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Sin embargo, ¿en qué consiste lectoescribir en psicoanálisis? 
Miller (2012), concebirá la lectura psicoanalítica como un “saber 
leer”, delimitando la tarea de la interpretación no solo al lugar 
de escucha sino también al de lectura. En este sentido, la praxis 
opera entre el habla y la escritura, entre la escucha y la lectura. 
Así, la diferencia entre tal dualismo conformará un recurso para 
partir de la palabra, pero arribar a una escritura. De este modo, 
la escucha sufre un pasaje a la lectura y de allí a la posibilidad 
de reescrituras.
Si bien la importancia de la letra y la escritura suele ubicarse en 
tiempos avanzados de la enseñanza de Lacan, puede rastrearse 
un antecedente en su retorno a Freud cuando dicta la confe-
rencia de Freud en el Siglo (1956). Allí mencionará la tradición 
hebrea que permitiría concebir la originalidad freudiana: la es-
cucha a la letra.
Considerando los aportes de Lacan de una manera no-lineal 
sino transversal, puede interpretarse la aparente paradoja de 
“escuchar” a la “letra”. Allí puede ubicarse la pauta en la que no 
solo se escucharían significantes o se leerían letras. Escuchar 
a la letra es ir más allá de lo literal. Implica ese “entre” habla 
y escritura que el sueño como rebús revela y fascina a Lacan 
desde sus inicios.
Vegh (2006), lo expone claramente: “leer a la letra es lo que se 
llama la producción de un texto” (p.29). Para el autor, lo que se 
presenta en el sueño como imágenes son significantes que se 
trasforman, a partir de la interpretación, en una letra, en una 
escritura jeroglífica. Aquí se puede observar el pasaje de la es-
cucha a la escritura que implica la operación analítica.
En el caso de Joyce y su obra, también operan entre el habla y 
la escritura, lo mismo intentó Lacan en algunas de sus produc-
ciones escritas, aquello que Hasenbalg-Corabianu (2018) deno-
minó “la restitución por escrito de la cadena sonora continua” 
(p. 168). Resuelta interesante ubicar cómo aquella irreverente 
resistencia de la escritura para volverse palabra atrapó a mi-
les de fanáticos a perderse en su producción. En este punto es 
importante distinguir lo oído de lo visto, y lo que se transporta 
por la voz o lo escrito. Esta diferencia irreductible lleva a los 
lectores de Joyce y Lacan a seguir debatiendo, décadas o siglos 
después, sobre las posibles interpretaciones de sus escritos.
Por otra parte, cabe resaltar que “el decir no se confunde con 
la voz” (p.52), ya que lo distingue su propio acto. (Soler, 2017). 
Así como la diferencia entre enunciado y enunciación diferencia 
el dicho del acto de decir, debe destacarse la importancia del 
acto de leer.
Para ubicar esta operación se tomará una noción presentada 
por una activista cultural argentina llamada María Emilia López 
(2020), que trabaja con niños y propone el verbo “lecturar” para 
diferenciar el leer de su propio acto. Según la investigadora “no 
alcanza con leer […] Lecturar es […], producir ese baño na-
rrativo, lingüístico, poético, que tiene carácter de iniciación, y 
que pone en acción profundos procesos psíquicos, intelectuales, 
afectivos, simbólicos, de los que depende en gran parte el acon-

