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TíTulo: De Visita | Año: 1941 | luGAR: Nogales | PRoPIETARIo: María “Chelía” Rodríguez

PERSoNAS: María Lucinda “Lucy” Jimenez, “Tuco”, María “Chelia” Jimenez, Machuca, 

Ocha, Georgina Mollano, “Moncho”, Hilda Araya y “Tití”. 

En Anglo American nos hemos propuesto re-imaginar la minería para mejorar la vida 
de las personas, buscando no solo la mayor eficiencia, seguridad y cuidado del medio 
ambiente en nuestros procesos productivos, sino también promoviendo y aportando 
al desarrollo sustentable de las comunidades vecinas a nuestras operaciones.

Esta visión global de la compañía se expresa, entre otras cosas, en nuestro Plan 
Minero Sustentable, que establece como uno de sus pilares el contribuir a la 
formación de comunidades prósperas, con mejor calidad de vida y oportunidades 
de crecimiento, potenciando sus capacidades y sus vocaciones productivas, y 
reconociendo y fortaleciendo también su propia identidad cultural e historia. 

Tenemos la convicción de que el rescate, la conservación y la promoción del 
patrimonio y la identidad cultural de las comunidades son aspectos esenciales 
de la construcción de un mejor futuro para todos. Las diversas formas de vida y 
vivencias de una comunidad, sus fiestas y celebraciones, su riqueza arquitectónica 
y sus actividades económicas tradicionales, entre otras, son parte del legado que 
todos, como vecinos, debemos preservar para las futuras generaciones. 

Esta Guía Infantil de Patrimonio de la comuna de Nogales es uno de los proyectos 
que estamos realizando colaborativamente con sus habitantes y busca poner en 
valor el patrimonio, preservar la historia local y trascender en los niños respecto 
del sentido y la pertenencia a este territorio.

Los queremos invitar a disfrutar este material, que es el resultado del trabajo que 
hemos realizado con Fundación ProCultura y la comunidad. Donde ponemos en 
valor su historia, siendo un insumo que permitirá difundir el patrimonio, de una 
forma didáctica y entretenida, con los más pequeños de la comuna, para que 
sean ellos quienes hagan que este patrimonio perdure en el tiempo y que sus 
tradiciones sean traspasadas a las futuras generaciones de andinos, junto con dar 
a conocer a sus visitantes, su identidad y aquello que los hace únicos. 

Esperamos que lo disfruten y contribuya a fortalecer el orgullo de ser parte de Nogales.

Anglo American
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TíTulo: Tío y sobrino. | Año: Desconocido | luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: Manuel Benito Tapia | PERSoNAS: José Manuel Baeza Morel y Rigoberto Orlando Baeza

Estimados niños y niñas de la comuna de Nogales, 

Estamos muy contentos de que puedan acceder a esta guía que tienen 
en sus manos. Después de muchos meses de trabajo y dedicación, 
pueden ver estas páginas que hablan del lugar donde viven. 

Primero, les quiero contar quiénes somos nosotros. Somos una 
fundación que entiende que el Patrimonio es un derecho para ustedes, 
que potencia su identidad y su autoestima. Estamos convencidos que 
el patrimonio cultural es un recurso para que todos seamos más felices 
y tengamos una mejor calidad de vida en nuestro país. 

Tienen la suerte de vivir en una comuna con un gran patrimonio 
cultural, donde es posible encontrar espacios increíbles como la 
Parroquia Santa Isabel de Hungría y la Estación de Ferrocarril de El 
Melón. Espacios naturales como la Cordillera de El Melón y especies 
de flora y fauna relevantes para el país como el belloto del norte 
que es reconocido como un monumento natural. El poder apreciar 
aún oficios campesinos y tradiciones únicas como los bailes chinos 
y el canto a lo humano y lo divino, hacen que poner en valor el 
patrimonio y la identidad de esta comuna y que sus niñas y niños 
la conozcan sea fundamental.

Esperamos que con esta guía puedas conocer un poco más de la 
historia de la comuna, de su patrimonio cultural y con ella puedas 
junto a tu familia y amigos, compartir anécdotas de lo que implica 
vivir en este espacio y qué es lo que te gusta de el.

Hemos tratado que sea un libro sumamente entretenido, con textos 
dinámicos, con fotos de las familias de la comuna y con atractivas 
ilustraciones. 

¡Esperamos que la disfruten!

