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RESUMEN ABSTRACT

El objetivo principal de este texto ha sido reflexionar so-
bre la construcción de la ontología ecopolítica del riesgo 
por inundación en la población indígena Tepehua, que 
se ubica en el municipio de Huehuetla Hidalgo, México. 
A partir del enfoque de la ecología política relacional, se 
discuten algunas ideas sobre las condiciones de vulnerabi-
lidad de esta población en ese lugar y cómo estos sujetos, 
a través de un conocimiento socioculturalmente acumu-
lado sobre el territorio que habitan, definen las causas y 
consecuencias de vivir cerca del río Pantepec, el cual cada 
temporada de lluvias amenaza con desbordarse y destruir 
su patrimonio labrado por generaciones. Se identificó 
que la principal estrategia para hacer frente a las posibles 
inundaciones es la práctica de rituales, como el ritual a 
la Sirena. Para todo ello, se hizo una investigación docu-
mental, recorridos y observaciones de campo y, se recu-
peraron testimonios de informantes clave. Finalmente, se 
aportan otros elementos heurísticos para el análisis de los 
riesgos socioambientales y su relación con el conocimien-
to indígena no sólo en México, sino en América Latina.   

The main objective of this article has been to reflect on 
the construction of the ecopolitical ontology of flood risk 
in the Tepehua indigenous population, which is located 
in the municipality of Huehuetla Hidalgo, Mexico. From 
the approach of relational political ecology, some ideas 
are discussed about the conditions of vulnerability of this 
population in that place and how these subjects, through 
a socioculturally accumulated knowledge about the terri-
tory they inhabit, define the causes and consequences of 
living near the Pantepec river, which every rainy season 
threatens to overflow and destroy its heritage carved for 
generations. It was identified that the main strategy to 
deal with possible floods is the practice of rituals, such as 
the Siren ritual. For all this, a documentary investigation, 
field trips and observations were made, and testimonies 
from key informants were recovered. Finally, other heu-
ristic elements are provided for the analysis of socio-en-
vironmental risks and their relationship with indigenous 
knowledge not only in Mexico, but in Latin America.

PALABRAS CLAVE: riesgo por inundación; conocimiento 
indígena; ritual; México.

KEYWORDS: flood risk; indigenous knowledge; ritual; 
Mexico.

Introducción
En la Declaración de las Naciones Unidas sobre 

los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2008) 
se reconoce que las culturas, las prácticas tradiciona-
les y los conocimientos indígenas son fundamenta-
les para alcanzar el desarrollo sostenible. Para ello, 
los Estados deben implementar las políticas o los 
programas adecuados que ayuden a estos grupos a la 
protección y conservación de la naturaleza, así como 

de sus territorios, en relación con muchos temas, tal 
es el caso de la gestión de riesgo de desastres. 

De ahí que, en el Marco de Sendai para la Re-
ducción de Riesgo de Desastres 2015-2030 (Sen-
dai, 2015) y desde el Grupo Intergubernamental de 
Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) (IPCC, 
2020), se menciona que los gobiernos no solo deben 
liderar, coordinar y regular la gestión de riesgo de 
desastres, también resulta necesario que recuperen 

DOI: https://doi.org/10.15446/ga.v24n2.96153

Gestión y Ambiente 24(2), 96153, 2021

https://orcid.org/0000-0002-3054-7993
https://doi.org/10.15446/ga.v24n2.96153


O. A. Castillo-Oropeza

2 Gest. Ambient. 24(2) 2021

e integren en dicho proceso los conocimientos y la 
experiencia de los pueblos indígenas, porque son 
determinantes, junto con los conocimientos cientí-
ficos, para la evaluación de riesgo de desastres y la 
ejecución efectiva de planes o mecanismos de alerta 
temprana, particularmente a nivel local. 

Recientemente, algunos autores discuten la re-
lación entre reducción de riesgo de desastres y co-
nocimientos indígenas, desde diferentes enfoques y 
encuadres metodológicos discuten cómo construyen 
dicho conocimiento, si logran integrarse o no a las 
políticas de reducción de riesgos en diferentes países 
como Indonesia, Nueva Guinea, Filipinas o Zimba-
bwe (Kelman et al., 2012; Dube y Munsaka, 2018; 
Lambert y Scott, 2019; Zulfadrim et al., 2019). 

