2.- COLECTIVO 3/GEA/A TODO HECATE 
3.- CENTRO CULTURAL TECOLOTE 
4.- SEMANARI" EL GALLO ILUSTRADO 
5.- 350 
6.- ORGAMIZADOR 
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2. 3. Clasificación y desarrollo 

2.3.l. Los productores 

Son aquellos artistas en su mayoria, o no artistas, que 
mantuvieron o aún mantienen un contacto con artistas de co
rreo en la red internacional desde México. También se in
cluyen algunos integrados en grupos de trabajo, inclusive~ 
quellos productores extranjeros que han residido en nuestro 
país por cierto tiempo participando activamente en las con 
vocatorias internas o externas. En este apartado también 
se determina o estudia cuáles son las actividades que prac
tican, además del Arte Correo, los artistas entrevistados a 
propósito de este estudio. 

Dispuestos en orden alfabético son: 

N O M B R E S (9) 

l. LUIS ARTEAGA 
2. FEL IX BELTRAN 
3. MAR IS BUSTAMAllTE 

4. COLECTIVO 3 (grupo) 
5. JOSE LUIS CUEVAS 

6. JUAN LUIS DI .O.Z 

7. FELIPE EHRENBERG 
8. CESAR ESPINO ZA 

9. A ARON FLORES 

Entre Ref.Ref. 
Pais .• vista.Int. Ext. 

Méx. si 
Cuba si 

Méx. si 

Méx. no 
Méx. no 

Méx. si 
Méx. si 
Méx. si 
Méx. si 

1 

1 

Ca t 

2 

3 

1 

9 
7 

7 

2 

1 

2 

5 

11 

13 

(9) Se sitan a todos los que fueron referidos como practica~ 
t:es, incluyencto a quienes no se entrevistó. Este listado fue 
bisicamente confeccionado con referencias internas (Ref.IntJ, 
de los entrevistados y con apoyo extra de los catilogos de 
exposiciones externas (Ref.Ext.). 
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Entre.Ref.Ref. 
N o M B R E País.vis ta. I nt. Ex t. 

10. PEDRO FRIEDEBERG Méx. si ,6 

11 . JESUS ROMEO GALDAMEZ El Sa 1 • si 1 2 

12. OMAR GASCA Méx. no 

13. XAVIER GIRON Méx. si 2 
14. MATHIAS GOER ITZ Méx. si 4 5 

15. MA. EUGENIA GUERRA Méx. si 2 2 
16. MAURICIO GUERRERO Méx. no 6 9 

17. ARTHUR HOPKINS EUA si Cat 

18. FA Y AD JAMIS Cuba. si Cat 

19. HlJMBERTO MIGUEL JIMENEZ Méx. si Ca t 

20. WAL TER KOCERA no l 

21. MARCOS KURTYCZ Méx. si l 

22. MAGALI LARA Méx. si 3 4 

23 .. VICTOR LERMA Méx. si Cat 

24. MANUEL MAR IN Méx. si 9 11 

25. MAR¡;:O (grupo) Méx. no 2 4 

26. GUILLERMO MEDINA Méx. si 2 2 

27. MONICA MAYER Méx. si Ca t 2 

28. MIRA (grupo} Méx. no 

29. COSME ORNELAS Méx. no 2 

30. PROCESO PENTAGONO (grupo) Méx. no 1 

31 . FERNANDO PJCHARDO Méx. no l 

3 2. SANTIAGO REBOLLEDO Co 1 • si 

33. SEBASTIAN Méx. si 3 7 

34. JOSE DE SANTIAGO Méx. si 2 2 

35. SOL! DARTE (grupo) Méx. no 3 7 

36. ZALATHIEL VARGAS Méx. no 1 

37. DAVID ZACK EUA. si Ca t B 

38. ANA Z!\RATE Méx. si 2 4 

39. J ES US ZARA TE Méx. no 1 
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Entre los entrevistados y los que no lo fueron, hay 
quienes no hacen Arte Correo con la asiduidad del resto o 
nunca lo han intentado; probablemente de estos últimos 
pudo obtenerse algún 
cho de que aparezcan 
zá debido a confusión 

testimonio interesante, mas el 
unos y otros en el 1 i stado es 

entre quienes sí lo practican 

he
quj_ 

y 

quienes no. 
a todos los 

Por ello, para no omitir 
detectados. El criterio 

a ninguno se citan 
para la selección de 

la muestra fue entrevistar una cantidad representativa que 
resultase de las primeras pesquizas. 

Por lo que se refiere a los grupos Colectivo 3, Ma~ 

~o. Solidarte, Algo Pasa y Fotostato, no se les intrevis
tó puesto que practicamente todos sus integrantes fueron co.!!_ 
sul ta dos en lo individual; no obstante, como entidades gr.!!_ 
pales son importantes en el desarrollo del Arte Correo en 
México. 

Como complemento a la lista anterior se citan los nom 
bres de artistas y entidades de México, mencionados por 
algunos artistas de correo consultados en el extranjero. 

(10). 

N o 

l. 
2. 

3. 

4. 

(10) V• 
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ULISES CARRION 
BLANCA NOVAL 
PABLO ESPI NOZA 
JESUS ARELLANO 

Apéndice I. 

V, 

REF. EXT. 

7 

3 

2 

1 



fil o M B R E REF. EXT. 

5. ALFREDO FLORES R. 

6. G!LDA CASTILLO 1 
7. ARTURO KEMPCH 1 
8. DAV l D f.IAYOR 1 
9. V!CTOR MANUEL 1 

1 o. REVISTA DE .ARTES VISUALES (MAM) 
11. ALEJANDRO OLMEDO 1 
12. CAROLIA PANIAGUA 1 
13. REVISTA DE LA UNAM 
14. JACK SELI GSON 1 

15. RUBEN VALENCIA 1 

Esta nueva lista nos da una idea de la derrama que ha 
tenido tanto en el interior como afuera la presenciá del 'Ar. 
te Postal de México en la red. Una estimacfón nos revela 
también que en los arch:i•vos de artistas de correo en el mundo 
hay aproximadamente un promedio de 13 por México. 

2.3.1.1. Actividades concomitantes.de artistas de correo de 
México. 

En este apartado demostraré que existe en México una 
linea directa de comportamiento artfttico que conecta· cier.. 
to tipo de práctica con Arte Correo; es decir, Arte Pos
tal está más emparentado con las nuevas formas de expr~ 

sión que con las tradicionales en el ejercicio de ciertos 
productores; aunque coexisten las dos. 

69 



A C T V O A O (11) 

Pintura 
I Gran Variedad de arte gráfico: cartca

tura, dtseHo, grabado, serigraffa, et~ 

Tridimensionales: escultura, arquitec
tura, muebles y objetos. 

Fotograffa y fotocopia 

Video 

Es_cenograf'ia, ambientes e instalaciones 

II Teatro, Acciones, Performance y Happe
n ing. 

Proyectos abiertos e interdtsctpltna
rios 

Música 

Poesfa/literatura 

Total en la 
Muestra 

8 

12 24 

4 

5 

2 

4 

5 "' 27 

5 

2 

4 

Resalta la influencia del arte gráfico entre un 50 por 
ciento de los practicantes, aunque es fácil suponer que el 
restante hace algún tipo de gráfica, dado que en Arte Co
rreo predomina la representaci6n en papel medt-ante cualquier 
t~cnica. Ahora bien, agrupando dos tendencias, tenemos con 
todo rigor en la ·1, las formas de expresi6n tradicionales y 
representan el 44% de frecuencias en la muestra, en tanto 
que como constituyentes de las nuevas formas de expresidn 
el grupo II, representa un fndice de 56%. La práctica de e~ 

(11) Algunas de estas se citaron traslapadas: tradicionales 
con nuevas en cada artista, 
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te espectro de posibilidades gana terreno a las tradiciona
les y conlleva una actitud de camoio ante el hecho artísti
co(l2). 

2.3.2. La ilustraci6n por correo 

Básicamente nos referimos a la distinción que hay o pu~ 

de haber entre una obra de Arte Correo y un tipo peculiar de 
envíos que también se han producido en México. Hay ejemplos 
muy anteriores y actuales de artistas plásticos y no attis
tas que utilizan el correo epistolarmente, envían cartas a 
colegas y amigos, en donde integran diseños, dibujos, etiqu~ 
tas, notas y un sinfín de elementos con el prop6sito de ilu.2_ 
trar y/o decorar su correspondencia (Casos como el de Pedro 
Friedeberg quien tamoién interviene directamente en la red 
de Arte Postal en la actualidad, as'i como lo hizo Fayad Ja
mis -ahora en Cuba-, o Jos!! Luis Cue-vas con cartas profusa
mente ilustradas). 

Otros ejemplos son la tarjeta postal comercial dirigi

da a la promoci6n de obras pictóricas masivamente, cuyo pr~ 

pósito es la venta de arte tradicional, o inclusive la tarj~ 
ta postal turística que no tiene ninguna relact6n con la red 
originalmente, aunque sí pueda 11 egar· a ser material de 1 os 
envíos, al igual que pllede serlo el materi'al fotográ'fico de 
una revista cualquiera en un collage, 

Estas dos a1timas formas colaterales mencionadas se di
ferencian del Arte Postal precisamente por los prop6sitos e 
intenciones que los han generado. 

(12) El parangón 
actividades en el 

ante lo anterior está dado en el 
extranjero (V, Apéndice 1,2,), 

tipo de 
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2.3.3, La partictpaci6n 

En México se tiene un fndice de participación variable, 
por ejemplo: 

Para la promoci6n de proyectos desde Méxtco 53.8% acep
tan hacerlo como parte principal; sin embargo, es interesan
te saber que el 73% del total declaran haber impulsado~ m~ 
nos un proyecto alguna vez. La participación en exhibicio-
nes también es importante, 53.8% han presentado principalme.!!. 
te su trabajo en ellas; y del total consultado 84.6 lo han 
hecho. Estas actividades son las que se realizan primordial 
mente como participación. 

