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Fundado en 1960, el OuLiPo aplicó restricciones que generaban nuevas formas de creación, 
contrariamente a la azarosidad del Dadaísmo. Decían: “Llamamos literatura potencial a la 
búsqueda de formas y de estructuras OuLiPo nuevas que podrán ser utilizadas por los 
escritores como mejor les parezca”. El proceso unió dos disciplinas académicamente lejanas: 
las matemáticas y la literatura. Así, conceptos como restricción semántica, fonética, 
algoritmo, fractal se importaron de las matemáticas para aplicarse sobre el material propio 
de la literatura: las palabras. Es importante destacar la relación cercana existente entre el 
OuLiPo y el Colegio de Patafísica, proclamada por Alfred Jarry como la ciencia de las 
soluciones imaginarias. 

En la presente propuesta, las dos disciplinas académicamente separadas que intentaremos 
unir son: la química y la literatura. Las restricciones se fundamentan en el ordenamiento 
químico de los elementos, basado en el armado lógico de una tabla periódica, similar a la 
progresión de simple a complejo utilizada por Mendeleev y otros para los elementos 
químicos, pero aplicada a los caracteres del alfabeto castellano.  

Se propuso a los participantes crear obras utilizando hasta 2 filas (o períodos) y 2 columnas 
(o grupos) seleccionadas de la tabla que se muestra más abajo. No era obligatorio utilizar 
todos los caracteres elegidos, pero no se podían utilizar otros que no se encontraran en las 
filas o columnas seleccionadas. Por otro lado, tenían la opción de no incluir los caracteres 
propuestos del alfabeto extendido, marcados en rojo. La mayoría de los participantes no los 
usó. 

 

Bloque L Bloque C 
LH/V-NC LDP LDMH LDMV LH/V-C CP CLNC CLC 

1
1I 2

2^ 2
3/- 3

3Y 3
4F C1

0 1
1J1

0 1
1G1

0 
2
2L 2

2V 3
3∆ 3

3N 3
5H O1

0 1
2Q1

0 3
4P1

0 
2
3T 2
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3Z 3

5K 3
6Ŧ S1

1 2
2U1

0 4
5R1

0 
2
4† 4

4 3
5A 4

4Ñ 4
5E 81

2 3
3D1

0 4
5B2

0 
3
3П 4

4W  4
4Σ 4

4M 4
8Ħ  §3

0 3
4ψ1

0 
4
6Ð1
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A modo de ejemplo, tomo el poema en verso y visual de la página 100 del libro Química 
Léxica, base del presente libro. 
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P1C1 (primera fila y primera columna del bloque C): I Y F C J G y C O S 
 

YO SOFOCO 
SOY SOCIO 
SIGO OFICIO 
FIJO COSOS 
FOCO FOSOS 
Y FISICO 

 
 
Las obras que se realizaron para el presente libro podían involucrar ensayo, cuento, o poema 
de cualquier tipo: poema en verso, de lenguaje, visual, sonoro, videopoema, o digital. En 
estos últimos tres casos se muestra en el libro para cada obra un resumen, la partitura si la 
hubiere, fotografías de fragmentos de la obra, y un enlace QR a la obra correspondiente, que 
se encuentra disponible en un sitio de internet. En todos los casos, los autores debían 
explicitar a pie de página o en un texto aparte, ubicado después de las obras, cuáles filas y 
columnas utilizaron en las obras realizadas. 

Si los participantes armaban un texto, estaba permitido lo siguiente: en un poema en 
estrofas, podían seleccionar diferentes filas y columnas para cada estrofa. Para un cuento o 
ensayo, lo mismo, pero para cada párrafo. En general, se podía hacer eso mientras hubiera 
una división clara entre el fragmento en el cual eligieron unas filas y columnas, y el que 
utilizaba otras filas y columnas. Es decir, esto podría extenderse a un poema sonoro, 
videopoema, o poema digital. 

En el libro Química Léxica se describe la explicación lógica utilizada para el ordenamiento de 
la tabla (relacionada con la complejidad de los caracteres), y más ejemplos de poemas en 
verso y visuales, utilizando como máximo una fila y una columna (o 2 columnas, o 2 filas) de 
una tabla o de la otra. Desde ya, son solamente ejemplos, y las obras que los participantes 
han realizado son completamente diferentes entre sí y muestran su personalidad artística y 
la variabilidad del método. De hecho, resulta absolutamente sorprendente la diversidad 
formal y creativa que muestran las obras. Lo experimental del libro se debe, entre otras 
cosas, a la regla que se impuso para hacer las obras. 

Agradezco enormemente a los y las poetas que aportaron sus obras al libro, dotándolo de 
una variedad y diversidad de propuestas que vitalizan al libro y lo convierten en una obra 
única, irrepetible.

 

QUÍMICA LÉXICA:  

https://postypographika.ar/quimica-lexica 
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