En ese sentido, este texto pretende contribuir a 
dichas discusiones desde una perspectiva diferente, 
la pregunta central que nos sirve de guía, ¿De qué 
manera se construye la ontología ecopolítica del 
riesgo en la población indígena Tepehua, en el mu-
nicipio de Huehuetla-Hidalgo, a través del ritual a 
la Sirena? Para ello, se hace uso del enfoque de la 
ecología política relacional, que sirve para analizar 
las causas de fondo del asentamiento de estos suje-
tos a orillas del Río Pantepec y, cómo su experiencia 
y percepción en este territorio ha posibilitado la acu-
mulación de un conocimiento socioculturalmente 
construido sobre el riesgo por inundación (Douglas, 
1996; Oliver-Smith, 2002), el cual adquiere sentido 
en el desarrollo de prácticas concretas como el ritual 
a la Sirena, quien provoca o no la presencia de lluvias 
intensas y, por lo tanto, el posible desbordamiento 
del afluente.

Finalmente, para dar respuesta a la pregunta y al-
canzar nuestros objetivos, se hizo una investigación 
documental sobre literatura especializada, recorridos 
y observaciones de campo, revisión de documentos 
oficiales, se recuperaron los testimonios de varios 
informantes clave, se usaron fotografías y sistemas 
de información geográfica para localizar el área geo-
gráfica de estudio. Con la finalidad de aportar otros 
elementos heurísticos para el análisis de los riesgos 
socioambientales y su relación con el conocimiento 
indígena en clave de ecología política relacional, no 
sólo en México, sino en América Latina.

Ecología política relacional y ontología 
ecopolítica del riesgo

En el mundo, la ecología política es un campo de 
estudio y de acción bastante amplio, en constante 
replanteamiento, multi e interdisciplinario, la ecolo-
gía política “(…) puede entenderse como una suerte 
de paraguas bajo el cual conviven varias tradiciones 
y líneas de investigación política y ecológica que 
comparten ciertas preocupaciones ético-políticas e 
intelectuales” (Bebbington, 2007, p. 26).

De acuerdo con Martín y Larsimont, hay al me-
nos tres grandes perspectivas de ecología política 
que se han desarrollado de forma paralela y con 
poco diálogo entre sí: la anglosajona, francófona y 
latinoamericana. Desde sus diversas áreas de interés 
aportan conceptos, metodologías o formas y políti-
cas de acción, que podrían vincularse y retroalimen-
tarse para un mejor entendimiento cosmopolita 
sobre las distintas socionaturalezas (véase Martín y 
Larsimont, 2016).

En América Latina, los estudios de ecología po-
lítica son numerosos y analizan diversos temas. Por 
una parte, los conflictos socioambientales y las dis-
putas por el territorio, debido a la imposición y los 
despojos que provocan actividades económicas ex-
tractivistas como la minería, la construcción de re-
presas, los parques eólicos, los enclaves turísticos o 
la agroindustria. Por otra, la memoria biocultural de 
los pueblos indígenas y sus acciones de cuidado o re-
sistencia ante la destrucción de su entorno, el cambio 
climático y su lectura indígena-feminista, así como 
los saberes ambientales y los diferentes tipos de on-
tologías (véase Durand et al., 2011; Toledo, 1992; 
Ulloa, 2019). Por ejemplo, en México encontramos 
en mayor o menor medida una confluencia de este 
tipo de análisis, tanto en ámbitos rurales-indígenas 
como, recientemente, en espacios urbanos centrales 
y periféricos (Toledo, 1992; Durand et al., 2011).

En esta ocasión, nos interesa plantear desde la 
ecología política relacional que en el estudio de los 
procesos socioambientales como procesos sociopo-
líticos, territoriales y socioculturales convergen dos 
cuestiones, no necesariamente entrelazados por un 
principio de causalidad, sino por las propias circuns-
tancias en las que se manifiestan (Castillo, 2020). 
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La ecología política relacional permite compren-
der de qué manera se presentan las relaciones de 
poder político-económicas entre determinados 
grupos (gobiernos, capital o intermediarios, etc.) 
que inciden en la transformación/sobreapropiación 
de la naturaleza, el territorio y, a su vez, cómo se 
producen las desigualdades, injusticias, sufrimien-
tos y acciones socioambientales a distintas esca-
las. Pero también, en un plano horizontal, se trata 
de reflexionar sobre las formas en que los sujetos 
construyen su propia existencia cotidiana en vín-
culo con sus naturalezas y territorios, lo cual hace 
preguntarnos, por ejemplo, sobre el sentido y la 
importancia de los rituales en tanto prácticas que 
reproducen una ontología, es decir, una posición 
simbiótica (humano-no humano) y política frente 
al mundo, ante los actuales escenarios de despojo 
material e inmaterial, tal es el caso de los grupos o 
comunidades indígenas, no solo en México sino en 
América Latina (Castillo, 2020).  