La participación en revistas o boletines internos o del 
extranjero se da en un 61 por ciento. La intervención eh CO.!!. 

ferencias y en grupos ocupa un 53.8 para cada uno y la pa~ 

ticipación en talleres(l3) logra solo 38.4 de la muestra(l~. 

Por lo que se refiere a la "promoci6n de proyectos de~ 

de México", éstos tienen las siguientes caracterfsticas te
máticas(l5). 

1.- Polftico Sociales 
2.- Sin tema determinado 
3.- De carácter absurdo 
4.- Para desarrollar libremente, sólo ceñidos a un con

cepto dado. 
5.- Sólo por la búsqueda de repuesta o libertad de ex-

presilln. 

(13) Por talleres entendemos aquellas iniciativas (colecti-
vas) donde la intervención en acciones postales se plantea 
como un ejercicio creativo y de comunicación. 
(14) V. Apéndice II.I. 
(15) V. Apéndice II.3. 
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Las tres técnicas utilizadas que han intermediado en 
los proyectos son: abiertas o libres; relacionadas con el 
juego en la red o con el correo; gráficas, utilizando se-
llos de goma, collage, polaroid, xerox o dibujo. 

Hay dos tipos de formatos; abiertos o libres y los e~ 

tablecidos por el servicio postal. 

La participaci6n en el exterior concretada en los en
víos, temáticamente, se reduce a cuatro grupos: 

1.- Los que se soliciten, es decir cualquiera 
2 .- Los de tipo social 
3.- Los políticos 6 relacionados· con una idea de rei-

vindicaci6n latinoamericana. 
4.- Los que plantean problemas diversos, como adivinan 

zas, cosas chistosas o jocosas, fantasias, erotis~ 
mo, etc. · 

El orden de estos grupos corresponde a la preferencia 
mostrada. 

Las técnicas utilizadas en los envios al exterior son: 
la fotocopta; el collage; uso de tªcnicas mixtas, dibujo, a
cuarela; utilización del sello de goma; envío de impresos de 
offset, serigrafia, grabado, etc.; la fotografía, en mucho 
menor medida; cassettes con mdsfca improvtsada, poemas, en
sayos, libros (solo un caso). 

En cuanto a los formatos, una cantidad de practicantes 
se ciñe a los establecidos por el servicio postal, es decir 
lo que cabe en los sobres. Otros envían lo que se les soli 
cite y unos cuantos gustan de formatos grandes. Particula~ 

mente en México si hay un interés expreso en mantener un 
mínimo de calidad en la estrategia del Intercambio (V. su-. 
pra P.34 ). 
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2.3.4. Recursos para la divulgacf6n; grupos, talleres y pu-
51 icaciones. 

Prácticamente los recursos para la difusión aquf, no 
difieren mucho de los manejados fnternacionalmente. Hay dos 
recursos en especial que potenciaron la divulgación, uno lo 
constituyeron los grupos(16) que ya existfan y que torna
ron su quehacer hacia el Arte Postal exclusivamente, como 
el caso del Colectivo 3 en 1981, o que hicieron del mismo!!_ 
na ramificación de su trabajo, como el grupo Mar~o en 1979. 

El grupo Solidarte se constituye específicamente en grupo de 
Arte Correo en 1982 con objetivos definidos dentro de la 
red. 

Estas asociaciones fueron herederas de la experiencia 
grupal de los setentas en México, logradas gracias a la 
unión de esfuerzos y a la sfntesis de propuestas en proyec
tos que individualmente no se habrían concretado. 

El otro recurso fue el taller(l7} escasamente explota-
do, e·xcepción hecha por Manuel Marín, quien en 
Nacional de Artes Plásticas, UNAM, (1981, Cct.), 

la Escuela 
trató de 

despertar el interés en estas propuestas en un grupo de a
lumnos, logrando constituir lo que sería la revista Algo P~ 

sa(l8) que más tarde será también grupo. Menc'ión aparte rn~ 

rece el Centro Receptor de Arte y Archivo Genera 1 (CRAAG) fu!!_ 
dado por Aaron Flores y Blanca Noval, quienes son pioneros 
en México de este tipo de entidades en Arte Correo. El Ce!!_ 
tro funciona como archivo propiamente .. 

Por lo que respecta a las publicaciones, nombre genéri 
co dado a las revistas y boletines, editados por los artis-

(16) V, Apéndice III. 
(17) V~d 6Up~Cl. p. 
(18} V, Apéndice III, 
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tas, no fueron gran cantidad ni lograron llenar todo el va
cío, pero contribuyeron en alguna medida a difundir intern~ 
cionalmente la actividad de Mªxico. Solo fueron: 

Revista Mars::o, del grupo del mismo nombre 
Post-Arte, del Colectivo 3, y 
Algo Pasa, del grupo del mismo nombre 

Las conferencias sobre el tema no han proltferado. (V. 

"Cronologfa de hechos ..• • aup~a. 2.2.2.) 

2,3.5. La experimentaci6n 

Hablar de la experimentación en arte y su relaci6n con 
el Arte Correo resulta polªmico, porque la noct6n de expe-
rimentaci6n entendida como la búsqueda de nuevos ·conceptos 
de creación y consumo del a;-te no la comparten en general; y 
al revisar este punto encontramos muy escasos ejemplos prác
ticos. 

En el país la idea de experimentar apenas. la comparte un 
cincuenta por ciento de los artistas de correo, con tres m~ 

tices: 

a) El arte en todas sus expresiones para que se precie de 
serlo debe ante todo expertmentar; ello es inherente 
a su condici6n de arte, 

b) La gran variedad de recursos tªcnicos y materiales 
que intervienen en la expresión del Arte Postal le 
dan carácter experimental. 

c) Es experimental por la alternativa que representa p~ 

ra la comunicación, para la distribución de material 
alejada del mercado del arte al usar el correo como 
veh'iculo o soporte, y por permitir la partt.cipacHln 
abierta. 
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Pocos (11.56 por ciento) con cautela, le reconocen cu~ 

lidades experimentales al Arte Postal, pero también expre

san dudas en cuanto a que siga posibilitando la expertment~ 

ci6n. 

Un 19.2 por ciento consultado neg6 en absoluto que Ar 

te Correo conserve un espfritu experimental, pues ya ex is-

ten establecidos los parámentros de un arte muy completo o 

porque es muy heterogénea su producci6n; asf, el término e!_ 

perimentaci6n "es inadecuado pues éste perten~ce a la cien

cia y no al arte• (M. Kurticz, 1985: comunic. oral). 

Concluyendo, el Arte Correo por ser arte debe experi-

mentar y buscar; sin embargo en nuestro pa1s la experiment~ 

ci6n está relativamente vinculada con Arte Corre~ porque é~ 

te no se practica por una voluntad de experimentaci6n prin

cipalmente. Se piensa que el Arte Postal posey6 caracterí~ 

ticas o elementos que le ubicaban como experimental, pero 

hoy tiende a estratificarse: y esto básicamente depende de 

la actitud del productor. 

La experimentaci6n en el arte en México, no es· una prá's_ 

tica sistemática ni extendida, por ello hay pocas búsquedas 

y por ende escaso Arte Correo(l9). 

Esta situaci6n Felipe Ehrenberg la atribuye " ••. a una 

incapacidad para crear las infraestructuras y canales nece

sarios para ejercitarla, a causa de la indiferencia o el 

miedo, provocando as1, que tanto Arte Correo como otras c~ 

sas que van hacia otras dimensiones y son experimentación 

no se dan tan fácilmente en Méxi'co" (F. Ehrenberg, 1984: C!!_ 

munic. oral). 

(19) V~d. Apéndice IV.1., y IV.2. 
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Son escasos los artistas en nuestro país que buscan ca~ 

bios en el arte, más aún si consider¡¡mos que efectivamente no 
poseemos una infraestructura que lo haga posióle, situación 
que orilla a los artistas a alternar con las formas y re-
cursos tradicionales de e~presión, como con los nuevos. 

2.3.6. La comunicaci6n 

Se ha visto a través de este estudio el papel que l•a ·og_ 
municación tiene en el Arte Correo en general, donde que fue 
el principal motivo de infinidad de artistas para hacer los 
primeros envfos, hasta el manejo de la idea de que el Arte 
Postal debe ser utilizado como un medio de comunicación emi
nentemente, idea que sirvi6 para darle un peculiar rasgo· de 
comunidad a la red internacional. 

En México las opiniones al respecto son variables. En 
términos generales se coincide en la importancia de la comu
nicación en el sistema, aunque no se olvida que el soporte 
del intercambio es pre~isamente una comunicaci6n postal. 

Realmente la búsqueda de comunicaci6n estuvo latente en 
los motivos de cada uno para emprender sus primeros envíos¡ 
en una minorfa antes de este propósito hubo un deseo de exp~ 
rimentación y luego de comunicar; después la mayoría coinci
de en ejercer la libertad de expresión y el juego con el si~ 

tP.ma. 

Casi todos los consultados aseguran que en su Arte de 
Correo el interés por comunicarse fue primordial; consi"deran 
que entre otras funciones, el sistema debe ser utilizado cg_ 
mo una alternativa en la producci6n y circulación de la ·.<?.. 

bra, inmediatamente después debe ser un medio de comunicacf6n 
y más tarde debe propiciar la experimentación(20). 

