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It reflects on the territorial recovery struggles of indigenous peoples of Costa Rica and how since the recovery of their lands, the 
waters, springs, streams and rivers have been protected, helping to clean up the waters of the Diquis River, known as Terraba river. 
The article shows different views of this river that has historically been accompanied by the indigenous reservation. It comments 
on the environmental and social problems suffered by indigenous peoples, as well as on the importance of their recent autono-
mous struggles in defense of their lands, forests and waters.
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Se reflexiona sobre las luchas de recuperación territorial de pueblos indígenas de Costa Rica y cómo desde la recuperación de 
sus tierras, las aguas, las nacientes, las quebradas y los ríos, han sido protegidos, lo cual ha ayudado al saneado de las aguas del 
río Diquís, conocido como río Térraba. El artículo aporta fotografías que muestran diferentes vistas del río que históricamente ha 
estado acompañado del resguardo indígena. Se comentan las problemáticas ambientales y sociales que sufren los pueblos indí-
genas, así como la importancia de sus recientes luchas autonómicas en defensa de sus tierras, bosques y aguas. 

Palabras clave: protección del agua; río Diquís; recuperación territorial indígena; regeneración natural; autonomía indígena.
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¿Por qué se perdió el río Diquís?

Se presentaron grandes invasiones de la acti-
vidad humana alrededor de sus aguas. Es así 
que el río Diquís, también conocido como río 
Térraba, ha sido referente de la biodiversidad 
de la zona sur de Costa Rica, recorriendo cien-
tos de kilómetros que lo conectan desde su 
nacimiento en lo alto del cerro Chirripó hasta 
su desembocadura en el litoral Pacífico, a tra-
vés del humedal Térraba-Sierpe. Es cuna de 
un variado ecosistema de flora y fauna que le 
acompaña en medio de las cordilleras, llanuras 
y filas montañosas entre las que se busca ca-
mino hacia el océano; recogiendo aguas de al 
menos 40 ríos que le sirven de afluentes. 

Figura 1 
 El río Diquís visto hacia el territorio indígena 

Térraba 

Nota. Fotografía de Juän, CICDE, abril 2022.

Esta diversa actividad humana ha tenido la 
característica de ser expansiva con el paso de 
los años en medio del siglo XX, cambiando la 
relación ancestral entre el río y sus antiguos 
cuidadores humanos: los pueblos indígenas. 

De esta manera, existen tres momentos en la 
historia del río Diquís respecto de su relación 
con las sociedades y culturas humanas. 

Figura 2 
Inicio del atardecer reflejado en aguas del río 

Diquis en Térraba

Nota. Fotografía de Juän, CICDE, abril 2022.

Uno primero en el que los pueblos origina-
rios le custodiaban por medio del respeto a 
su equilibrio natural y en seguimiento al cui-
dado que según Diqsukra -el dueño del río y 
su espíritu cuidador-, le gusta. Un cuido ba-
sado en la pesca responsable y solidaria, así 
como en la preservación de los bosques que 
le sirven de sostén para sus aguas. Durante 
esta relación se dice que lo han habitado di-
ferentes peces, entre los que se recuerdan, 
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el pargo, el tronador, el robalo, el guapo, el 
palometa, la bojarra, la risuaca, la machuca, 
además de lagartos, tortugas, camarones y 
muchas aves. 

Así se estableció una relación de mutua con-
vivencia en la que los antepasados constru-
yeron sus comunidades en sus riberas, y se 
movilizaban en sus aguas mediante botes de 
canalete que les permitían viajar y comerciar 
hasta las llanuras de Palmar y más abajo has-
ta Puerto Cortés. Durante miles de años, los 
pueblos originarios cohabitaron sus orillas, 
utilizaron sus aguas como bebida de las per-
sonas y sus animales, así como para el riego 
en temporada seca, el aseo de los alimentos, 
los utensilios y la vestimenta, según cada pe-
ríodo histórico. 

La relación de la que se tiene memoria, según 
recuerdan los actuales pueblos indígenas 
que le rodean en sus pendientes y riberas, 
aún hasta el siglo XIX y algunas décadas del 
siglo XX, se seguía manteniendo incólume, 
por el cercano vínculo entre el río Diquís y los 
pueblos indígenas cabécar, bribri, boruca y 
brörán-térraba, que aún les siguen acompa-
ñando en su curso fluvial. 

Esta primera relación histórica fue interrumpi-
da por la llegada de las sociedades no-indí-
genas, el Estado y el mercado, que con ma-
yor fuerza se acercaron a la zona luego de 
construida la carretera Interamericana Sur 
hacia la década de 1960. Sin embargo, ésta 
no fue la primera gran intervención ya que, 
desde 1939, sus tierras vecinas habían sido in-
vadidas por la United Fruit Company (UFCo) 
que, talando árboles por miles de hectáreas 
en sus llanuras y planicies, cambiaron el há-
bitat oriundo de especies animales y florales, 
dando paso a kilómetros de plantaciones ba-
naneras cerca del Diquís.