De esta manera, la ecología política relacional nos 
abre la puerta a un escenario de lucha por la desna-
turalización de la relación sociedad-naturaleza (Leff, 
2006; 2019), para comprenderla desde un enfoque 
sociopolítico y problematizar las causas de fondo, 
las consecuencias diferenciadas de los cambios so-
cioambientales para los sujetos menos favorecidos, 
pero al mismo tiempo, pensar sobre la formación de 
sus diversos saberes y ontologías ecopolíticas en di-
ferentes contextos.

Estas ontologías son en sí mismas un cuestiona-
miento a la preponderancia ontológica de la mo-
dernidad occidental, como un tipo de pensamiento 
en el cual la naturaleza y la sociedad se consideran 
como elementos separados en un orden jerárquico, 
comandado por la especie humana que minimiza 
la importancia de otros seres, objetos, animales o 
plantas en la construcción del mundo (Viveiros de 
Castro, 2003; Escobar, 2010; Descola, 2012; Ruiz 
y Del Cairo, 2016; Gudynas, 2019). Por lo tanto, 
la “(…) comprensión de este tipo de ontologías re-
quiere de pensar en multiplicidades, no en binaris-
mos que imposibilitan acercarse a la complejidad de 
socionaturalezas heterogéneas. En el entendido, de 
que hay otras definiciones o conocimientos sobre lo 

real, resultado de las maneras en cómo los huma-
nos entretejen su coexistencia y definen su carácter 
político en relación con los no humanos” (Castillo, 
2020, p.  35). 

Los no humanos en las sociedades no occidenta-
les “(…) se hacen presentes de diversas maneras (en 
forma directa, o por intermediarios, como por ejem-
plo chamanes o líderes religiosos). Como la comu-
nicación es posible o la expresividad es reconocida, 
esos entes no humanos inciden sobre las discusiones 
políticas” (Gudynas, 2014, p. 11). En ese sentido, 
los grupos indígenas “(…) sienten y entienden sus 
mundos (…) políticamente con los no-humanos” 
(Gudynas, 2014, p. 7).

De tal forma que, cuándo hablamos de las ontolo-
gías ecopolíticas de los pueblos indígenas nos referi-
mos al cúmulo de relaciones-coexistencias que estos 
sujetos crean y reproducen por generaciones con su 
territorio y todos los no humanos que lo compo-
nen. Aquí se entiende que la ontología ecopolítica 
del riesgo es todo lo referente a sus conocimientos, 
sentires, acciones y discursos, frente a la posibilidad 
o no de que ocurra un desastre, que encuentran eco 
en prácticas concretas, como los rituales. 

Finalmente, se trata de vínculos y acciones que 
antes de definirse como socioculturales, son políticas 
no porque dominen y ejerzan algún tipo de violencia 
o poder sobre su entorno y sus pares, sino porque 
los define como sujetos con poder de pensamien-
to, sentimiento, decisión y acción frente a su propio 
destino y los procesos socioambientales que lo cru-
zan, los cuales se encuentran determinados por las 
acciones avasallantes de diferentes grupos de poder 
estatales o privados que, a su vez, los invisibilizan, 
deslegitiman y niegan.

Metodología
La estrategia metodológica que se implementó en 

esta investigación fue en varias etapas y preponde-
rantemente cualitativa. Primero se hizo una investi-
gación documental sobre la literatura especializada 
que se ha publicado en los últimos 10 años en revis-
tas indexadas internacionales, libros y capítulos de 
libros sobre temas de ecología política en América 
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Latina, ontologías indígenas en relación con la natu-
raleza y el territorio, así como de otros textos que se 
enfocaran en problematizar la relación entre ritual, 
riesgo y desastre. 

Posteriormente, se revisaron algunos textos aca-
démicos histórico-socioantropológicos para com-
prender el modo de vida de la población indígena 
Tepehua y las causas de su ubicación en el municipio 
de Huehuetla, al igual que sus prácticas sociocultu-
rales relacionadas a la ritualidad. Asimismo, se con-
sultaron documentos y datos oficiales para conocer 
de manera general algunas características sociode-
mográficas como: población total actual y el nivel de 
marginación de las colonias (o barrios) que se ubi-
can cerca del río Pantepec, para saber quiénes son las 
personas que se encuentran en riesgo de inundación. 