(20) V. Apéndice V.l, 
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Poco más de la mitad de la muestra coincidió en que la 
situación social imperante en los años de gestación de la red, 
influy6 fundamentalmente en su creación; dada la lejanía e~ 
tre productores, la incomunicación social o la ausencia de al 
ternativas, se presentó un fuerte interªs por comunicarse. 

As1 pues, un objetivo fundamental de los artistas de c~ 
rreo de México es ampliar las posibil fdades de comunicación 
artística individual antes que interesarse en la obra(21) o 
su valor comercial. El interés en comunicarse internacional 
mente acercó a la totalidad de practicantes, aunque conser-
vando estos dos intenciones ulteriores a ese objetivo: 

a) Proyectar determinada obra al exterior 
b) Anhelo por cuestionar el funcionamiento del sistema 

del arte establecido. 

Por ello las dos coinciden en el fondo, al buscar una 
alternativa en la producción y circulación de la obra a par
tir de la comunicación. 

No es ningún descubrimiento que la comunicación está li 
gada a todas las relaciones humanas o debería estarlo y no 
se diga a las artes. En las artes visuales, en particular, 
teóricamente es esencial; a pesar de otros factores que la 
entorpecen al trasladarla a planos inferiores y dejan en su 
lugar a otras funciones, desde las económicas hasta las ideo 

lógicas. 

En este siglo muchos artistas han rescatado esta fun
ción comunicativa, ocupándose estos de la mecánica de las co 

municaciones en general (C6n. Poinsot, 1984: 57). Arte Pos
tal es s1ntesis de comunicación artística. 

(21) Como tradicionalmente se le conoce 
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2.3.7. Apoyo institucional 

Resulta paradójico que el prtmer apoyo que el Arte Co 

rreo tiene está precisamente en una institución: el sist~ 

ma postal internacional, aunque es un apoyo concomitante a 

su uso y por el que se tiene que culirir un costo. Y Cier

ta me n t e en a l g u n o s ca so s 1 l e g a a p re s c i n d i r de él (v • -6 u.p Ir.a. • 

1.1.). 

Más al 1 a de 1 a organización autónoma e independiente de 

la red. subyace el respaldo de determinadas instituciones, 

en las cuales se apoya para promover proyectos en ciertas 

ocaciones y en otras para mostrarse al público alrededor 

del mundo. Esto dependerá de las condiciones sociopolíti--

cas o de la diferente situación soctoecon6mica que existan 

en cada país. 

En lo que concierne a México, si IH'en muchos artistas 

que lo practican no lo fiacen con el respaldo de ninguna in.! 

tituctón, ha si~o 5fen acogido en diversas exposiciones por 

la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya ha tenido 

un gran peso en 1 a di fusión de 1 a actividad, probablemente 

debido al carácter no comercial i'zado que ostenta. 

En menor medida y dependtendo de la admini'stación en tur. 

no el Instituto Nacional de Bellas Artes, 1 a Unfversidad Au

tónoma de PueBla y la Uni,ersidad Autónoma Metropolitana han 

brindado su apoyo a determinados proyectos que los artistas 

presentaron. 

Este apoyo institucional en nuestro pafs se ha manteni

do al margen de la organización interna de la red y ha con-

sistido en dar las facilidades de espacio para presentaciones 
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o conferencias, 
y ocasionalmente 
tl.ilogos, etc.) 

difusi6n en los medios internos y externos, 

la edtci6n de documentaci6n (carteles, ca 

El apoyo de instituciones universitarias no ha sido muy 
grande, pero ha tratado de suplir carencias en el terreno 
de la difusi6n de manifestaciones nuevas, no oficiales; que 
no poseen ni infraestructura ni presupuesto para su sosten! 
miento. La participaci6n de la iniciativa privada se h11 re 
ducido a sólo unas notas de prensa en algunos diarios. 

2.3.8. Posibilidades de mayor expansión en el paí's. 

lHay condiciones adecuadas en el medio artístico y cul 
tural mexicano para que actividades similares a 
rreo se desarrollen? 

Arte Co--

En México el hábito por corresponder con cartas perso
nales no está extendido. El uso del correo se hace con di 
versos fines entre artistas, pero no para comunicarse y h~ 

cer una red interna(22) que comunique a los artistas mexi 
canos de Arte Correo y permita saber qué hacen; son conta
dos los contactos en el interior de la República. Una ar--
tista lo explica asi: • ... es que existe poco 
conocer y trabajar con gente de México". (M. 
1985: comunic. oral). 

interés por 
Bustamante, 

La expectativa de respuesta positiva a un proyecto co~ 
creto se invierte al hacerse patente el desinterés en 
mentar un sistema paralelo al oficia1(23). 

(22) V. Apéndice VI.1., y VI.2. 
(23) V. Apéndice VI.3., y VI.4. 
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El ritmo de crecimiento de correspondientes aquf, fue 
lento aunque numeroso, pero lejos de tener más adeptos ha 
disminuido notablemente. 

Los períodos de interrupción en la correspondencia son 
frecuentes; o existe una irregular frecuencia de envíos que 
ocasiona el rompimiento de la comu ni caci ón, porque no hay 
respuestas. 

Entre los problemas y raz~nes de peso en esta interru2 
ción(24) se citan desde cuestiones económicas (rompimiento 
del ciclo emisión-recepción ya sea por haber mudado de domi 
cilio o no haber continuado correspondiendo), y hasta la pér. 
dida de interés por monotonía en la orientación del Arte Co 
rreo. 

Los problemas(25) que enfrentan los practicantes con 
más frecuencia en orden de importancia son: 

a) Económicos; por las condiciones que presenta en el 
país el servicio de correo (los materiales tienen 
costos elevados). 

b) Expansión reducida; no hay variedad de correspon
dientes, es escaso el conocimiento de su existencia, 
y no hay una infraestructura idónea para este tipo 
de actividades. 

c) Falta de apoyo institucional.; de no ser por la UNAM., 
muchas exposiciones no se habrían conocido, el INBA 
apoyó en escasas ocasiones, y la iniciativa privada 
no se cuenta. 

(24) V. Apéndice VI.S. 
(25) V. Apéndice VI.6. 
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Otra·s causas cuentan y merecen apuntarse: No hay unª!!!. 
biente propicio que facilite la integración de artistas en 
empresas distintas; está ausente el interés por liberar 
controles o derribar las barreras de la incomunicación(26); 
falta de audacia de los artistas: "en arte el 90 por ciento 
es atrevimiento" (M. Goeritz, 1984: comunic. oral). 

En verdad, considerando lo anterior, por el ritmo de 
desarrollo de las búsquedas artísticas de arte no tradici~ 
nal en México, las pos i bil ida des ya no de expansión sino de 
existencia, son muy limitadas, casi nulas, pues no se ven 
los signos que indiquen que, en el corto plazo, las ense
ñanzas del Arte Correo sean retomadas· por un arte de búsqu~ 
das. Pese a esta situación, lo hasta ahora desarrollado por 
los artistas de correo de México en la red goza de méritos 
y simpatías(27j. 

Si bien este punto se presta a un tratamiento más am 
plio, terminaremos por considerar algunos puntos 
sobre el potencial de la red y sus posibilidades 
general. 

de vista 
a nivel 

El artista A. de Araujo, de Brasil, dice: "En algunas 
escuelas de arte norteamericanas o europeas Mail A~t. ya 
forma parte del curriculum anual" (1982: 2). Esto no im
plica querer ver Arte Correo como la panacea; las implic~ 

ciones del cuestionamiento al inicio del apartado van más 
alla de la sola existencia del sistema del Arte Postal. 

Por lo pronto algunos artistas ya preveen parte del fu 
tura de esta actividad. El "Primer Manifiesto Internacio-

(26) V. Apéndice VI.7. 
(27) V. Apéndice I.3. 
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nal de Arte Correo", de Parma, Italia (C.D.O.: 1982) lo re-
sume así: "El progreso de la tecnología espacial y miles 
de satélites en órbita cambiarán, ciertamente, el arte de c.2_ 
rreo, ambos como medio (direcciones, intercambios, traba-
jos) y como lenguaje (reproducción de trabajos originales a 
través de salidas de video y computadoras)". 

En el mismo orden Gutiérrez Marx y E.A., Vigo adelan
taban ya en 1978 que: " ... varios creadores ávidos de inve~ 
tigación buscan actualmente nuevas posibilidades dentro de 
los mass media para poder integrarse en nuevos desarrollos" 
( 1978: s. p. ) . 

Es muy factible que en el corto plazo se gesten nuevas 
e inimaginables movimientos dentro de la red; VI!.. g1t. Neoi~ 

mo Internacional de Monty Cants in que captan e inclusive r~ 
bas;in la esencia del Arte Correo y significan la bomba po~ 

tal en el buzón del arte tradicional. 
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CAPITULO 3. 

CONCLUSIONES 

Lo que denominamos generalmente como Arte Correo atie~ 

de también a diversos nombres, los cuales se refieren, bási 
camente a la utilización del servicio postal para el inter
cambio de mensajes artísticos. 

Se trata de una actividad ambigua, no definida aú~ que 
hay que entender observándola con una visión no tradicional 
en el hacer artístico, ya que en ella lo importante no es 
el resultado sino el proceso; definiciones hay tantas como 
practicantes, pero fundamentalmente se trata de una manife~ 
tación artística que se expresa retomando la comunicación C.Q. 

mo eje, que revalora los aspectos éticos de la creación en 
el arte y reivindica la libertad como condición intrínseca 
de la existencia humana. 

En México Arte Correo es visto como un medio o mecani~ 
mo de comunicación que ayuda a intercambiar y difundir obra; 
y la libertad juega un papel importante al dar múltiples P.Q. 

sibilidades de acción. 

