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ste es un libro muy bien escrito, esencial para entender las historias de la 

migración y los procesos de formación de Estado en Bolivia y América Latina 

en la segunda mitad del siglo XX. Su acercamiento a la historia de la revolución 

y de la formación estatal desde un enfoque ambiental, lo constituye en un trabajo 

pionero en la historiografía boliviana, solo comparable al libro de Sarah Hines quien 

también utilizó  los recursos de la historia ambiental para estudiar las luchas por la 

propiedad y el manejo del agua en Cochabamba en el siglo XX. 

Nobbs-Thiessen analiza la migración de colonias menonitas, japoneses, 

okinawas y de campesinos-indígenas bolivianos (provenientes de los Andes) hacia los 

llanos de Bolivia que tuvo lugar después de la revolución boliviana de 1952. El autor 

posiciona la migración, la trasformación de la economía, el medio ambiente, y la 

demografía de Santa Cruz como una parte esencial para entender las políticas de la 

historia de la revolución nacional. Así, Nobbs-Thiessen arguye que la revolución –

tradicionalmente pensada en términos nacionales– fue también una historia 

trasnacional. Este libro se nutre, además de una exhaustiva revisión de fuentes escritas 

bolivianas y extranjeras consistentes en periódicos, revistas y expedientes de reforma 

agraria, de más treinta entrevistas con migrantes menonitas, un grupo –como nos 

recuerda el autor–caracterizado por su escasa huella archivística pues no participaron 

en el ejército, la educación pública o la política.  

Este libro tiene la virtud de analizar dos grupos de literatura que hasta ahora se 

han estudiado por separado: los migrantes extranjeros, por una parte, y los migrantes 

internos, por otra. Al hacer esto, Landscape of Migration nos revela paralelos 

interesantes en las estrategias que usaron estos distintos grupos para negociar con las 

elites locales y la burocracia estatal. Los recién llegados trataban de afirmar su derecho 

a la tierra haciendo alusiones a la manera en que su presencia no hacía más que ayudar 

a la grandeza y desarrollo de Bolivia. Aunque todos estos grupos enfrentaron actitudes 

xenófobas y racistas. Nobbs-Thiessen demuestra que es una historia plagada de 

contradicciones y paradojas.  Al final, las elites locales aceptaron a los migrantes 

okinawas y menonitas a quienes denominaron como “nuestros colonos” mientras que 

denunciaron y combatieron ferozmente la migración indígena y campesina boliviana 

que provenían de los andes, a quienes la prensa local no dudó en denominarlos 

invasores.  

E 
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Cada uno de los capítulos ofrece una historia de la travesía que enfrentó cada 

grupo para llegar a Bolivia. Nos habla de las distintas corrientes menonitas: canadienses, 

mexicanas, y paraguayas que se asentaron en Bolivia. Narra las travesías de las colonias 

japonesas y okinawas, así como las relaciones de conflicto y rivalidad entre ellas. Nos 

muestra, a su vez, como estos migrantes utilizaron experiencias migratorias previas 

para negociar su asentamiento en suelo boliviano. Muestra, por ejemplo, como los 

menonitas mexicanos utilizaron las estrategias que usaron con el estado revolucionario 

mexicano a principios del siglo para lidiar con el estado revolucionario boliviano.  

El autor también analiza el rol de misioneros de ordenes católicas y 

protestantes, y menonitas. Estos cooperantes religiosos comenzaron a administrar el 

mayor proyecto de colonización de la historia de Bolivia. La consolidación y creciente 

influencia de estas misiones coincidió con la instauración del neoliberalismo (a 

mediados de 1980) y con el momento en que el Estado comenzó a delegar más de su 

antiguo rol en las ONG’s. El autor subraya que, aunque existe importante literatura 

sobre este tema, notablemente estos estudios –centrados en temas de desarrollo– han 

tendido a oscurecer el carácter religioso de la colonia. Nobbs-Thiessen, por el 

contrario, subraya el papel de los religiosos protestantes en el desarrollo de la 

colonización en las tierras bajas de Bolivia como una ventana para entender el boom de 

estas organizaciones en toda América Latina. El autor nos invita a reflexionar en una 

nueva paradoja: a medida que Bolivia y America Latina se secularizaba, y marcaba su 

distancia con la iglesia católica, lo que se produjo fue un aumento espectacular de la 

actividad protestante al servicio del Estado.  

El ultimo capitulo nos habla de una de las ultimas corrientes menonitas que 

llegaron al país al lado de también una semilla migratoria proveniente del Asia: la soya. 

Hoy, la soja representa la mayor parte de los ingresos de exportación de Bolivia después 

del gas natural, lo que supone un profundo impacto en la economía y la ecología de las 

tierras bajas bolivianas. Nobbs-Thiessen nos recuerda que ésta no es solo una historia 

nacional sino también la historia de la región. Pues la soya se asentó en Brasil, Bolivia, 

Argentina and Paraguay y hoy esta región produce la mayor parte de la soja del mundo. 

La historia de la soya, contrasta con la historia de la hoja de coca otro producto 

que también prosperó en los ochentas. El autor nos habla del marcado contraste que 

recibió la producción de soya, explícitamente vinculada a la producción agroindustrial 
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moderna e identificaba con los cruceños ricos, los menonitas y los colonos de Okinawa 

mientras se vinculaba el cultivo de la coca y la producción de cocaína a los indígenas 

andinos asociada, mediante referencias codificadas o acusaciones abiertas, a la 

criminalidad.  

Una de las ultimas paradojas a la que nos invita a pensar el autor es que la 

modernización agrícola, la expansión de la frontera agrícola, la articulación de la 

producción agricola con los mercados internacionales tan largamente ambicionados 

por los gobiernos bolivianos a lo largo del siglo XIX y XX vino de la mano de 

comunidades tradicionales religiosas movilizadas a carroza y caballo. A su vez estas 

comunidades y sus prácticas, desconocedoras del medio ambiente al que se 

enfrentaban, son co-responsables del desastre medioambiental que enfrenta Santa 

Cruz desde fines de 1980.  
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