De igual modo, entre los meses de marzo y mayo 
de 2020 se llevaron a cabo recorridos y observacio-
nes de campo en dicho lugar, para hacer el recono-
cimiento de esos territorios y establecer el primer 
contacto social. En este proceso fue de vital impor-
tancia la ayuda de algunos colaboradores que son 
originarios de Huehuetla, su interés en este proyecto 
fue determinante para que se lograran las primeras 
conversaciones informales con diferentes sujetos. 
Todos los datos y anotaciones se registraron en un 
diario de campo. 

Después, se aplicaron 10 entrevistas semiestruc-
turadas a varios informantes clave, en particular a 
quienes han organizado y participado en el ritual a 
la Sirena, son en su mayoría gente de la tercera edad, 
en específico al curandero del pueblo -tal como él 
se define- y otras personas que participaron en va-
rias ocasiones en dicha práctica, para conocer qué es 
la Sirena, cómo se desarrolla el ritual, qué significa-
dos y simbolismos lo componen y de qué manera 
es una estrategia de parte del pueblo Tepehua para 
prevenir el riesgo por inundación y el posible de-
sastre. También se contactó a un informante de la 
administración pública local, para saber su opinión 
sobre el ritual y, en concreto, qué se hace desde el 
gobierno municipal frente al riesgo por inundación 
en este lugar. Las entrevistas duraron entre cuarenta 
minutos y una hora, se hicieron en varias sesiones, se 
grabaron y codificaron respectivamente.

El riesgo por inundación en Huehuetla
El municipio de Huehuetla forma parte de lo que 

se conoce como la región Otomí-Tepehua, la cual la 
componen también otros municipios como Tenango 
de Doria, San Bartolo Tutotepec, Metepec, Acaxo-
chitlán y Agua Blanca de Iturbide. En Huehuetla, 
hay una población total de 22.864 habitantes, de los 
cuales 11.830 son mujeres y 11.016 hombres y, poco 
menos de la mitad de la población, el 46,0%, habla 
algún idioma indígena, entre los que destaca el Te-
pehua (INEGI, 2021) (Figura 1).

Son lugares anclados en la Sierra Madre Oriental 
de México, muy ricos en vegetación, en fauna, están 
compuestos por múltiples ecosistemas. Sin embargo, 
de acuerdo con datos oficiales, el índice de margina-
ción social en estos municipios es alto y muy alto, 
Huehuetla tiene un índice muy alto (CONAPO, 
2015). Para enfrentar esta realidad contradictoria, el 
gobierno municipal en el Plan Municipal de De-
sarrollo (2020-2024), plantea que es necesario re-
tomar y hacer cumplir los objetivos de la Agenda 
2030, a partir de la ejecución de políticas públicas 
que reduzcan la situación de precariedad social en 
la que se encuentra la población y que impulsen el 
desarrollo sustentable (Gobierno del Estado de Hi-
dalgo, 2020).  

Ante las buenas intenciones gubernamentales, 
hay un peso determinante de la realidad histórica y 
socioambiental de este lugar, de la población indí-
gena que lo compone y de sus percepciones y cono-
cimientos socioculturalmente construidos (Douglas, 
1996; Oliver-Smith, 2002) sobre el territorio, la na-
turaleza y cualquier otro tipo de no humanos, los 
cuales son las piedras angulares de su reproducción 
sociocultural, pero también de su existencia y, por 
lo tanto, de su posicionamiento político ante cual-
quier situación o proceso, por ejemplo el riesgo por 
inundación. 

En ese sentido, cabe mencionar que por este mu-
nicipio atraviesan dos grandes afluentes de agua, 
el río Pantepec y el río Beltrán, además de otros 
pequeños arroyos. A una distancia de 500 metros 
aproximadamente del río Pantepec se encuentran 
algunos asentamientos humanos como la colonia 
Aztlán, la colonia la Ribera o la colonia Nueva y la 
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plaza pública principal del municipio. Estas colonias 
presentan un grado muy alto de marginación social 
que está relacionado a la falta de educación, de ser-
vicios (agua, alcantarillado, salud, energía eléctrica) 
y de seguros contra riesgos de desastre, entre otros 
(Figura 2).