En el origen del Arte Postal consideramos variadas i~ 

fluencias muy anteriores a su concepto actual, así como tres 
etapas: etapa preforrnativa donde hubo utilización del medio 
de correo para envío de mensajes con trabajo plástico entre 
artistas o no artistas; la etapa de formación o gestación re 
ferente al siglo XX, desde el Futurismo y Dadaismo con eje!!!_ 
plos muy particulares, hasta el final de los años cincuentas 
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con el grupo de Neo-realistas; y la época contemporánea de~ 
de los sesentas, con la fundación de la Escuela de Correspo!!_ 
dencia de Nueva York ( ECNY), el trabajo de Fl uxus, 1 a red de 
artistas sudamericanos y los envíos sueltos de artistas de 
Europa del Este. 

Las causas del surgimiento se encuentran en el espírl 
tu de búsqueda presente durante los sesentas, el descubri-
miento de los nuevos materiales y los adelantos técnicos a~ 
nados a la dificultad económica -que persiste- para mandar 
obra tradicional a otros lugares; más la situación del si~ 

tema de producción, distribución, consumo del arte oficial 
que obligó a buscar otros medios. 

Si bien como antecedente la ECNY está muy difundido, es 
tá visto que no fue el único, ya que todo un contexto dete~ 
minó lo que actualmente conocemos como Arte Postal, al des~ 

rrollarse éste fuera de Fluxus, Nuevo Realismo y la misma 
EC NY. 

Entre las variadas influencias que recibió el Arte Po~ 
tal, como otras corrientes de arte contemporáneo, figura sin 
duda el desarrollo de los conceptos sustentados por el Dad~ 

ismo en contra de la fetichización del objeto artístico y 
en favor de la libertad y la espontaneidad, o sea la crea-
ción de expresiones cuestionadoras y contestatarias. Por su 
parte el Arte Conceptua 1 1 egó la visión del arte como idea 
primordialmente y el ánimo de búsqueda -al menos inicialme!!_ 
te- fuera del sistema tradicional de producción artística, 
amén del retorno al elemento cognoscitivo; más allá de la 
propuesta conceptual, el Arte Postal propone la infraestruc 
tura de otro sistema artístico. 
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El movimiento Fluxus por su parte propuso el aprovech.!!_ 
miento de nuevas tecnologías. De la Poesía Visual o Concre 
ta se tomó el uso de tipografías verbales para crear refe-
rentes en la composición vi su.al. La contribución de los Neo-
realistas franceses consistió en incorporar elementos 
les en obras que enviaban por correo. 

rea-

Es dificil evaluar el cumplimiento de los quince obje
tivos detectados, porque como ya vimos se presentan cada uno 
con mayor relevancia entre unos u otros practicantes; sin e!TI_ 
bargo, considero que hasta el momento se han concretado po
sitivamente los siguientes: la oposición al mercado del ªL 
te, el cuestionamiento del concepto de arte vigente, 1 a ere.!!_ 
ción de un nuevo modo de circulación y difusión de obras -g~ 

neralmente colectivas- sin los convencionalismos en que ha 
caido el arte moderno, ha permitido la real comunicación en 
una red libre y directa entre artistas y su público, sin i~ 

termediarios, a través del correo. 

Parte de su función es explorar nuevos conceptos ere.!!_ 
tivos, canalizar la protesta contra el aparato del arte ofi 
cial, ser medio de contacto entre artistas y activar la fun 
ción lúdica del arte. Arte Correo promueve el espíritu ere.!!_ 
tivo e innovativo en todos. 

Las características temáticas son de diversa índole; S.Q. 

bresalen las humanistas y de corte político; su lenguaje se 
ha configurado con varias técnicas; prefiriéndose los sig
nos que mantengan amplias connotaciones y gran riqueza se-
mántica del mensaje. No se acepta una estética en el senti 
do tradicional, sin embargo el problema de la calidad está 
latente, pues se valora por el planteamiento, 
el tema o la comunicación. 

el proyecto, 

87 



__.--·~-· 

Producto de las relaciones entre los numerosos artis
tas que participan, ha apararecido la idea de una comunidad. 

El envlo de Arte Correo se distingue de otros por el 

contenido, la manipulación de canal es, la 1 ibertad de crear 

Y el esplritu e intención de hacer arte. Los nuevos medios 

de difusión han elevado las posibilidades comunicativas del 
artista, en tanto que puede apropiarse de recursos de am-

plia cobertura social a un costo relativamente reducido. 

Las técnicas mixtas y el collage han sido adoptadas por 

el Arte Correo; entre sus elementos tomó también como su v~ 
hículo a la tarjeta postal proveniente de la expresión kitsch; 

la fotocopia ha sido muy explorada y es propia del interca~ 

bio por su rapidez de producción y bajo costo. Las estampj_ 
llas y matasellos creados por los mismos artistas de correo 

abrieron un gran campo a la experimentación gráfica, ironi

zando los sellos oficiales. 

En el proceso de intercambio, no obstante que las exp~ 

siciones, publicaciones, catálogos y archivos pueden ser co!!. 

siderados las terminales de la comunicación, éstas son rel~ 
tivas porque no siempre son el fin del intercambio; además 

son muy importantes como testimonios de la vida de la red. 

Frente al arte considerado tradicional, Arte Correo es 

divergente ya que no comparte los mismos objetivos de aquel. 

El Arte Correo es una alternativa, una opción viable P.!!_ 

ra cada participante que busque un canal alternativo de ex

presión. 

La condición de marginalidad solo la adquiere por las 

circunstancias que se presenten en determinado lugar, en ca'!!. 
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bio el denominativo de paralelismo es más general y cercano 
a las intenciones prácticas. 

Por lo que se refiere a México, entre sus antecedentes 
resaltan tres momentos principales, 1966, 1970 y 1979. De 
ellos el principal es la exhibición en 1970 de "Arriba y Ad~ 

lante", obra formada de 200 tarjetas postales de Felipe 
Ehrenberg que marcó para México el primer hecho importante 
en la utilización del correo como medio de distribución y 
que tuvo u na intención más allá del sólo transporte postal. 

La gestación del movimiento propiamente corresponde al 
lapso de 1970 a 1979, aunque la existencia de la red no se 
haya hecho pública como un sistema paralelo al oficial. 

La transición de 1978-1979 representa para México el 
paso de un "arte por correo" a un Arte de Correo. 

Las causas del surgimiento en nuestro país son en orden 
de importancia: la comunicación; la proyección y contacto con 
otros países; y finalmente el rechazo que el Arte Postal h~ 

ce de la comercialización artística; y la libertad que o
frece. 

En quince años el Arte Correo como tal tuvo su auge h~ 

cia 1981 y 19B2 cuando se concentraron la mayor cantidad de 
exposiciones, erróneamente consideradas como el signo feh~ 

ciente de la práctica del artista. Debido a lo disperso del 
movimiento, se han suscitado equívocos sobre quiénes son los 
practicantes, qué es y qué no es Arte Postal. La disconti
nuidad que hay en el hacer de los practicantes, le es cara~ 
terística, ya que en el lapso estudiado participaron desde 
México alrededor de 47 artistas, que entraron y salieron, la 
mayoría de ellos, sin gran constancia; no obstante, hubo una 
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fuerte proyección de la actividad hacia el exterior. 

Producto de la investigación encontramos una relación 
directa entre la práctica del Arte Correo y la ejecución de 
otras actividades no tradicionales; sin embargo, hay una 
fuerte influencia del trabajo gráfico -considerado tradi-
cional- en el Arte Postal, pero coexisten ambas. 

Aunada a 1 a gestación del movimiento en nuestro país, 
hay un antecedente gráfico importante: las cartas ilustra
das que artistas o no artistas acostumbran enviarse. 

Los tipos de participación más importantes son: la pr.9_ 
moción de proyectos desde México sobre temas de caracter P.9.. 
lítico, social y libres; la participación en exposiciones 
se ubica en segundo plano; y en menor medidas se trabaja 
para revistas, boletines y conferencias. Estas formas no 
difieren mucho de las puestas en práctica internacionalme~ 

te excepto por la existencia de grupos y asociaciones de ar 
tistas que le dieron giros diferentes o novedosos al Arte 
Correo internacional. 

El Arte Postal en México no se practica por una nece
sidad de experimentación, aunque una parte de artistas re
conocen que ésta es inherente a todo arte. Este interés 
está sujeto a la voluntad del productor, pues no todos los 
que hacen Arte Correo tienen en mente la experimentación. 
La ausencia de este interés nos hace inferir que un escaso 
número de artistas buscan cambios en el arte, más aún si co~ 
sideramos que no h~y una infraestructura que lo haga posi 
ble, lo cual orilla a los artistas a tener que alternar con 
formas y recursos tradicionales de expresión y con formas 
nuevas. 
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Pero no sucede lo mismo con el interlis en la comunica
ción, presente en los objetivos iniciales y posteriores de 
los artistas locales, pues éste es fundamental, toda vez que 
pretende ampliar las posibilidades de comunicación artfsti
ca individual antes que interesarse en la obra o su valor 
comercial. La comunicación acercó a la totalidad de los prac
ticantes al sistema, pero con dos intenciones ulteriores,~ 
na fue proyectar su trabajo al exterior, la otra fue cues
tionar el funcionamiento del arte establecido. 

En general este afán de comunicación no es nuevo, gran 
parte de las búsquedas recientes en arte lo 
primordial. 

pl,antean como 

La difusión del Jl.rte Postal a través de 15 años contó 
con el apoyo de algunas universidades, destacándose la UNAM; 
institución que con su respaldo ha tratado de suplir la c~ 

rencia de espacios apropiados para este tipo de manifesta-
ciones no comerciales. 

