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Resumen:
La misión San Francisco del Laishí fue fundada por la orden franciscana en 1901 en Territorio Nacional de Formosa. 
Como propósito general de la investigación, nos interesa comprender las características de la educación para los qom 
reducidos en la misión. Para esta presentación nos abocamos a identificar y caracterizar las situaciones de contacto 
con la escritura que se generaron allí.
Para comprender estas situaciones, caracterizamos la Misión en los aspectos significativos para el tema e 
identificamos los dominios en los cuales tuvieron lugar. Los conceptos situaciones de escritura y dominios, 
corresponden a la antropología de la escritura (Cardona, 1999).
El corpus de fuentes principales está constituido por informes y memorias de franciscanos, informes de funcionarios 
nacionales (Dirección de Tierras y Colonias y Departamento Nacional del Trabajo), y el Reglamento de las Misiones 
Franciscanas (1914). El año de cierre, 1916, obedece a la disponibilidad de fuentes consultadas, por lo demás 
suficientes para comprender los rasgos principales de la Misión en el tiempo inicial de su creación y desarrollo.
Hemos identificado contactos en el dominio laboral o de las transacciones económicas, el político y de las leyes, el de 
la instrucción formal y el religioso. Las fuentes consultadas dieron cuenta de la preponderancia del primero de los 
dominios mencionados, y de una consiguiente diversidad de situaciones, portadores, tipos de contenidos, usos 
vinculados con el trabajo de los qom y con las transacciones económicas. Esto se explicaría por la centralidad que 
ocupó el trabajo indígena en el proyecto misional.
A modo de hipótesis sostenemos que los qom aparecen como portadores de los textos y el rol activo (de leer y 
escribir) es fundamentalmente de los misioneros, también de los maestros laicos en el caso de la escuela. Si bien hay 
indicios de qom adultos y niños que tenían habilidades de escritura y lectura en castellano, y de cálculo.
Hay evidencias del conocimiento de los qom acerca de la importancia y los usos de la escritura, cuando reclaman 
títulos de propiedad de la tierra o como portadores de salvoconductos.
La escuela aparece como un lugar de contacto y aprendizaje, en libros, cuadernos y láminas. Leer y escribir, en 
castellano, es parte de los saberes elementales. Pero parece ser poco frecuentado por la infancia, al menos siguiendo 
la ambivalencia de las fuentes.
Dado el predominio que surge del dominio económico, encontramos referencias abundantes acerca de libretas y vales 
de cuenta corriente; registros de operaciones de compra y venta/debe y haber; tablas de asiento de tipos, tiempos de 
trabajo, producción y jornales discriminadas por hombre, mujer y niños; planillas de organización y control del trabajo 
de cada indígena.
Es decir que si bien esta escritura se desarrollaba en una misión, sus usos no eran específicamente religiosos sino los 
necesarios para llevar las cuentas en los almacenes y los emprendimientos agroindustriales.
En el oficio religioso, la oralidad pareciera desplazar a la escritura que es soporte de aquella. Descripciones del oficio 
religioso muestran franciscanos que leen y explican textos que los qom escuchan.
La insistencia en el uso del castellano y la desvalorización del qom es rasgo propio del proyecto misional franciscano 
en curso. Dejamos mencionado que no es una política uniforme para las misiones que se instalaron en la región.
Con este trabajo pretendemos aportar a la historia de la educación para pueblos indígenas del Chaco argentino, y a la 
puesta en valor de ámbitos no escolares para encarar investigaciones que permitan comprender los modos complejos, 
diversos y conflictivos por medio de los cuales estos pueblos se contactaron con la cultura escrita a principios del siglo 
XX, en el marco de procesos conflictivos de relacionamiento con organizaciones religiosas, grupos económicos y el 
Estado nacional.
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