La población indígena Tepehua habita esos espa-
cios por generaciones, pero no ha sido siempre por 
elección, sino que se debe a un proceso histórico de 
desplazamiento y expulsión hacia la periferia de la 
zona centro del municipio, en donde se encuentra 
la población de mayores ingresos, los representantes 
del clero católico, los herederos de terratenientes que 
siguen teniendo un mayor poder de participación 
y acción en los procesos políticos formales a nivel 
local, además de una amplia legitimación político-
económica hacia estos grupos sociales (Figura 3). Al 
respecto, se comenta:

Nosotros los tepehuas nos asentamos en este lugar 
desde hace mucho tiempo, nuestros antepasados lle-
garon, se asentaron en las partes bajas y altas según 
querían. Nos cuentan los que nos antecedieron que 
muchos se ubicaron en las orillas de lo que ahora es 
el Pantepec, otros en las partes altas y planas. Después 
esto se fue poblando, así ahora se ve el barrio Aztlán y 
otros barrios, la gente de menos dinero fue poblando 
esos lugares y la gente de más recursos fue poblando 
el centro, los dueños de grandes tierras (…) o los que 
eran de la iglesia. Todos siguen ahí. Todo esto (señala 
el perímetro de su casa, la cual está cerca de un arroyo 
que conecta con el río Pantepec), era de un tío (entre-
vista semiestructurada a informante 1, 23 de marzo de 
2021). 

La población Tepehua ha enfrentado varias 
inundaciones a lo largo de su historia en este lugar, 

 Figura 1. Ubicación del municipio de Huehuetla, Hidalgo. Fuente: elaboración propia 
con información del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2020)
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 Figura 2. Ubicación de las colonias cerca del río Pantepec en el municipio de Huehuetla.  
Fuente: elaboración propia con información del Marco Geoestadístico Nacional de INEGI (2020)
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ocasionadas por el desbordamiento del río Pantepec. 
No hay un registro oficial de cuántas han ocurrido, 
pero algunas fuentes secundarias mencionan que al 
menos son diez (Flores, 2014). La primera inunda-
ción ocurrió a principios del siglo XX, la penúltima 
en el año 2012 y, la última, en 2021, recientemente. 
De tal manera, el desastre es un hecho presente en la 
memoria colectiva de los pobladores:

Sí han ocurrido varias inundaciones. Hay dos arroyos 
que algunas veces cuándo ha llovido mucho se juntan 
con el río (río Pantepec) y han hecho crecer rápido 
la corriente, es cuando se ha desbordado, porque ha 
llovido muchísimo y, otras simplemente el río crece rá-
pido por toda el agua que trae de otros lugares. El río 
les va pegado a las casas, ha arrastrado animales, trae 
arrastrando troncos de las partes altas, todo eso lleva el 
agua, cuándo está así no hay nada que lo pare, lo único 
que queda es salir corriendo, sin nada, qué más queda, 
aguantar que no nos lleve (entrevista semiestructurada 
a informante 1, 23 de marzo de 2021).

A pesar de ello, no existe alguna iniciativa real de 
parte de los diferentes niveles de gobierno para las 
comunidades indígenas afectadas, sobre la gestión y 
prevención del riesgo de inundaciones, el diseño y 
aplicación de programas de reubicación o de indem-
nización por las pérdidas materiales, ante el riesgo 
y el posible desastre por inundación. Por ejemplo, 
en el gobierno municipal actual (2020-2024) no 
se define como urgente la prevención del riesgo de 

inundación, por lo tanto, se carece de un programa 
para la gestión integral del riesgo y el desarrollo de 
grupos sociales más resilientes, tal como se indica 
desde algunas instancias internacionales (Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 2020). 

A nivel local, la prioridad es la capacitación del 
personal de protección civil ante desastres “natura-
les”, así se define: “Crear un Programa de Capacita-
ción para los Servidores Públicos responsables del 
área de Protección Civil para la reducción de riesgos 
de desastres, la atención de emergencias y la rehabi-
litación de los siniestros” (Gobierno del Estado de 
Hidalgo, 2020, p. 90). Se menciona que:

Lo primero que debemos hacer cuándo empieza a llo-
ver mucho y vemos que el nivel del agua del río sube, 
debemos avisar a los que viven cerca del río para que 
reúnan sus documentos importantes, se protejan y si 
es el caso salgan de sus casas. No podemos hacer más, 
son fenómenos, desastres naturales que no podemos 
prevenir, controlar, no hay forma (entrevista semies-
tructurada a informante 4, 25 de agosto de 2021).