Por lo que se refiere a las posibilidades de su expan
sión a corto y mediano plazo, son muy limitadas; si consid~ 
ramos las circunstancias en que Arte Correo ha func·ionado en 
nuestro país, pues esta sujeto al cumplimiento de cuatro pr~ 

misas básicas: 

1.- Un sistema de correos económicamente accesible, 

2.- Un deseo por el juego de la comunicación a distan

cia 11 

3.- La necesidad de expresión artfstica y 

4.- Los practicantes en número indispensable, 
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El sistema de correos no es todo lo accesible para pe~ 
mitir el juego de las comunicaciones, aunque éstas se deseen 
y el correo exista. Hay necesidad de expresión pero no hay 
practicantes porque no es una actividad que reditúe benefi
cio económico o reconocimientos; al menos hasta el momento. 

Tomando en cuenta lo anterior, las perspectivas de cr~ 
cimiento están condicionadas a dos factores externos: a) que 
el servicio de correo abata su costo; y, b) que la red in
ternacional ofrezca otras posibilidades. No obstante en lo 
interno deberán gestarse cambios en la mentalidad de los 
artistas para fomentar estas actividades y procurar un am
biente propicio para su desarrollo. 

Por último, concluimos que no se ha querido ver que por 
el sistema de Arte Correo se tiene acceso a un volumen con
siderable de información acerca de lo que se hace en arte 
no tradicional en el mundo. La rerl puede ser para el ar--
tista una puerta abierta a nuevos descubrimientos. 

El academisismo imperante en las escuelas de arte del 
pafs ha impedido que actividades no tradicionales se fome~ 
ten como investigación y experimentación con conceptos y no 
sólo con técnicas. Hay la tendencia a concebir sólo lo 
ya hecho como factible. 

En este sentido a la ENAP le toca jugar un doble papel 
de primer orden, como escuela formadora de nuevos profesio
nales en las Artes Visuales introducirlos a este tipo de práf.. 
ticas es fundamental y como entidad de la UNAM, continuar con 
la labor difusora y de apoyo que ha caracterizado a esta m~ 
xima casa de estudios. Probablemente la apertura de un es-
pacio-taller que exhiba e investigue sobre estos asuntos be 

neficiaria. 
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Los artistas de México en general no se preocupan por 
buscar 
mente. 

nuevos caminos en el arte, 
No hay intercomunicación, 

ni por hacerlo colectiv~ 
si la hubiese las expe-

riencias más tempranas del primer período de Arte Postal, 
en nuestro país habrían adelantado probablemente su desa
rrollo. 

La participación de México ha sido floja, discontinua, 
pero no 
cia. 

pobre; en el exterior se le reconoce su importan-

Se puede hablar más sobre Arte Correo y el arte no tr~ 
dicional, pero antes es necesario que los latinoamericanos 
empecemos a documentar más nuestras experiencias para formar 
un dique informativo ante el cúmulo que viene de Europa y 

" Norteamérica. 

Las perspectivas de continuidad y expansión del siste
ma en México dependen de que los artistas modifiquen su co~ 
portamiento hacia este tipo de búsquedas y que generen algo 
más a partir de lo hasta aquí descubierto. 
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Impresos y materiales de Arte Postal de Mauricio Guerrero. 

, "~··JI 

J,.,,,e1?~"'l1.. 

Fragmento del Mosaico "Fraternidad en Arte Correo" convocado por 

Mauricio Guerrero. 



Cle•ente Padin, Uruguay. 

Gu"ll~rmo Deisler, Chile. 

i ... 
• . ..z:;·,. J' ¿,: .... -µ:r. 

-··········--~~-:-;:··~: 
Paulo Brusky, Brasil. 

Graciela Gutiérrez Marx, ~rgent1na. 

Participacié" Lat;.noamericana al Proyecto "Por la Paz y la No Interver>-· 
e'.,; en \:entroa11erica y el Caribe" del Grupo Solidarte. 





Participaci6n en "Fraternidad en Arte 
y fotocopia de Aar6n Flores. 

Presentaci6n en la Plata, Argentina de la Muestra "Desaparecidos Pollti 
cos de Nuestra Amfirica'1 , organizada por la Asoc. Latinoamericana y del 
Caribe de Artistas Correo y Solidarte/Mª•ico. 
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"Novelas de Correspondencia" de David Zack • 

... 

· .. ,...~.~.·~;~"~.·:,t:.~/ ~ ' 
•V" . . 
~~...:.f-·· 

Par ti;:- ivac:.. 5:• ~·· 
Fried!!b,,rg. 
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"Arriba y Adelante", Postales de Felipe Ehrenberg en 1970. 

Tarjetas Postales, parte del Proyecto "Aqui, I, 11, III" de Manuel 

Mar.in •. 
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XILOGRAFIA DE LOS 
DIALOGOS INUTILES 
Y LAS PREGUNTAS 
SIN RESPUESTA. 
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APENDICE DE ENTREVISTA INTERNACIONAL 

A continuación presentamos el resultado de la entrevis
ta aplicada una muestra aleatoria <le artistas corn:u Je diver
sos países. Esta fase de la investigación fué incorporada con 
el fin de reforzar y ampliar el marco de referencia, incluyen
do un punto de vista exterior a Ja práctica del Arte Correo 
en México. Para ello se ideó un cuestionario sencillo con 
doce preguntas en español e inglés, seis de ellas relativas a 
su concepción de Arte Correo en general y seis más acerca 
de lo que conoce de la actividad en nuestro país. 

Se seleccionaron 62 artistas de 20 naciones, de catálogos 
de exposiciones, sugeridos o citados por prácticantes de 
México que tienen varios aiios en esta act~vidad. 

El envío del cuestionario se hizo el 1 O de noviembre de 
1984,del total de envíus contestaron 28 artistas de 15 paí
ses, entre diciembre de 1984 y agosto de 1985 con un buen 
número de respuestas. 

CUESTIONARIO PARA EL EXTRANJERO 

México D.F. Noviembre de 1984 

Estimado Amigo Arte-correista 

Reciba un saludo desde este país hermano. Me complace 
hacerle saber que estoy llevando a cabo una investigación en 
la Universidad de México sobre el tema, "Desarrollo del 
Movimiento de Arte Correo en México 1970-1984. Para 
ello me resulta imprescindibk el análisis de los factores que 
han inc.:idit.lo así como los puntos de vista exteriores. Razón 

por la cual le estoy haciendo llegar una serie de preguntas 
-para que de ser posible desarrolle y así me ayude a ubicar 
más correctamente el problema. Muchas gracias. 

Generales: 

l. ¿Desde cuando practica el Arte Correo? 
2. ¿como fué que empieza a trabajar con Arte Correo? 
3. ¿A que le atribuye Ud. que se haya creado el Sistema 

de Arte Correo mundial? 
4. Mencione a que cree Ud. que se deba, que el Arte 

Correo se ha desarrollado más en unos países que en 
orros. 

5. ¿Qué otra actividad artística de corte experimental 
realiza Ud. 

6. ¿Qué aportación importante considera que ha hecho 
el Arte Correo 

De México: 
7. ¿con cuales Arte-correistaS de México ruvo su pri

mer contacto y con quienes actualmente? 
8. ¿podríá hacer una lista de los países que participan 

Arte Correo y señalar que lugar considera que ocupa 
México? 

9. ¿Désde su punto de vista que proyectos y qué artis
tas de México son más distinguidos? 

10. ¿Qué impresión tiene el arte correo que se hace en 
México? 

11. ¿sabé Ud. de alguna otra actividad artística de expe
rimentación que se dé en México? 

12. ¿cuántos Arte-correistas Mexicanos hay en su archi
vo? 



"' Mucho agradecere la ayuda que pueda prestar al desarro
lo de este esrudio. Espero escuchar pronto de Usted. 

F r ar e r n a 1 m e:: 11 te. 

Su amigo. 

APENDICE I.1- Los artistas de correo.con5ultados.fueron: 
(ver tabla anexa) 

Graciela Gutierrez Marx 
Guy Bleus 
Paulo Bruscky 
Gerarld J upitter Larsen 
Guillermo Deisler 
Eugenio Dittborn 

Marck Bloch 
john Held 
J udith Hoffberg 
Cracker J ack Kid 
Lon Spiegelman 
David Sack 
j ulien Blaine 
Daniel Daligand 
Pierre Restany 
Robín Croizier 
Vittore Baroni 
Giovanni Fontana 
Ruggero Maggi 
Ryosuke Cohcn 
Kowa Kato 
José Abilio Santos 

Argentina 
Bélgicá 
Brasil 
Canadá 
Chile 
Chile . 

EÜA 

Inglaterra 

Italia 

Japón 

Portugal 

Birgcr j csch 
Roben & Ruth Rehfeldt 
Klaus Groh 
Volker Haman 
Clemt:ntt: Padín 
Dámaso Ogaz 

APENDICE 1.2_ 

RDA 

RFA 

Uruguay 
·Venezuela 

Actividades concomitantes "de los artistas correo 
extranjeros 

Indice 
ACTIVIDAD Frecuencia 

Pintura 4 
Esculrura 2 
Dibujo 4 
Grabado 3 19 
Gráfica 2 
Arquitectura 2 
Arte Visual 2 

Fotografía 3 
Video 5 
Teatro 2 
Ambientes 1 
Acciones 5 
Multimedia 6. .48 

Búsqueda 4 
Trabajo con Sonido 8 
Escritura 8 
Publicaciones 6 
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APENOICE. I. l. CANTIDAD DE PRACTICANTES EXTRANJEROS QUE INICIARON 
EN CADA PERIODO DE CINCO AÑOS 
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Los términos dados a las actividades anteriores significan: 

Arte Visual.- Todo tipo de creación artística perceptible 
visualmente, realmente es muy ambiguo. 