Alberto Larraín
Director Ejecutivo Fundación ProCultura
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los nogales son árboles conocidos 

por su fruto: la nuez. El nombre de la 

comuna proviene de un grupo de 

nogales que se ubicaban a la vera 

del camino público, en el predio 

de la familia Godoy. 

TíTulo: Nogal | Año: 2022
FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández 

PRoPIETARIo: Fundación ProCultura 
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Ubicación

Región de Valparaíso

NOGaLES

Región del libertadOR general bernaRdo O'hiGgiNS

Región metrOpolitana

santiaGo

valpaRaíso

Región 

DE VALPARAÍSO

Región coquimbo

¿por qué 

la comuna 

se llama 

nogales?



¿Cómo se conforma Nuestro territorio?

Nogales

Vista área de Nogales. 

Imagen de Google Maps - 15 -- 14 - - 15 -- 14 -

la comuna de Nogales se ubica en la zona central de Chile, en una 

cuenca de la cordillera de la Costa. Está aislada del Valle central por 

los cerros La Campanita, Alto de Barco y Santa Teresa, que conforman 

una cadena. eS uNa de laS comunaS más Extensas de la 

pRoviNcia de QuilLota, con uNa superficie de 405,20 km2. 

¡ un gRan territorio! Solo 10 km2 pertenecen al área urbana, por lo 

que es principalmente una zona rural.



en EL periOdo que se denomina alfaRerO 
temprano, que va deSdE EL 300 a.C. haSta EL 
900 d.C., EL sectOR de NogaLes fue habitado 
por doS complejos cultuRalEs aLfareros: 
BatO y LlolLeo.

El complejo Bato estaba compuesto por grupos familiares sin 

jerarquía social entre sí, que se dedicaban al cultivo de quinoa 

y maíz. También solían cazar pequeños animales y recolectar 

frutos. Creaban piezas de alfarería como ollas y jarros, que podían 

decorar con figuras geométricas y pintura roja. 

En cambio, el complejo cultural Llolleo tenía otras costumbres, 

según los hallazgos arqueológicos. Se establecían en caseríos, 

entre grupos sin rangos sociales, al igual que la cultura Bato. Su 

alimentación se componía de quínoa, maíz, legumbres y zapallo, 

entre otros; cazaban guanacos y recolectaban frutos y otros 

vegetales. Su alfarería era más avanzada y destacaba por sus 

piezas alisadas y pulidas. 

Nogales prehispánico 

Desde el preincaico hasta 1530

300 A.C 

Comunidades de la 

tradición Bato llegan a la costa 

de la zona central.

900 D.C 

Se instalan comunidades de la 

Cultura Aconcagua en el valle.

1470 

Los incas se establecen en 

territorio chileno.

1492 

Cristóbal Colón llega a 

América.
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Tiempo después se asentó la cultura Aconcagua en esta zona, 

aproximadamente desde el 900 d.C., aunque no es tan claro cómo 

convivieron ambos grupos humanos en el mismo territorio. 

La cultura Aconcagua se caracterizó fundamentalmente por tres 

elementos centrales: su forma de alimentación equilibrada y 

diversa, a través de la caza y el faenamiento de animales así como 

el cultivo y molienda de vegetales; el desarrollo de la alfarería, en 

el que sobresalía la elaboración de vasijas y jarrones decoradas con 

figuras geométricas y pintadas en combinación de colores salmón 

y negro, y su percepción de la muerte, puesto que enterraban a los 

miembros de su cultura en cementerios de túmulos. 

¿SABÍAS QUé?

En el sector de Nogales se han encontrado varios descubrimientos 
arqueológicos. Uno de ellos se localizó en el fundo Bellavista y 
consistía en restos de un cementerio de la cultura Aconcagua, con 
12 esqueletos acompañados de utensilios cerámicos de color rojo 

anaranjado. Algo similar ocurrió en la localidad El Cobre, donde se 
ubicaron restos de vasijas, ollas y piezas decorativas ocupados para 

guardar alimentos. 

La lLegada del siGlO xv marcó uN cambio 
consideraBle EN la zona y suS habitantEs, 
ya que se hizo pResENte EN EL territorio EL 
tawaNtinsuyu O impERio iNcaiCo, lo que 
impliCó gRandeS tRansformaciONes EN laS 
cultuRas ya EstabLecidas.
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Proveniente del Cuzco, su centro administrativo, el Tawantinsuyu 

o Imperio Inca alcanzó el valle del Aconcagua durante la segunda 

mitad del siglo XV. Se cree que entraron al actual territorio 

nacional a través de Argentina y que su asentamiento en Chile no 

se realizó con batallas ni ocuparon todo el país.

para loS iNcas, EL sectOR de NogaLes 
reprEsentaba uN vallE agrícola y lo 
identificaban como purutún, palabRa que 
se tRansformó EN poroto. eStE nombre 
todavía subsiste y así se lLama uNa 
localidad cercaNa a La CalERa  ¡La conoceS?

