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La Revista Cultura de Paz fue creada en 1994. Su 
objetivo es diseminar el paradigma de la Cultura de 
Paz en Nicaragua y a nivel internacional. Su cobertura 
temática son los paradigmas particulares que 
integran el concepto holístico de la Cultura de Paz, 
entre estos: derechos humanos, gestión pacífica de 
conflictos, democracia, género, desarrollo humano, 
educación ambiental, interculturalidad, violencia, 
educación para la paz. El público al que nos dirigimos 
es la clase política, poderes locales, organizaciones 
de la sociedad civil, entidades homólogas, 
organismos internacionales, iglesias, sector 
educativo, cultural y cuerpo diplomático entre otros.

Recomendaciones a los autores para el 
envío de sus colaboraciones a revista

Cultura de Paz

PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO

Los artículos se recepcionarán de manera digital,
a espacio sencillo, con márgenes amplios, en 
formato Word, fuente Times New Roman,
tamaño 12. Tanto la forma como el contenido 
deberán ser cuidadosamente revisados. El texto 
debe ser claro y conciso, cuidando la ortografía y 
la utilización de abreviaturas. Todas las páginas 
irán numeradas correlativamente, comenzando 
por la primera página o titular y siguiendo con el 
texto, bibliografía, tablas y pies de figuras.

Los artículos no deberán superar las siete páginas 
impresas; salvo en documentos de especial 
trascendencia, habrá flexibilidad en su publicación 
hasta un máximo de 10 páginas.

Esta revista utiliza el sistema de revisión por 
pares. El editor someterá las copias a dos 
revisores externos a la entidad editora. Los 
árbitros harán sus observaciones, incluyendo 
recomendaciones claras sobre lo que debe 
hacerse con la propuesta. El editor reunirá los 
comentarios y los enviará al autor para la 
reescritura del original.Alberto Cabedo Mas
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La presentación del texto deberá elaborarse de 
acuerdo a las normas APA.

En la primera página deberá constar: título del 
artículo y hasta cinco palabras claves. Nombre 
completo de autor/es, institución donde se ha 
realizado el trabajo y dirección donde hay que 
enviar las pruebas.

RESUMEN: Será lo más informativo posible y 
comprenderá una pequeña introducción, deberá 
expresar de forma clara y breve los objetivos y el 
alcance del estudio, los procedimientos básicos,
los métodos analíticos y observacionales, los 
principales hallazgos y las conclusiones. Su lectura 
dará una idea clara del mismo, se acompañará 

también de una versión en inglés (abstract) y 
palabras clave (key words). Debe tener entre 150 
a 180 palabras y no debe incluir abreviaturas ni 
referencias.

BIBLIOGRAFÌA: Las referencias bibliográficas a 
usar serán de acuerdo a normas APA. Sólo 
deberán incluirse referencias relacionadas 
estrechamente con el trabajo y que el autor 
pueda verificar personalmente. Todas las 
referencias listadas deben ir citadas en el texto.
Las referencias irán numeradas por orden de 
aparición en el texto y citadas numéricamente.

La redacción de la revista se reserva el derecho 
de introducir modificaciones en los artículos 
recibidos, siempre que no alteren el sentido de 
los mismos, para adaptarlos a las normas de 
publicación.

Cultura de Paz publica trabajos originales de 
investigación, ensayos, artículos de opinión y 
testimonio, así como trabajos de síntesis sobre 
cualquier campo de la Cultura de Paz. Nuestra 
revista se permite mantener hasta un mínimo del 
50% de artículos originales. El autor deberá 
garantizar la originalidad del artículo remitido.
También serán considerados para su publicación,
artículos no originales siempre y cuando se cite la 
fuente de su aparición.
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Memoria del primer Congreso del Área Cultural Ulúa Matagalpa • P/51Mario Rizo

Memoria del Primer Congreso del 
Área Cultural Ulúa Matagalpa

Fundación Científi ca Ulúa-Matagalpa (Matagalpa, 2016)
N. 301 ISBN 978-99964-935-0-8. 360 páginas.

Por Mario Rizo1

mejorará en gran medida la 
comprensión arqueológica de la 
riqueza del pasado. En términos 
metodológicos tenemos la 
oportunidad de desarrollar una 
arqueología transnacional, en que 
los investigadores usan las mismas 
categorías y conceptos equivalentes 
y tal vez se interesen en los mismos 
asuntos.

 
El arquitecto Luis Morales, 

codirector del Instituto Nicaragüense 
de Cultura se ha expresado de la 
Memoria en términos que elogian 
el esfuerzo científi co desarrollado 
y que marca una diferencia entre 
el “ayer de la arqueología” y el 

presente. El Congreso permitió avistar un capital 
de información cultural de la historia antigua de 
Nicaragua, con un registro de datos arqueológicos, 
históricos, lingüísticos y etnográfi cos comunes en el 
área, evidenciando su parentesco con culturas vecinas 
como el área maya en el sur de Mesoamérica, la zona 
chibcha del sur o área Intermedia, con el área de gran 
Nicoya, en el pacífi co sur de Nicaragua y norte de 
Costa Rica, hundiéndose en el tiempo antiguo hasta 
épocas remotas de la arqueología.

El libro ha sido publicado por la Fundación 
Científi ca Cultural Ulúa Matagalpa, bajo el cuido 
editorial de los arqueólogos Rigoberto Navarro y Paul 
Cruz y del antropólogo Mario Rizo, investigadores y 
directivos del congres o y la Fundación.

El libro que presentamos 
es el resultado de un congreso 
internacional convocado y llevado 
a cabo en la ciudad de Matagalpa 
en el verano del año 2014. La 
propuesta de un área cultural con 
la denominación “Ulúa-Matagalpa” 
ha tenido desde entonces una 
creciente acogida por la comunidad 
científi ca. El evento contó con la 
participación de investigadores 
e investigadoras de Nicaragua, 
Honduras, El Salvador, Costa Rica, 
Estados Unidos, Canadá, Holanda, 
Francia, Noruega, Alemania e Italia, 
con participación de estudiantes 
de 11 universidades nacionales y 
centroamericanas, líderes indígenas, 
alcaldes, periodistas y maestros, sumándose en el 
congreso un total de 180 participantes.

La Memoria recoge las actas de las 18 
ponencias presentadas por 26 investigadores que 
representan la ralea de la comunidad científi ca 
nacional e internacional que labora en dicha área 
cultural.  El Dr. John Henderson, de la Universidad de 
Cornel, en Nueva York, y uno de los más prominentes 
mayistas, ha dicho recientemente del libro:

 
La importancia del Congreso del área cultural 
gran Ulúa-Matagalpa, no puede ser exagerada. 
Entender las regiones surorientales de 
Mesoamérica como área cultural que contiene 
tradiciones localizadas pero relacionadas, 

1        Maestro en Antropología y Etnohistoriador, Abogado y Notario, Secretario e Investigador en la Fundación Científi ca Cultural Ulúa-Matagalpa.