Video.- Grabación de cintas de video con acciones u 
otro motivo no· comercial; incluímos aquí además a quien 
hace "películas de artista". 

Acciones.- Son Jos perfonnances, acciones estético polí
ticas y concepruales. 

Multimedia.- Utilización y mezcla de diversos medios de 
comunicación, incluyendo la holografía, las telecomunica
ciones. 

De Búsqueda.- Denominarnos así a la actitud abierta al 
cambio que mantienen algunos artistas, al buscar nuevos 
conceptos de creación y formas de consumo de arte. 

Trabajo con Sonido.- Música, Audio, Experimcntanción 
sonora, redes de audio, Grabaciones. 

Escritura.- Poesía, Poesía Visual, Textos teórico-políti
cos y t:eórico-artísticos, historias, etc. 

Publicaciones.- Artistas dedicados a la auto-publica
ción de diversos materiales como boletines, revistas, librillos 
o manufactura de estos. 

Las actividades restantes son exactamente lo que cono
cemos. El grupo de formas tradicionales representa el 36 
por ciento del total de actividades, el grupo de formas nue
vas el 64 por ciento. 

APENDICE 1.3. El Arte Correo de México visto desde el 
exterior. 

1. Se dice que muestra un particular interés en temas de 

, tipo político, ya que siempre existe un trasfondo de empe
. ño civil, ~-ultural, social e ideológico. En contraparte, en 

-otros países es solo estético poniéndose énfasis en los juegos 
y divertimentos gráficos; en México es estético y político. 
"Algo muy importante ha sido el que se junten artistas de 
correo en empresas colectivas y me gusta especialmente ese 
aspecto social de lo colectivo, no se de otros países que lo 
hagan" (John Held, 1985: comunic. escrita),(S)• 

2. Tiene muy buena calidad, sus artistas son numerosos 
y ponen mucho empeño en su contenido, que asegura el 
buen desarrollo del arte m.:xicano y del sistema de Arte 
Correo. (8) 

3. El Arte Correo de México es tan bueno como en cual
quier parte. No es bueno este tipo de preguntas valorativas 
(4) 

4. Realmente hay poca actividad, existen problemas pa
ra el intercambio, podría haber más. (2) 

• Los números asignados a la derecha entre paréntesis corresponde 
al número de artistas que lo expresaron, no hubo rcpet.iciones. 

Frente a la pregunta ¿Qué proyectos y que artistas 
recuerda de la actividad de México? las repuestas fueron 

l. "Aquí l, 11, 11 
Frente a la pregunta 

Frente a. la pregunta ¿Qué proyectos y que artistas 
recuerda de la actividad de México? las repuestas fueron? 

l. "Aquí l, 11, 111". de Mariuel Marin. 
2. "Poema colectivo Revolución" y "Los niños d.eben 
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ser los únicos privilegiados" de Cesar Espinoza y El Colecti
vo 3. 

3. "Las Novelas de Correspondencia" y las ideas sobre 
la red de David Zack. 

4. "Desaparecidos político" de Nuestra América" y 
"Arte Correo Presente en Nicaragua Libre 1984" del grupo 
Solidarte. 

5. Los trabajos realizados por Felipe Ehrenberg. 
6. El proyecto de arquitectura utópica mostrado en el 

Musco Carrillo Gil por Sebastián. 

7. Lo escrito sobre Arte Correo de Ulises Carrión. 
8. Lo realizado por el grupo Mar~o. 
9. "Festival Internacional en Solidaridad con los Pue

blos de Centroamérica y el .Caribe" y "América en la Mira" 
del FMTC. 

10. También hubo quienes no estuvieron de acuerdo con 
este cipo de cuestionamicntos. 

APENDICE I.4. Aportaciones importantes que ha hecho el 
Arte Correo en general. 

1. Demuestra que el Arte Correo puede vivir fuera de las 
estructuras tradicionales u oficiales creando un medio pro
pio autocontrolado. Liberando a los artistas. "Es un sistema 
democrático abierto a que todos participen, cooperen y re
actucn~ su aportación no es ninguna obra o pieza en espe
cial" (Klaus Groh, 1984, comunic. escrita). (12)* 

2. Demuestra a muchos artistas y al mundo que es posi
ble la cooperación internacional creativa. Posibilitando rela
ciones Je a1nistad y comunicación entre gente y naciont:s. 

Es ai mismo tiempo un foro que extiende y difunde el co
noci1nicnto de gran cantidad de artist:as y materias. uEs to
da una nueva experiencia y sensación de la evolución del 
arte trabajar en un movimiento planetario con miles de 
arListJ.s" (Guy Ekus, 1984: comunic. escrita). (13) 

3. Ha conjuntado los deseos y aspiraciones de paz y cam
bio en el mundo, reconsiderar los objetivos del arte. y ha 
sido un medio de solidaridad muy efectivo. (9) 

•Los números entre paréntesis indican la rccurrencia. 

APENDICE 1.5. Actividades artísticas de experimentación 
que se conocen de México en el exterior. · 

Trece entrevistados dijeron desconocer actividades pare
cidas. 

Tres afirmaron conocer, refiriéndolo siguiente: 

Paulo Bruscky señaló que en su viaje a México tuvo al
gún contacto con distinta gente y obras. 

Giovanni Fontana rovo alguna vez contacto con la revis
ta Cartapacios de poesía. 

Dámaso Ogaz, citó a Juan José Tablada, Octavio Paz, 
poetas los dos y expresó, "No recuerdo otros porque estas 
proposiciones casi no circulan fuera del país de origen". 
De ser totalmente cierto Jo anterior cabe valorar objeti
vamente que tanta presencia tiene México en el extranjero 
fuera de los canales oficiales de difusión y cuestionar que 
tanta importancia le dan los mismos artistas a esta difusión. 
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o APENDICES DE LA ENTREVISTA EN MEXICO 

Los apéndices que se presentan a continuación cstan in
tegrados por gráficas, índices de respuestas y opiniones 
obtenidas a partir de la aplicación de la entrevista a una 
muestra de artistas de correo que han trabajado en México 
en el período de 1970 a 1984. (v. supra. gráfica No. 1) 

CUESTIONARIO INTERNO PARA LA INVESTIGACION 
SOBRE ARTE CORREO EN MEXICO 1970-1984 

Nombre:............ . ........... _ 
Lugar y Fecha de Nacimiento: ........... . 
¿En qué lugares ha residido los últimos 5 años? 

l. ¿Desde cuándo tiene contacto con el Arte Correo?-

a) Fecha, ......... - ... . 
b) A través de quien? . : -. 
c) Fue accideritalrrierite? ; .'SI"< o•; 

1.1. ¿Qué le motivó a Hacer Su.s·primerosenvlbsi'-

1.2. ¿Ha habido periodo~ Je iiterru~cibn¿il~~ p~á~~ic~? 
SI so 

¿Qué periodo fue? ......................... . 
1.3. ¿cuáles fueron sus razones para suspender su actividad 

en el Arte Correo? . __ ............ _ ....... . 

1.3.1. ¿Piensa volver a practicarlo? 
SI NO 

2. ¿Qué es para Ud. el Arte Correo?_ 

2.1. ¿cómo puede ser considerado? 
. _'. '. - _.· 

2.2. ¿cree Ud. que puede ini:~rtárséd¿lltro del ll~ado Are 
te Experimental? · 

SI NO 

Mencione tres razones que apoyen su respuesta anterior: 

2.3. Señale en que orden una pieza de Arte Correo· puede 
reunir los siguientes requisitos: (del 1 al 10) 

~a) Ser enviada por correo 
-b) Que se utilice la iconografía propia del Arte Correo 
-c) Que el autor pertenezca a la comunidad mundial del 

Arte Correo 
-d) Que proponga nuevos cambios en el Sistema del Ar

Arte Correo 
-e) Que este integrada tanto formal como conceptual

mente a los códigos 
-f) Que en la obra se lea Arte Correo o Mail Art. 
-g) Que el autor se desprenda libremente de la obra en-

viada 
-h) Que haya absoluta libertad de expresión, sin censura 
-i) Que carezca por completo de valor comercial 
-j) Que se acepten todas las reglas y riesgos del sistema 
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2.4. Mencione algunas características que distinguen al Arte 
Tradicional 

2.5. ¿Existe alguna relación entre Arte Correo y Arte Con-
~ruill SI ~ 

¿por qué? 

3. ¿Qué datos pue,de aportar sob,re el desarrollo del Arte 
Correo en México? · · · · · 

a) Origen del mcivimi~~to:;'. . 

b) causas: 

e) Principales Eventos: 

d) Representantes en el País:. 

e) Cronología probable: .... 

3.1. Señale en orden de importancia qt!e prllbÍema's6firrc.:,~ - -
ta el Arte Correo en México (Del 1 al 8). 

-a) Económico 
--'b) De Foros 
-e) Apoyo lnstirucional (no tiene) 
-d) Expansión reducida 
-e) No hay comercialización 
-f) Hay poca experimentación 
-g) No se entiende 
-h) Sistema Postal Deficiente 

3.2. ¿Qué situación guarda el Arte Correo en el medio artís-
tico m.:xicano? (señale una) 

a) Un lugar dcsrncado 
b) Ignorado 
c) En desuso 
d) A la vanguardia 
e) Parte de la historia del Arte Mexicano 
f) Sin importancia 
g) Una prt:sencia 

3.3. ¿Encuentra Ud. alguna relación entre la poca experi
mentación artística (no solo técnica) en México y la 
expansión del Arte Correo aquí? 