Durante el siglo XV

ImperIo Inca

Durante el siglo XIII, un pequeño reino ubicado en Cuzco comenzó a expandirse y 

llegó a ocupar territorios desde el sur de Colombia hasta Chile Central.

surgió así EL tawaNtinsuyu, EL imperio 
pRehispánico más gRande del contiNente. 
tenía su pRopia red de sendERos lLamado 
CamiNo del inca O Qhapaq ÑaN, con puenteS 
colgaNtes y tambOs O luGareS de deScaNSo 
para loS mensajerOs.

El Tawantinsuyu comprendía cuatro grandes divisiones territoriales o suyus, 

que tenían al Cuzco por centro: al norte el Chinchasuyu, al oeste el Contisuyu, 

al este el Antisuyu y al sur el Collasuyu.

Los gobernantes de Tawantinsuyu que reinaron cuando Chile era parte de su imperio 

fueron Topa Inca Yupanqui y su hijo Huayna Capac, quienes estaban interesados 

en los abundantes recursos mineros así como los fértiles valles del Aconcagua 

y Mapocho. De esta ocupación quedaron vestigios, entre los que destacan la 

explotación de yacimientos mineros de cobre, plata y oro en el Marga – Marga y 

una gran cantidad de cementerios y las ofrendas presentes en ellos.
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Pedro de Valdivia llegó al valle del Mapocho en diciembre de 1540. 

El lugar le pareció adecuado para instalar la primera ciudad, ya 

que el sitio tenía un fértil suelo, regado por acequias que salían 

del Mapocho, lo que también permitiría criar animales. Además, 

desde el cerro Huelén se podía observar los movimientos del 

valle y, por consiguiente, prever un ataque. Valdivia decretó la 

fundación de la ciudad de Santiago el 12 de febrero de 1541. 

¡Así comenzó la historia de la capital de Chile!

Conquista y Colonia 

Período de las grandes haciendas

1539 
Se autoriza la conquista 

de Chile.

1540 

Pedro de Valdivia llega 
a Copiapó.

1569 

Alonso de Ercilla y Zúñiga 
publica la primera parte de 

La Araucana. 

1622 

Se funda la Universidad 
Santo Tomás de Aquino, la 
primera del Reino de Chile.

para loS conquiStadorEs ERa fundamental la 
ExtraCción de ORo, por lo que EstratégicamentE 
se diStribuyeron por CachapoaL y aconCagua, 
deSdE dondE reSistieron a loS habitantEs del sectOR 
liderados por michimaloncO, jefe mapuche de la 
mitad ORiental del Valle central. 
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Las tierraS de la zona fuerON tRaspaSadaS 
como herenCia para deSpués ser divididas. aSí 
se cRearon laS haciENdas del vallE. duraNte la 
ColONia, EL territorio de NogaLes pertENeció 
a franCisco saens de mena, EspañOL aL que le 
fuerON donadoS terrENos EN 1570 como mercEd 
de tierra juntO a uNa ENcomienda. 

Al inicio de la Conquista las tierras no tenían mucha importancia. 

No existían límites, los pastos y las aguas eran comunes y sólo 

eran respetados los lugares que estaban sembrados o lo que 

cercados servían para cuidar el ganado. A medida que pasó el 

tiempo, los terrenos empezaron a adquirir valor, sobre todo en los 

siglos XVII y XVIII, con la explotación del trigo.

La encomIenda

“La primera encomienda chilena fue una encomienda de servicio 

personal, lo que permitió a los españoles tener mano de obra 

barata para el laboreo de las minas y el trabajo agrícola. El trabajo 

de los naturales fue regulado por Ordenanzas que Valdivia y el 

Cabildo dictaron. En ellas se protegía el trabajo de los menores y 

de los viejos y se permitía a los indios descansar los días de fiesta 

y domingos. El encomendero usó a los indios en todos los tipos 

de trabajos que surgieron en las Indias, laboreo de minas, faenas 

agrícolas, cría de ganados, fábricas incipientes, etc., sin abonarles 

salario alguno por ello, pudiendo si era necesario trasladarlos 

desde sus pueblos a los lugares de trabajo, con lo que provocó 

tempranamente un desarraigo de los naturales de su tierra. Pero 

si la encomienda tenía claros beneficios para el encomendero, 

también le imponía deberes, como los de instruir religiosamente 

a los naturales y cuidar de sus personas; debía velar por los 

caminos y por la comarca en donde se situaba su encomienda 

y, por último, debía acudir con armas y caballos a la defensa del 

reino, cada vez que éste se sintiera amenazado por enemigos 

internos y externos.”