Parece que hay una confusión de términos, el ries-
go y el desastre se entienden como fenómenos na-
turales y, por consiguiente, la acción gubernamental 
no intenta reducir las condiciones de vulnerabilidad 
de la población. Se trata de disminuir el riesgo como 
evento natural, sin pensar en otro tipo de variables 
socioterritoriales que han sido, junto con la presen-
cia de lluvias intensas, las causas de las inundaciones 

 
 

 
 

Figura 3. Viviendas a las orillas del río Pantepec. Fuente: fotografías del autor
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en este municipio, como es la ocupación histórica 
del territorio, las condiciones de marginación social 
y la segregación socioespacial de la población Te-
pehua hacia las orillas del río Pantepec. Sobre este 
punto se comenta:

Las colonias que están cerca del río siempre que llue-
va mucho podrán inundarse, esas gentes no tienen a 
dónde moverse, en tiempos de aguas (lluvias intensas) 
viven con ese temor. Han pasado muchos gobiernos y 
siempre dicen que van a hacer algo para que no se vaya 
a desbordar el río, pero no han hecho nada, siguen en 
las mismas, se les olvida o quién sabe, pero la gente ya 
aprendió a vivir con eso (entrevista semiestructurada a 
informante 1, 23 de marzo de 2021).

Por último, se podría decir que estas comunida-
des indígenas experimentan un histórico abandono 
institucional, el cual ha provocado en diferentes mo-
mentos la afectación de varias familias debido a las 
anegaciones, que agudizan su precariedad socioeco-
nómica. Esta es una realidad que tiende a comple-
jizarse, en los últimos años, en la zona del cauce del 
río Pantepec se han establecido nuevos pobladores 
provenientes de municipios aledaños que pertene-
cen a otros grupos étnicos, como los otomíes.   

En consecuencia, no existe una regulación muni-
cipal de estos nuevos procesos de invasión/ocupa-
ción en esta parte del territorio, los recién llegados 
viven en un escenario de riesgo de inundación y po-
sible desastre. Justamente, en el mes de agosto de 
2021, el río se desbordó otra vez y afectó a estas fa-
milias que, a pocos meses de la inundación, no han 
recibido algún tipo de ayuda por parte de las auto-
ridades locales.    

Ahora bien, a la par de que las relaciones de poder 
históricamente han definido el establecimiento de 
estas colonias cerca del río Pantepec, los indígenas 
Tepehuas han construido un conocimiento, un sa-
ber y una explicación sobre el riesgo de inundación 
y las inundaciones, a raíz de sus relaciones sociales 
intracomunitarias con el territorio y el río, es decir, 
a partir de vínculos mítico-religiosos y socioespacia-
les con otros seres híbridos o actantes (humanos-no 
humanos) (Latour, 2007), mismos que se manifies-
tan en una serie de prácticas concretas, por ejemplo, 
el ritual a la Sirena.

El ritual a la Sirena 
En los pueblos mesoamericanos hay una estrecha 

familiaridad con la naturaleza y el territorio, que da 
forma a sus pensamientos y prácticas, pero también 
a sus conocimientos sobre su propia realidad, que 
tienen una explícita cercanía con lo sagrado y los ca-
lendarios agrícolas (Maya, 2016). De esa manera, los 
cerros, las cuevas, los ríos, los animales, la milpa, las 
plantas y otros seres metafísicos son no solo elemen-
tos del paisaje, sino agentes no humanos indispensa-
bles en la construcción histórica de las ontologías de 
estos sujetos como pueblos o comunidades.     

Para comprender cómo se presenta el entramado 
de relaciones entre humanos-no humanos, las prác-
ticas cotidianas y los rituales de petición o gratitud 
han sido un camino largamente recorrido desde di-
ferentes intereses y enfoques académicos. En este 
aspecto, el estudio de los rituales es multidimen-
sional, se analizan los símbolos y significados que 
se ponen en juego en dicha práctica, lo estético, los 
rasgos y ritmos musicales, el uso de la lengua y el 
sentido religioso, la organización y los roles de cada 
participante, entre otros (Trejo et.al., 2009).  

Sin embargo, el ritual en tanto interacción e in-
tercambio (Goffman, 1970) oral, simbólico entre 
humanos-no humanos, no es únicamente una ex-
presión cultural, es una acción ecopolítica, es decir, 
el ritual es el espejo en el que los grupos indígenas 
re-afirman su coexistencia en términos políticos, en 
vínculo estrecho con la naturaleza y el territorio. Se 
entiende que, en los pueblos indígenas, el ritual es 
una suerte de contrapoder ontológico-ecopolítico 
frente a las dinámicas racionalizantes del mundo 
moderno a distintas escalas, en las cuales esta prác-
tica y otras llegan a folclorizarse, a ser usufructuadas 
por actores económicos y políticos, pero también 
tienden a ser invisibilizadas real y simbólicamente.    