SI NO 

3.3.1. Aparte del Arte Correo diga que otro tipo de obra ar-
tística de índole experimental realiza: .......... . 

3.3.2. ¿Qué número de artistas sabe Ucl. que practi.q;,.en ~
riamente la experimentación en Méxii:o? 

a) entre 1 y 5 b) entre 5 y 10 c) entre 10 y 20 d)eritre 
20 y 30 e) más de 30. - . - · · - . · 

3.4. ¿Mantiene intercambio de Arte c()ir~o dentro 
Rep. Mexicana? SI NO· · · 

¿por qué? ..... . 
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3.5. ¿Estaría dispuesto a coolaborar en un proyecto de Arte 
Correo interno en México? 

SI NO 
¿Por qué? . 

3.6. ¿ne qué tipo ha sido su participación en el Arte Correo? 
(señale en orden de utilización del 1 al 7) 

-a) Participante en invitaciones 
-b) Promoviendo proyectos desde México 
-e) En exhibiciones 
-d) Conferencias 
-e) En talleres 
-f) Revistas o Boletines 
-g) En grupos 

3.7. ¿como participante, 
regularmente enviai 

Temas ... 
Técnicas . 
Formatos. 

·-~o_,_:_,"· 

.·: .. 

3.8. ¿como promotor .del Arte Correo, ~ué dpp.~ei:idli~~-\ 
vas regularmente impulsa? · • - · - · 

Temas ... 
Técnicas . 
Formatos. 

·--·,· 

3. 9. ¿En dónde considera Ud. más importante un mínimo 
de calidad? 

a) En la propuesta 
b) En las imágenes 

-- c) En la respuesta 
d) No es importante 
e) En todo 

3.10. ¿Qué perspectivas Je en~uentl"a.Úcl.:3.1 Arte Correo en 
México? · · · · ·· ·· · 

-·· -,_·-. ·' 

3.11. ¿conserva archivo personal de ~rt~ Correo? 
SI 'NO -

4. En su opinión el Arte Corréo debe ser utilizado: 
. (señale en orden de importancia del 1 al 7) 

.. •._-_-,,,a) Como un medio más de comunicación 
-b) Promoción internacional de faoi:íra·· 
-e) Simple comunicación 
-d) Por la libertad de expresión 
-e) Para desmistificar el arte 
-f) Como una alternativa en la producción y' circulación 

de la obra. 
-g) Para Experimentar 

4.1. En su práctica, el interés en la comunicación ha sido: 
a) Primordial b) Circunstancial e) No determinante 

4.2. ¿En general, considera Ud. que el Arte Correo haya si· 
do creado por el solo interés en la comunicación? 

SI NO 
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5. ¿Qui: <latos puede aportar sobre el desarrollo del Arte 
Correo Internacional? 
a) Origen del Movimiento:. _ 

b) Causas: __ - __ - - . -

e) Principales Eventos: _ 

d) Principales Representantes: 

e) Cronología probable: ___ _ 

5.L Mencione tres de sus primeros contactos en las siguien
tes regiones 

de E.U. y Cana<la: País Año 

de América Latina: País Año 

de Europa y Japón: País Año 

5.2. ¿cuál es su opinión acerca de esta manifestación que se 
ha extendido y prol~ongado a más de 20 años en el 
mundo? 

5.3. En general ¿Qué aportación importante considera que 
ha hecho el Arte Correo? __ . __ . _____ ........ . 

5.4. ¿A qué k atribuye Ud. el que en algunos países se haya 
<lcsarrollado más? (señale uno) 

a) Es más barato 
U) SaLurai.:jón del mercado del arte 
e) Sistema postal más eficiente 
d) Mayor audacia de los artistas 
e) Ambiente propicio 
f) .M.ayor intcrcomunica.ción 
g) __ _ 

5.5. Mencione que considera Ud. haber aportado al Arte 
Correo: .. 
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APENDICE II.1. 

"'(:..'1;':,'¡.'i~ :d".::i~'~~lf¡~~~~l Ql Arte Correo'? 

a) Porticipon1e an invitociones 
b) Promoviendo proyecto; 
e) En exposiciones 
d) Conferencias 
el En tol leres 
f} Revistas o Boletines 
9) En Qrupos 

a) ' b) 

~ 
rsJ 
~ 

Principalmente 

Secundarios 

Sumo resultante 

APENDICE ll.2. 
Sehole en ordan de im~ncio cuoloa eoroctoristicos 
puoden n>uni r 101 onv>0• d9 Arle Correo (A.Cl 

o) Ser enviado por correo. 
b} Quese utilice la iconografía propia del A.C. 
e) Que el autor pertenezca o kJ comunidad mundial de A.C 
d) Que propo090 nuevos cambios en el sistema. 
e} Que a.e intec;¡re tonto formol como conceptuohnente o los 

CÓdu~os estoblecictos. 
f l Que en la obra se lea Arte Correa o Moil Art 

26+ o> Oue el autor se desprendo libremente de lo obra enviado 
h) Que hoyo absoluta libertad de expresi6n, ain cen&uro · 
i l Que carezco por completo de valor comercial 
j) Aceptar todos los riesoos v rer;¡los del sistema 

20•- - -

12•---

Cl Principales 
1111 Comp/ementorios 
E2'J No Necesarios 

'~r fót"df' :: ~ºo~ ~~c:,~"n1~i=.·: ~ 
opc1ó"} 

·1- --1 ~ -----------------------e-----------------------
7 --- --------

6 --- ---------Y-·--------
!!»•- -

:1~ ~ 
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APENDICE 11.3. Tipo de proyectos que se han promovido 
desde México. 

Estos han sido muy variados, casi se puede decir que ca
da promotor de los-14;fmpÚ!s6 lñieiativas muy diferentes/ 
una de otra, por ejemplo: · 

lo. 

2o. 

3o. 

4o. 

c. Espinoza 

J. De Santiago 

A. Flores 

A. Zárate 

J.L. Díaz 

M. Kurtycz 

X. Girón 

F. Ehrenberg 

M. Goeriti 

Seb~stián 

A. Hopkins 

D. Zack 

POLITICOS MUNDIALES 

LASCAUSAS-DELTERCER 
MUNDO 

LIBRES 
\ 

LIBERTAD TOTAL 

IMPOSIBILIDAD 
DE REALIZACION 

INFORMACION APOCRIFA 

ABSURDOS ANARQUICOS 

VISUALES CONCEPTUALES 

POESIA CONCRETA 

DE TIPO ARQUITECTONICO 

SOBRE LA VIDA Y EL ERQ 
TISMO 

NOVELAS DE CORRESPO~ 
DENCIA 

So. 

M. Marin 

M. E, Guerra 

PARA ESTIMULAR LA RES 
PUESTA MULTIPJ.E 

ENVIO DE MATERIAi. PARA 
TRANSFORMARLO 

Sintetizando en cinco grupos queda así: 

lo. Político Sociales 
2o. Sin tema determinado 
3o. De carácter absurdo 
4o. Para desarrollar libremente: solo ,ceñidos_ a un con· 

cepto dado. 
So. Solo por la búsqueda de respuesta.e¡ de :Hberta<l de 

expresión. · - - · · · ·"'··· ~ 

' . - ,-, 

APENDICE III. Integrantes <le_ los grup~~:<¡~c)l~cian Arte 
Correocntrcl970y1984. - ·· .. --- .. ----- · 

l. ALGO PASA. Taller, Revista y Grupo. (1981). Ma
ria Eugenia Guerra, Manuel Marin, Guillermo Medina ) 
Ana Zarare. 

2. COLECTIVO 3. Grupo, (1981), Cesar Espinoza, 
Aaron Flores, Blanca Noval y Araccli Zuñiga (Humbcrto M. 
J iméncz y Cosmc Ornclas lo integrarán después) 

3. FOTOSTATO. Taller, (1980), Luis Arteaga y Jesús 
Záratc. 

4. MAR<;:O. Grupo y Revista, 1979, Gil<la Castillo, Mau· 
ricio Guerrero, Magali Lara, Manuel Marin, Alejandro Olmc· 
do y Scbastián. 

S. SOLIDARTE. Grupo de Solidaridad Internacional por 
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Art<: Correo de México, (1982), Cesar Espinoza Aarón Flo
res. Jesús R. Galdámcz, Mauricio Guerrero, Manuel Marin, 
Carmen Medina, Blanca Noval. 

APENDICE Ilr 

26 

1• 
13 

3-..----

lZZJ 

LTI 

GCrQG Ud. QUC .•. 

Arte Cortta puede estor dentro del 
llamado arte experimental? 

Hoy alouno relación entre lo experimen 
toción qoe se d6 en México (cuolitatiY<J 
o cuantitativo) y lo axpons.i6n del arte 
Cof"f'80 OQU 1 ? 

O'-~~-"-"-""--'--"---+--"'-'--k......__.~--';---"-<~¡.-~~~----

sí no ,.,-r 

APENDICE :1q 
<.Cool fue el motivo pero ltocor rws primertlG cnvios? 

"6 
2" ... .. 
•• .. 
"" 

o) Lo libertad do 8'q)l'ni6n 
b) El juego 
el Lo experi~ntoción 
d) Proyecc ion internacional 
el Lo busquedo de foros 
f) Por distrocci6n 
ol Lo comunicación 

::, ____ - -- - ----- - - ---- - - ---- - -
17 

16 .. , .. 
13 

g) 
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APENPICE Y.2 
Escoto de opinion sobre como utili1or el sistema. 