tecimiento de convertirse en lector” (p.1).
Si bien las diferencias entre la propuesta de López y una posi-
ción psicoanalítica pueden resultar amplias, resulta de interés 
tomar este aporte para generar la producción de un verbo que 
exhiba el hecho de que el acto de leer en psicoanálisis no es 
una codificación, es una lectura que escribe, cuyo matiz poético 
convoca al analizante a transformarse también en lecto-escritor.
La referencia poética implica la posibilidad de producir discon-
tinuidad en el propio acto. En este sentido, según Vappereau 
(1998) la lectura supone un funcionamiento regular de un apa-
rato cuya apertura y cierre, se presenta como un libro que debe 
cerrarse y abrirse al pasar de página.
La posibilidad de discontinuidad que ofrece el lecturar permite 
el advenimiento de un vacío que introduzca sentido y lo reduz-
ca al mismo tiempo, un acto que conlleve una pérdida, y a su 
vez, habilite el “decir/désir”, tomando otro modo de trabajar el 
síntoma y considerando los efectos en un cuerpo alterado por el 
parlêtre (Soler, 2017, p.53).
Si bien estas bifurcaciones exceden lo que puede exponerse en 
este escrito, resulta importante mencionarlas para pensar la uti-
lidad clínica de un lecturar que porte una dimensión poética por 
su cualidad de acto y “saturación[1] reductora” de sentido, indi-
cando a la letra como operador fundamental. Esto podría indicar 
nuevos modos de articular el matema y el poema dentro de un 
campo clínico a partir del lecturar como proceso analítico, tanto 
en una intervención, como en una transmisión.
Esta complejidad presentada atrae consigo la dificultad para 
pensar el trabajo clínico si se sitúan los registros como cate-
gorías aisladas. En este sentido, Frucella en Corazón de letra 
(2016), se pregunta cómo puede hallarse una escritura o letra 
en el habla. Allí mencionará a la lalangue como la lengua más 
cercana a lo real que a lo simbólico y, a su vez, situará a aque-
llos significantes “excepcionales” como el significante de la fal-
ta en el Otro y el Nombre del Padre, para pensar la función de 
la letra: “La emergencia del concepto de letra es coherente con 
este giro: ella puede ejercer la función que llevaban a cabo esos 
significantes de excepción, establecer los límites de la deriva 
del sentido desde un territorio fronterizo, a medias simbólico y 
a medias real” (p.319).
En ese territorio fronterizo, que limite la deriva del sentido, la 
letra podría ofrecer su utilidad poética que implica una inter-
pretación tripartita donde no alcanza tomar la palabra como un 
puro significante proveniente de lo simbólico, sino rastrear el 
discurso, mediante el lecturar, hacia una intervención de al me-
nos tres registros.

El nudo y lo ilegible
Considerando la pertinencia borromea del lecturar, debe con-
siderarse la importancia de la lectura en la topología utilizada 
en psicoanálisis. En este sentido, Vappereau, en su libro Noeud 
(1997), plantea que un nudo puede ser leído y que su lectura 
será imprescindible para la posibilidad de generar posterior-
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mente una escritura[2]. Allí distinguirá el abordaje matemático 
de la escritura que tomará el psicoanálisis, donde puede situar-
se que, pese a las letras y las fórmulas que bien ha propuesto 
Lacan, el psicoanálisis no puede desprenderse de lo imaginario. 
Nuevamente, lo que conducirá a distinguir al análisis es su ca-
rácter borromeo y se plasmará topológicamente en las presen-
taciones gráficas.
Por lo tanto, podría inferirse que la dependencia de lo imagina-
rio (así como de lo simbólico y lo real) implica cierta pérdida. 
Esto puede observarse en la imperfecta “mostración” gráfica del 
plano proyectivo en psicoanálisis, el cual dos de sus puntos no 
podrán ubicarse de manera fielmente imaginaria. Precisamente, 
si las inmersiones y las puestas en plano llevan a una pérdida, 
también lo hará el proceso de lecturar. La hiancia inmutable en-
tre el habla y la escritura llevará posiblemente a un imposible de 
leer y no únicamente a un imposible de escribir. En este sentido, 
lo inefable, lo ilegible y lo imposible de escribir saltan del nudo 
de la formalización al decir en acto. Esto supone que el análisis 
se ve implicado por otra tríada además de la lacaniana: el habla, 
la lectura y la escritura (Schejtman, 2013).

Lecturar como esfuerzo de poema a partir del matema
De este modo, el lecturar como hazaña poética podría oficiar 
como vínculo entre matema y poema, permitiendo utilizar la le-
tra para la introducción de un vacío dentro de la misma escri-
tura, reduciendo el sentido y ofreciendo cortes que posean un 
estatuto topológico sobre el discurso mismo. Así, puede situarse 
que, tanto en una intervención analítica o un abordaje clínico, 
puede encontrarse un lecturar poético que se sirva del matema, 
conduciendo a pensar posteriores teorizaciones sobre la lectura 
del síntoma, sus bifurcaciones y posibles aportes al fin de aná-
lisis. Asimismo, el lecturar permite situar un abordaje borromeo 
que evita la primacía de alguno de los registros. En principio, 
esta propuesta, lejos de concluir a un punto de llegada, aspira a 
precipitar nuevas formalizaciones que logren re-escribir a partir 
de aquello que ya ha sido leído.

NOTAS
[1] Esta expresión intenta exhibir la paradoja del acto poético en tanto 

satura y vacía el sentido en simultaneidad.

[2] Debe considerarse que el orden lógico se presenta diferente al es-

tudiado históricamente, donde la lectura se consideraba primaria a la 

escritura.
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