Extracto del libro 

Descubrimiento y 
Conquista de Chile 

de Julio Retamal.
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La hacienda en chiLe

Al siglo XVIII se le denomina “el siglo del trigo” ya que este cereal se exportó 
en grandes cantidades a Perú, que sufrió un terremoto y después una 
epidemia que arruino sus cosechas. Este intercambio comercial fue muy 
beneficioso para las haciendas chilenas, que cultivaron este producto no 
solo para el consumo de sus habitantes, sino también para enviar al país 
del norte. Los centros productores cercanos a los puertos, como Valparaíso 
y Concepción, fueron los más beneficiados porque era mucho más fácil 
trasladar los sacos repletos de este alimento en carretas tiradas por bueyes 
desde los campos hasta los puertos y luego subirlos a los barcos.

Al crecer las plantaciones se necesitó más mano de obra, es decir más 
trabajadores, los que se contrataban como peones libres. En su mayoría 
estos eran mestizos —personas cuyo padre era español y su madre 
indígena, o viceversa—, que recibían a cambio de sus labores alimento y 
algo de dinero. 

En los latifundios se realizaban varios oficios para que sus habitantes, 
especialmente los que tenían menos recursos —como era el caso de 
aborígenes, campesinos y mestizos—, contaran con prendas de vestir y 
herramientas cotidianas. Las mujeres elaboraban ponchos y frazadas, y 
se fabricaban objetos de cerámica, madera, hierro y cuero.

Otra particularidad de la hacienda era su forma de organización: a la 
cabeza estaba el patrón o hacendado y bajo sus órdenes vivían los 
capataces, peones, inquilinos y vaqueros. El patrón le entregaba a ellos 
crédito, en forma de productos como azúcar, yerba mate, tabaco y agua 
ardiente de manera anticipada a su trabajo, por lo que siempre estaban 
endeudados. Esto conllevó un fuerte poder social sobre los trabajadores y 
sus familias. 

- 27 -- 26 -



¿SABÍAS QUé?

Con el tiempo los cultivos de las fincas se extendieron a especies 

como trigo, cebada y papas, pero principalmente el cáñamo. Esa es 

la razón por la que Nogales, y en particular el sector El Melón, se 

conocía como “Cañada hermosa” y a Felipe Cortés como el “Marqués 

de Cañada hermosa”. Según los relatos, había plantaciones en donde 

se encuentra actualmente la Villa Disputada, en el sector El Melón. 

Algunos testimonios relatan que el nombre original del primer latifundista 
del territorio habría sido Francisco Saens de Melones, ya que provenía 
de un pueblo llamado Melones, ubicado en España. Ese sería el origen 

del nombre El Melón. 

Hacia finales del siglo XIX y gran parte del siglo XX, las principales 

haciendas del territorio eran: El Melón, propiedad de la familia 

Cortés Brown; Pucalán, que pertenecía a la familia Edwards Salas 

y luego a la familia De la Cerda; Los Nogales, dominio de la familia 

Edwards Ossandón y luego de la familia Guzmán, y Las Latas 

(actual La Peña), cuyos dueños eran la familia Clot.

duraNte la ColONia laS pLantaciONes de cáñamo 
se Extendieron por la zona central de Chile, 
EN partiCulaR por EL vallE del aconCagua, que 
tenía condiCioneS EspecialEs debido a su cLima. 
gracias a Esta ventaja se Estimuló su cultiVo y 
Chile fue uNo de loS pRincipaleS pRoduCtoreS de 
Este material. 
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Un ejemplo de este liderazgo fue la actividad de la fábrica 

Parry Hermanos, ubicada en San Felipe. Su especialidad era 

la elaboración de jarcias, nombre que se le daba a elementos 

como cuerdas y redes para barcos. Asimismo, en Los Andes 

surgió la fábrica de cuerdas La Industrial, que llegó a tener gran 

éxito en el rubro. También existían pequeñas hilanderías que se 

especializaban en trabajos más finos o para uso cotidiano, como 

cuerdas hechas a mano y otros productos.