En el caso del ritual a la Sirena en los indígenas 
Tepehuas de Huehuetla, Hidalgo, es una práctica 
que se realiza entre los meses de mayo y julio en la 
época de lluvias, pero puede variar. Es comúnmente 
organizada por el curandero del pueblo -así se au-
tonombra-, quien se encarga de reunir a la pobla-
ción de mayor edad para deliberar sobre los insumos 
materiales para el rito, desde comida, música en vivo, 
hasta animales (aves, borregos, etc.), ropa y objetos 
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como aretes, zapatos, vestidos o peinetas. Después, 
también acude a las autoridades locales para pedir 
apoyo económico con la finalidad de aminorar los 
gastos entre los participantes. Es importante señalar 
que es él quién organiza y dirige el costumbre -como 
lo definen los Tepehuas- o el ritual, porque es el 
único que establece contacto con la Sirena o Sere-
na, la cual se considera en el pensamiento Tepehua 
como la “mujer del agua” o Xa´ Atsi´ Xkan. El curan-
dero menciona al respecto:

El agua no es de cualquiera, la dueña es la Serena. La 
Serena me habló desde que estaba chiquillo, se me 
aparecía, acá abajo en el manantial o allá en el río, es 
mujer y pescado, las dos cosas. Ella siempre me dice 
cuándo tenemos que hacerle su costumbre, me dice: ve 
y diles que deben ayudarte. Siempre me ha dicho que 
le hagamos su ofrenda, que le llevemos su Xinula (ves-
timenta en lenguaje Tepehua), su comida, su ropita, su 
peine, sus aretes, sino se enoja, hace que caiga mucha 
agua y se desborde el río (río Pantepec), nos lleve. Así 
ha pasado varias veces, por eso no debemos de jugar 
con ella. Ese costumbre es de nosotros los Tepehuas, 
de nuestros corazones, de nuestro pensamiento, cree-
mos en la Serena, a veces no nos da agua y a veces 
avienta mucha, eso es cuando está enojada porque no 
le hacemos su costumbre (entrevista semiestructurada 
a informante 2, 23 de marzo de 2021).

En el mismo sentido, se dice:
Tenemos que hacerle su costumbre a la Serena, sino 
fíjate, se aparece, con ella no se juega, cuando no le 
hemos hecho nada, te lo voy a decir, se lleva todo ¡he!, 
avienta mucho agua, mira que nada más se escucha 
como ruge el río, eso es señas que debemos tener cui-
dado; el río se ha metido a las casas, unas se las ha 
llevado, antes recuerdo cuando estaba pequeña. No le 
hemos hecho su costumbre, con baile y todo, su ropita, 
sus aretes, eso le gusta a la Serena. Una vez no le lle-
vamos eso y de repente empezó a tronar, a llover (en-
trevista semiestructurada a informante 3, 23 de marzo 
de 2021).

El riesgo y el desastre por inundación desde el 
pensamiento y el sentir de los Tepehuas, no se redu-
ce a una condición climática, a que la aparición de 
lluvias es por fenómenos naturales como huracanes, 

tienen otro significado relacionado con las decisio-
nes, acciones o acuerdos establecidos con la Sirena 
que es un híbrido, a través de un proceso de tra-
ducción mítico-religioso e intersubjetivo entre el 
curandero y la comunidad -a su interior-, el cual 
al mismo tiempo, ha reproducido una serie de co-
nocimientos socioculturalmente construidos por 
generaciones sobre quién es la Sirena, por qué po-
dría ocasionar lluvias intensas o el desborde del río 
Pantepec y, qué y cómo se debe hacer para prevenir 
el riesgo de desastre.  