Figura 3 
Mirada de puente alrededor del río Diquís en 

carretera sentido territorio brörán de Térraba hacia 
el centro de Buenos Aires, sur de Puntarenas 

Nota. Fotografía de Juän, CICDE, abril 2022.

Esta segunda relación intervencionista pro-
ducto del supuesto “progreso” del país, hizo 
que los linderos del río fueran cubiertos por 
agrotóxicos que indiscriminadamente se 
chorreaban cerca de sus quebradas y ríos 
afluentes, situación que fue agudizándose en 
la década de 1970 cuando la palma africana 
sustituyó las otrora plantaciones de banano; 
antecedente para que luego, en la década 
de 1980, los suelos cercanos del Diquís fue-
ran cubiertos con el monocultivo de la piña a 
cargo de la multinacional empresa PINDECO. 
Hoy su principal amenaza forestal.
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Cercano a la llegada de PINDECO, el llama-
do “desarrollo” de la modernidad industrial 
hizo que el río Diquís fuera objeto de cálcu-
los económicos con interés en represar sus 
aguas para la generación de energía eléc-
trica con los proyectos hidroeléctricos PH 
Boruca y PH Diquís. 

No obstante estas amenazas, la pervivencia 
de los pueblos indígenas en sus laderas y al-
rededores ha impulsado su conservación y 
pese a los continuos procesos de usurpación 
de las tierras originarias, la expulsión de fa-
milias indígenas le siguen cuidando y dando 
la lucha por su sostenibilidad, a la vez lucha 
de pervivencia de los mismos pueblos cabé-
car, bribri, boruca y brörán que le rodean, así 
como del río mismo, sus aguas y el diverso 
ecosistema que nace y crece naturalmente. 

Esta segunda relación no solo ha sido dañi-
na para la plenitud del río Diquís, sino de los 
mismos pueblos indígenas, que usurpados 
de sus tierras también son vulnerabilizados 
socialmente.

¿Qué les ha pasado a los pueblos 
indígenas que han sido cuidadores 
del Diquís?

Han sido invadidos en sus territorios, persegui-
dos culturalmente, invisibilizados políticamen-
te y alejados del bienestar social. Los pueblos 
indígenas en las riberas del Diquís han sufrido 
el despojo y maltrato por finqueros no-indíge-
nas que en décadas recientes han invadido los 
territorios de Ujarrás, Salitre, Cabagra, Térraba, 
Boruca y Curré. Siendo, junto con China Kichá, 
los territorios indígenas que están en lucha de 
resistencia por sus tierras y sus aguas, entre 
ellas las que recorren desde los afluentes y el 
cauce central del río Diquís. 

Los pueblos defensores de sus territorios 
también afrontan condiciones sociales ad-
versas, con índices de insatisfacción de ne-
cesidades de 85% para el caso brörán y de 
60% para el pueblo boruca. Se suma que, del 
porcentaje global de la realidad de los 24 te-
rritorios indígenas del país, solo cerca de 7% 
de las personas jóvenes estudiantes acaban 
la educación secundaria; sumándose proble-
mas por el escaso acceso a servicios de salud 
y equipo médico, inadecuada infraestructura 
vial, deficiencias en el acceso a vivienda, falta 
de conocimiento digital, entre otros factores. 

También afrontan dificultades en cuanto al 
acceso al agua potable por medio de acue-
ductos en sus viviendas y que, según datos 
censales, para el caso de los ocho pueblos in-
dígenas de Costa Rica, se registra un acceso 
satisfactorio promedio de 43,8%; siendo más 
grave en el pueblo térraba con apenas 16%, 
el pueblo cabécar con 15,8% y en los territo-
rios ngäbes con 31,8%.

Figura 4 
Recorrido del río Diquís hacia el sur de Costa Rica 

con fondo de la cordillera de Talamanca

 Nota. Fotografía de Juän, CICDE, abril 2022.
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Las condiciones de desprotección social cita-
das son consecuencia directa de los históri-
cos procesos de usurpación no-indígena de 
las tierras y territorios indígenas. Un proceso 
de quingentésimas raíces, antecedidas desde 
la invasión europea a las tierras amerindias y 
los violentos siglos de conquista y coloniza-
ción (XV – XIX), así como su continuidad con 
el inicio del período Republicano y las expre-
siones modernas de Estado y Capitalismo de 
los siglos XX y XXI. 

Todo este estructurado contexto de despojo 
de tierras indígenas ha expulsado fuera de 
sus territorios a cerca de 60% de la pobla-
ción indígena de Costa Rica. Lo anterior, ha 
generado que la problemática de la tierra 
indígena presente desproporciones en la te-
nencia donde, para el caso de los territorios 
de Térraba, Curré y China Kichá, solo cerca de 
20% de la posesión es indígena brörán, bo-
ruca y cabécar, respectivamente; lo cual evi-
dencia un histórico despojo territorial. 