La haciENda el melón aBarcaba uNa amplia 
Extensión de terrENo. en tornO a Este 
pRedio se comenzó a formaR la comuna 
de NogaLes, por lo que Es muy importante 
para su hiStORia E identidad, liGada a su 
paSado campEsinO.

“Donde está construida la villa Disputada, en esos años era puro cáñamo. 
En esa época nadie sabía para qué servía el cáñamo, porque ellos los 
ocupaban para hacer sogas, lienzos y ese tipo de cosas” 

(Verónica Olmos, vecina de Nogales, 2020)

En Nogales existieron también lugares en los que se procesaba 

el cáñamo para hacer estopa, material que se saca de esta fibra 

vegetal. Hasta hoy la estopa se vende en madejas para distintos 

usos en muebles, sogas, etc. En la zona se trabajaba esta materia 

prima al costado de la hacienda Los Nogales, frente al cerro de la 

Virgen en las casas de Pucalán y en la calle Aldunate, al lado del 

actual edificio de la municipalidad. 

 

“Acá lo principal es la agricultura. Para la gente del sector 
de la hacienda El Melón y que abarcaba este asentamiento en 
la parte sur, y todos estos sectores: Collahue, Los Caleos y 
acá más la parte norte. Hay una cultura agrícola y ganadera; 
una cultura campestre, de cerro”

(Jorge Ramírez, vecino de Nogales, 2020)

TíTulo: Caballo | Año: 2022
FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura 
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¿cómo fue La 
independencia 
de chiLe?

Nogales en el siglo XIX

1860 

Se inaugura el primer tramo 

del ferrocarril al sur, entre 

Santiago y Rancagua.

1869 

Se celebra la Primera 

Exposición Nacional de Agricultura. 

1883 
Llega el alumbrado eléctrico 

a Santiago.

1896 

Se realiza la primera función 

de cine en Chile.

para 1810, aL mandO de la Capitanía genERal de Chile 
Estaba EL goberNadOR antONio garcía CarraScO, quien 
renunCió EN juliO de 1810. La Real audiencia deSigNó 
EN su luGar a matEo de torO y zambRanO, militar de 
83 añOs de reconocida tRayECtoria, lo que dejó a 
cRiolLos y realistas confORmes. perO EL 18 de septiembre 
de 1810 se celebRó EN santiagO uN cabildo aBierto EN 
EL que se pidió uNa junta para OBtener uN gobiERno 
más partiCipativO, pero mantENiendo la lealtad a 
fernandO V||.

El proceso de Independencia de 

Chile estuvo unido a grandes 

cambios que sucedieron en 

Europa. En 1808 Fernando 

VII, rey de España, renunció cuando 

Napoleón, por entonces emperador de 

Francia, invadió su país. Como muchos territorios americanos estaban 

bajo el dominio español, este hecho cambió todo el panorama 

político. Las colonias en América, entre ellas Chile, se mantuvieron 

fieles al rey en un principio. Pero después se dividieron internamente 

en dos grupos: los realistas, que eran principalmente españoles de 

clase alta y militares y seguían apoyando al monarca, y los criollos, 

que deseaban desligarse de la monarquía y elegir otro gobernante.
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de Esta manera se EstabLeció la primera junta, uN 
ORGaniSmO de partiCipaCión limitada (puesto que 
solo aCcedíaN vecinoS de santiagO) y cuyo mandato 
se Extendería haSta la reunión de uN CongResO 
Nacional que reprEsentaría a todo EL país. sin 
Embargo, EL pRocEso se ENcaminó a la iNdependENcia 
completa y tuvo tRes períOdos:

patria Vieja (1810–1814): Etapa de la lucha 

por la Independencia de Chile que comenzó 

con la Primera Junta de Gobierno. 

Reconquista (1814-1817): Fase en la que 

los españoles retomaron el poder y restauraron 

el gobierno colonial. En Chile implicó un fuerte 

control de los gobernantes. Paralelamente, 

en Argentina, el general José de San Martín y 

el general Bernardo O`Higgins organizaron el 

Ejército Libertador que atravesó la cordillera 

de los Andes en febrero de 1817 y venció 

rotundamente a los españoles en Chacabuco.

patria nueva (1817-1823): Período 

final de la lucha independentista. En él se 

desarrolló el gobierno de Bernardo O`Higgins, 

nombrado Director Supremo el 16 de febrero 

de 1817. Organizó un ejército que expulsó 

a las tropas realistas del territorio chileno y 

consolidó la liberación con el triunfo en la 

batalla de Maipú el 5 de abril de 1818.