K 

al Como Uli ñ..Wdio rr.6: de ccmunkociÓf\ 
b) Poro promocion internacional de l<l cbro 
e) Simple comunicoción 
di Por la libertod de expresibn 
e) Para desrnistificor el orle 
f) Como uno olternotivo en la produccion y 

circulaci6n de la obrci 
11) Poro experimentar 

15-'- - - - - ------------------

" 'º 

º ~ .4 .!-~~ ,-:p:\''''.'' A 4 r·::·:·::':·=F?;=-
CJ) 

APENDICE Y.3. 

26 

i.Con&idaro Ud. que el Arte CorT9o hoyo •ido croodo 
por el aolo interés en la comunicoci6n? 

o " t··.:~·.·1 p... <\;'> -c¡,-.1 J 
si no s/r et/no 



ro 
CD 

APENOICE 'll.4. 
(,Que es poro ud. el Arte Correo ? 

(Sinteais de~ depregunloobiclrto} 

l. Un me<lio de comunicoci6n; con di&tinlos og~. 
2. Un vehiculo o un medio poro proyacior hacia otros luoo-

ntS lo Que •e produce. 
3. Uno actividad que permite lo IOX1remo liboriod de~-
4. O!To manero de hacer orle no trodicionol. 
5. Uno alternativo a los aoportes tradicionales 
6. Uno actividad que permite el jue90. 
7. Un divertim,,nto ::>láotico . •• 
B. Un inedia poro unificar Q2f1te. 

17 
6~.,º/g 

olJ·/! 11 !!" ... -.] ,,, .... ,- ..... -·¡·· . ... ;·::·yr¿rc(d•o;u~ 

f. 2. 3. 4. 5. 6 7. B. 

APENOICE 'lll.1. 

l.Pienso Ud. vol.,.r a prcc1icar Arte Can-Go? 

.. 

73"1. 

··~ 

no 
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APENPICE X!. 2. 
lManli- intercambio denlTo de lo República Me!i 

cono'! 

26 

13~ j ' ', tJ0..171i 

11 

• E:te ~·1 ... en ::fnt::!: cr;~tc ~ =~: 
l. S. uli lizo al IX>fT90 frecuen-le poro cg 

municorae, ya qua Q::S un nwx:lio aficoz que 
puede lronsportar cosas. (4) 

2.Porcompromiso "recibo iflvitoción y con~ 
10~(4) 

3.PorqUI! tormo porte del aistoma. (2) 
4. Limitado a clelonninados "°""""" ó artislol 

con qui ene~ guston ~. (3) 

Las matiYOS del 42.3°.4 ""si ni.sis llOn : 
l. Parque osporadicornente hay~ 

tas o comunicaci6o . 
2. Porqu<> no hay molivacion paro rwlTo

alimentor. 
3. Porque no se difunde y arrai<Jo en la 

provincia. 
4. Casi no hay vente y no.., conoce 

42-3% 

\ 

o 11 ' . Al' u 1 -- -1 
•• no 

APENPICE lZI.3. 
¿Esta dispue>!o a coolobarar on un proyecto de Arte 

COf'ntO interno en México? 

26 

•• 

si NOI 
Dl<L 

,_,.OYCC"'T'O 

/ 

.90.7"'.4 
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APENDICE 'J!l.4 . 

,... 

,. 

INDICADOR DE RESPUESTAS A LA CONVOCATORIA 
DE UNA ACCION POSTAL (';{)iiCñEíA 

(IMPULSADA INTERNAMENTE) 

et,-~~~~~~~~~ 

1 

1 
0 ,,_ si -4i:J !l>.. no < 

APENDICE VI. 5. ¿cuales fueron las razones para suspen· 
der su actividad? 

l. Por problemas económicos 

2. Pérdida del ciclo emisión-recep-
ción por diversos motivos 

3. Otras actividades de diverso tipo 
que requerían atención 

4. Pérdida del interés en la actividad 
por monotonía u orientación de ésta 

S. Servicio Postal deficiente 

IMPORTANCIA 
la. 2a. 3a. Total 

7 1 1 9 

7 2 - 9 

s 3 - 8 

4 s - 9 
- 1 1 2 
23 12 2 37 
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APENOICE ltl.. 6. 

... 

17 

10 

Problemas c;..e enfrento el hacer dltl 1119 Comlo an 
México 

ltil POJll''TAN CIA '° b .. "illtal 
ºl Económico• __ • ___________ B 4 5 17 .... º ... 
b) Nohoy toro•---- ___________ ! 4 2 7 
c) Follo o¡>oyo in•titucionol- ______ 3 4 2 9 ...... 1% 
d) úponsion reducido ________ . __ 5 1 4 10 .... % 
e) No hoy comerciollzoci6n __________ I 1 1 3 
f) See•perimento poco __________ .3 2 3 B 
o l No se entiende ______________ 1 3 - 4 
h) Sistema postal deficiente _______ 1 6 1 B 

Trnmós altos 
Tres m61 bajos 

T+----

;r:~.:::.::: 

0 ¡ 11 '' 11 11 11 11 11 IJ 
o) b) e) d) e) f) o;i) h) 

AFENPICE XJ;.7. 

... 

~~rJa~ ~~r. ~: .;~ ~~9~7:. r>i•es hoya más 

a) E.a tnii:. c<;u.W.-~ 
b) flor la 10turoci6n dol mercodo del arte 
e) Sistema postal m6• lrliclanle 
d) Mayor audacia de los ortilltoa 
el Ambiente propicio 
1) Mayor interc:omunicoción 
Q) -º''º-------

- i~t-:. ~-= =~=~~--""_'"'_'"":-;.'"_-:-_-_-: .¡ ____________ ---.zr1=1 11 

<::'' 11 11 11 JI 11 
o 1 ('.'.!!:> . • • d) e) f') g) 
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APENDICE VII. l. Situación del Artt: Correo en el contex
to del medio artístico mexicano. 

POSITIVA 

Un lugar destacado 
A la vanguardia 
Parte de la Historia 
del arte mexicano 
Una presencia 

NEGATIVA 

Ignorado 
En Desuso 
Sin· Importancia 

3 
1 
3 

APENDICE. VII. 2. P~rspec~ivas dCl hrte,2l!feo:Jn M~xico 
Las respuestas se di~lde~~~;<lo'~ gri.ipos·A.{1{ .. 

'~_;~~'.-·-··:. 

Grupo A. (10) 

1. - La actitud de los artistas plásticos o visuales es muy 
poco estimulante, parece ser que no gustan de buscar o 
hacer nuevas propuestas, hay indiferencia por lo que no 
rcdirua beneficio económico o reconocimientos, y no 
hay costumbre de comunicarse por correo. 
2.- El continuo encarecimiento del servicio postal lo es· 
tá deteniendo. 
3.- Nin¡,'llna en absoluto. 

GrupoB. (10) 

1.- Hace falta intensificar el trabajo y la difusión, hay 
aceptación pero necesitamos abrir el círculo a otros 
productores en el interior de la República, buscar apoyo 
en grupos e instituciones. 
2.- Es preciso que se fomente la experimentación en las 
escuelas de arte con talleres, que se informe de cuestio
nes como Arte Correo. 
3.- Tiende a saturarse, a repetirse, pero aún tiene posibi
lidades aunque con dos matices: es importante que haya 
una red donde el Arte Correo no sea el eje, que solo dé 
la posibilidad de la comunicacif>n y el intercambio para 
conocer, coordinar e impulsar otro tipo de eventos. y 
" ... que se incerte en los medios masivos buscando la 
respuesta politizada. (M. Marín, 1984: Comunic. oral). 
En resumen las perspectivas favorables solo se pueden 
presentar si se registran cambios en la mentalidad de los 
artistas y en la infraestructura del hacer plástico o inclu
sive dentro del mismo Arte de Correo. 
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APENDICE VII. 3. ¿Qué hay después de más de 20 a1ios 
de Arte Correo en el mundo? 

Esta pregunta motivo dos opiniones diferentes: 

1.- Arte Correo en relación con el tiempo con tres 
variantes. 

a) No tiene 20 años con el término Arte Correo_ y son 
demasiados años para desarrollarse y madurar. 
b)Ya es una tendencia sólida y pronto se ccitizarári en el 
mercado las cosas más establecidas. 
c) Arte Correo ya no es actualmente lo que fué. 

2. Es una propuesta trascendental, con estos argumen
tos: 

a) "Es arte socializado vulgarizado, que todos pueden 
hacer; en Arte Correo se puede ver la destrucción del ar
te desde dentro porque se destruye la personalidad". (M. 
Goeritz, 1984: comunic. oral) 
b) Ha ampliado las posibilidades de representación y di
fusión con gran cantidad de practicantes al establecer re
laciones. 
e) "Es magnífico. Es la obra colectiva más grande que se 
haya dado en este siglo". (A. Flores, 1984: comunic. 
oral) 

APENDICE VII. 4. Las Aportaciones del Arte Postal. 

Se destacan cinco grupos de respuestas: 

1) Quienes le dan un valor importante al establecimiento 
de relaciones con otros creadores o artistas. ( 11) • 

2. Ser una alternativa potencial para diferentes propósi
tos como comunicación. cxpcritncntación, producción, dis
tribución, libertad de expresión, independencia, cte. (11) 

3. Ha potenciado la difusión y promoción en dos senti
dos amplios (6): 

a) En aquéllos países donde las condiciones de expresión 
son difíciles, ya sea por la rigidez de las estructuras o bien 
porque esta restringida. 

b) Generó la autopublicación y la proliferación de todo 
tipo de ediciones. 

4. Posee el mérito de cualquier otra tendencia que es el 
de existir corno tal. (2) __ 

5. Ha contribuido a desmistificar la activid~d a;tística so
cializando la experiencia creativa. (2) 

•Los números cnne paréntesis indican el nú-~i;r~~de:c~e:;~~Cid:~ndas. 
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