Así, los 24 territorios indígenas del país pa-
decen de la usurpación de finqueros no-in-
dígena, quienes -siendo principalmente 
comerciantes de ganadería extensiva- han 
deforestado los bosques y los han sustituido 
por amplísimas extensiones de pasto. 

Es lamentable que no haya suficiente con-
ciencia sobre el mal que se le causa a la na-
turaleza y a la explotación de los suelos que, 
una vez sedimentados, llevan contaminación 
a las aguas ya mermadas por la corta de ár-
boles por parte de no-indígenas que han 
volcado los bosques alrededor de los ríos y 
nacientes de los territorios indígenas.

Positivamente, la situación desde al año 2010 
ha comenzado a revertirse con las recupe-
raciones indígenas de sus tierras/territorios, 

mediante luchas no violentas que han de-
vuelto las tierras a sus clanes.

¿Cuál es la valor de las 
recuperaciones de tierras indígenas 
alrededor del Diquís?

El valor se mide en bienestar humano y de 
la Naturaleza, pues aparte de haber posibili-
tado el retorno de los descendientes de los 
pueblos originarios a las tierras de sus ante-
pasados, las recuperaciones directas de tierra 
impulsadas autónomamente por indígenas 
en los territorios de Salitre, Cabagra, Térraba 
y China Kichá, han cambiado la historia, han 
hecho justicia y le han dado más vida a los 
ríos y a los bosques. 

Figura 5 
Quebrada Crun Di afluente del río Diquis, en 

territorio recuperado en Térraba

Nota. Fotografía de Juän, CICDE, abril 2022.

Por ejemplo, en Salitre se ha recuperado más 
de 11% del territorio, mientras que en Térraba 
los 15 kilómetros de carretera que bordean 
la ribera del río Diquís están hoy en posesión 
de familias brörán pertenecientes a sus tron-
cos de parentesco e identidad como pueblo; 
esto debido a que las tierras liberadas en las 
recuperaciones de Crun Shurín, Crun Dubón, 
Crun Di, Crun Yaigo y finca San Andrés,  están 
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siendo sustituidas por cultivos y floreadas en 
forma autónoma por decenas de familias del 
pueblo brörán que han recuperado parte del 
territorio indígena Térraba; así se contabili-
zan más de 2500 hectáreas recuperadas, ante 
prácticas finqueras no-indígenas de ganadería 
extensiva. Lo anterior, ha permitido el cuido 
de cerca de 30 nacientes y quebradas de agua 
que nutren el histórico y ancestral río Diquís. 

La tercera relación, producto de la lucha por las 
tierras en Térraba, trazó una relación de pro-
tección de las aguas del río Diquís. Las recu-
peraciones de territorio en Cabagra y Salitre 
también suman a la recuperación natural de 
este gran río, y aunque los dos territorios bri-
bris no colindan directamente con la ribera 
del Diquís, sino que le alimentan desde los ríos 
que descienden desde las altas montañas de 
sus territorios, añaden también acciones sana-
doras de aguas mediante la recuperación de 
las quebradas cuyos alrededores están en re-
generación forestal, producto de los esfuerzos 
indígenas por rescatar las tierras, la  flora y la 
fauna que habitan sus bosques. 

De esta manera, las luchas territoriales indí-
genas son parte autónoma de una acción po-
lítica ratificadora sobre el agua y la naturaleza 
que se lleva a cabo desde cada una de las 45 
recuperaciones de tierra/territorio en Salitre, 
lo que ha propiciado la limpieza de sus ríos 
Blödi y Aköm.

Así también ha sido el proceso del cuidado 
del agua por las recuperaciones de Brazo de 
Oro y Palmira del territorio bribri de Cabagra, 
el cual ha permitido proteger a más de cinco 
nacientes y más de cinco quebradas que se 
topan con el caudaloso río Cabagra -afluen-
te del río Coto -, que uniendo sus aguas des-
emboca en el río Diquís, nombrado entonces 
como río Grande de Térraba.

Figura 6 
Río Diquís saliendo del territorio indígena Térraba y 
entrando hacia el territorio indígena brunca Curré, 

vista desde el puente Paso Real

Nota. Fotografía de Juän, CICDE, abril 2022.

Con base en lo expuesto, se comprende que 
la recuperación del río Diquís es parte suma-
ria de la lucha de diferentes pueblos indígenas 
de la zona sur del país, especialmente los que 
se ubican en su ribera en el cantón de Buenos 
Aires de Puntarenas. A todas luces, la lucha in-
dígena por las tierras implica una batalla por 
el agua, siendo la actual relación entre culturas 
humanas con el río Diquís, una relación que, 
por medio de la autonomía indígena, está di-
rigida al resguardo de sus aguas, árboles, ojos 
de agua y  nacientes;  dirigida a la protección 
de  la vida.
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