El costumbre a la Sirena es entonces en los Te-
pehuas, una acción para prevenir o no el riesgo por 
inundación, es la principal estrategia para evitar que 
llueva bastante y el río Pantepec se desborde. El ri-
tual consiste en hacer una procesión o recorrido ha-
cia el cauce o la cueva que se encuentra al final del 
río Pantepec, donde se presenta la Sirena. Ahí el cu-
randero se comunica con ella a través de un lenguaje 
cifrado en lengua tepehua, ofrece en agradecimiento 
y, en nombre de la comunidad, una ofrenda que con-
siste en comida y obsequios, a cambio le piden que 
las lluvias no sean tan agudas y no deje crecer el río, 
porque de lo contrario acabaría con su patrimonio. 
Pernotan en ese lugar por unas horas para convivir 
con la Sirena, mientras transcurre el tiempo para re-
gresar a casa, bailan, cantan, comen y beben. Sobre 
este punto se menciona:

Cuando hacemos el costumbre a la Serena, vamos al 
río, allá donde termina, allá a su cuevita donde sale la 
Serena. Allí yo platico con ella, le digo, mira venimos 
a dejarte esta ropita, este pollo, este guajolote, estos 
aretes pa que te los pongas; venimos a estar contigo, a 
bailar, a comer. Te venimos a pedir que no dejes llover 
mucho, que el río no se llene (entrevista semiestructu-
rada a informante 2, 23 de marzo de 2021).

El curandero como conocedor del tiempo, sabe 
cuándo llueve y en qué momento hacer en comu-
nidad el costumbre, pero también reconoce que no 
hacerlo significa asumir el castigo de la Sirena. Hace 
tiempo que no se hace el ritual: 

(…) la gente no me ha venido a ver, las gentes del mu-
nicipio ya no apoyan, yo les he dicho que es necesario 
que lo hagamos, antes de que vengan las aguas. La Se-
rena me ha dicho, oye, porque no me han hecho mi 
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costumbre, háganmela. Nos estamos olvidando de esto 
que es nuestro, de los Tepehuas (entrevista semiestruc-
turada a informante 2, 23 de marzo de 2021).      

La negativa de apoyo de parte de las autoridades 
para llevar a cabo el ritual significa el desconoci-
miento de otros saberes sobre las causas del riesgo y 
el desastre en este lugar, pero también de su propia 
existencia como pueblo frente a un tipo de desigual-
dad e injustica socioambiental determinada histó-
ricamente por ciertos grupos de poder. Aun así, se 
subraya:

La población Tepehua hacía sus ceremonias a la Si-
rena, son sus creencias. Pero la verdad, no por eso no 
se va a desbordar el río (río Pantepec), eso es a causa 
de tormentas, huracanes (entrevista semiestructurada a 
informante 4, 25 de agosto de 2021).

La ontología ecopolítica del riesgo por inunda-
ción en el pueblo Tepehua, no es un conocimiento 
tecnificado, producto de una racionalidad instru-
mental, es el resultado de las relaciones-coexisten-
cias, de los saberes bioculturales de estos sujetos con 
su territorio, el río, la Sirena y otros no humanos 
presentes en su vida cotidiana, en su subjetividad. En 
ese sentido, el costumbre a la Sirena es más que una 
manifestación simbólica o sociocultural del pueblo 
Tepehua, es un contrapoder frente a los discursos 
de los actores internacionales, nacionales o locales 
sobre la gestión integral del riesgo o la resiliencia 
ante los desastres.

Conclusiones
En este artículo, se hace uso del enfoque de la 

ecología política relacional, para comprender las 
causas de fondo de las condiciones de vulnerabili-
dad de la población indígena Tepehua, en particular 
aquellos sujetos que se ubican cerca del río Pantepec 
en Huehuetla, Hidalgo, como son: la ocupación his-
tórica del territorio, su marginalización, expulsión y 
segregación socioespacial hacia la periferia de la ca-
becera municipal, por parte de determinados grupos 
de poder político-económicos.      

De igual manera, se da cuenta de cómo se cons-
truye su ontología ecopolítica del riesgo, en qué con-
siste y cómo adquiere cuerpo en prácticas concretas, 

como el ritual a la Sirena. Se comprende que más 
allá de su cultura, es una práctica producto de su co-
nocimiento sobre el territorio, el río y seres mítico-
religiosos, tal es el caso de la Sirena. 

El ritual es su principal estrategia para hacer 
frente a las posibles inundaciones en este lugar, pero 
además es una acción que reafirma su coexistencia 
en términos políticos en relación con la naturaleza y 
su territorio desde otra racionalidad y otros saberes. 

Finalmente, su forma de definir, de comprender 
y actuar frente al riesgo y desastre por inundación 
es un contrapoder ontológico-ecopolítico frente a 
las actuales sobre la gestión integral del riesgo y la 
resiliencia discursos que están muy alejados de ésta 
otras realidades.
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