El nacimiento de Nogales
Nogales empezó a formarse como pueblo en 1865 al construirse el 

camino desde Santiago al norte del país. Un tramo pasaba en línea 

recta por el centro del valle de El Melón, ya que aprovechaba una 

vía que pertenecía al Camino del Inca hacia Quillota.

en 1875 EL pueblo ya tenía nombre. en EL 
RegistrO de propiedades aparECe como Villa Los 
NogaLes, iNSpiRadO EN loS noGaleS que cRecíaN 
fRente a la caSa patrONal, que Es la aCtuaL 
reSidencia parrOQuiaL.

TíTulo: Nogales | Año: 2022
FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura 
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el deSarRollo de la minería Es uNa de laS 
aCtividadeS más importanteS EN la hiStORia de 
NogaLes ¡incluSo aparECe EN EL Escudo municipal 
uN agricultOR y uN minero! Las pRimERas 
OperaCioneS comenzarON a pRincipiOs del siGlO 
xiX con la ExtraCción aRtesanal de cobrE EN 
EL sectOR aCtuaL de la mina el soldado. Los 
pirquineroS fuerON loS pRimERos EN ExplOtar 
EL mineral y uBicaBan laS vetas gRaciaS a la 
Experiencia que leS Otorgaba su Oficio.

Esta actividad impulsó el desarrollo social y cultural, económico y 

urbano de la comuna, en especial del sector El Melón, ya que la 

gran riqueza minera de la cordillera El Melón ha sido explotada 

desde finales del siglo XIX. El Navío fue un yacimiento de caliza 

importante, tanto por su material como por las tradiciones que 

surgieron ligadas a la minería, así como la mina de cobre El Soldado.

cIudades mIneras

Estos asentamientos se levantaron siguiendo el modelo de pueblos 

llamado “company towns” que provenían de Europa y Estados 

Unidos y que, de acuerdo a los lineamientos del capitalismo 

emergente de la época, permitían la máxima concentración de 

capital, trabajo, viviendas y equipamientos en un solo lugar. 

Las compañías instalaron residencias y una serie de 
servicios básicos (salud, alimentación, educación y 
recreación), que buscaban satisfacer las necesidades 
de los trabajadores y sus familias. en estas ciudades 
industriales las personas desarrollaron sus vidas y 
generaron vínculos con su entorno. 

Estos modelos urbanos se instalaron en la era del salitre, en el 

siglo XIX, y luego en la del cobre, en el siglo XX. Algunos ejemplos 

de campamentos mineros son Sewell y Chuquicamata. 
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Los textos del escritor Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886) dejaron 

varios testimonios acerca de la actividad de los actuales yacimientos 

de El Soldado y El Cobre. Como relata en su obra El libro del cobre y 

del carbón piedra (1883), varias minas ya destacaban en el área:

Juan Rusque poRtaL 
Fue un empresario y agricultor, pionero de la minería en la 

provincia de Aconcagua con conocimientos de ingeniería, 

agricultura y comercio internacional. El pueblo de Los Nogales 

fue establecido en los terrenos ubicados alrededor de las casas y 

parque central de la hacienda de su propiedad.

pedRo féLix Vicuña
Fue un empresario minero, parlamentario, escritor y periodista. 

Nació en Santiago el 21 de febrero de Cuando era niño se escondió 

junto a su familia en la hacienda de su abuelo en Catapilco, pues su 

padre —Francisco Vicuña— fue perseguido por gobierno del general 

José Miguel Carrera. Durante la reconquista española, su padre fue 

desterrado, por lo que él pasó nuevamente a la clandestinidad.

Benjamín Vicuña mackenna lo lLamaBa "uNo de loS 
más atrevidos veteranos de laS batalLas del cobrE 
EN Chile”. se vincuLó con la mina el soldado cuando 
ERa pRopiedad de pedro adrián, ya que ERa dueñO de 
loS hornOs de fundiCión. 

"atraVesaNdo ahora la cuesta de el 

melón, que no hace muchOs añOs ERa uN 

densO boSque dondE no se veía si no a 

tRechoS EL sol, se lLegaBa aL mineral de 

Las guías, montaña de cobrE [...] a cuyo 

pie uN maGistrado de La serENa mantuVo 

largOs añOs EL EstabLecimiento lLamado 

el Cobre, y uNa de cuyas minas, la famosa 

"Veta del aGua" [...] La mina del soldado, 

pRopiedad del aNtiguo fundidor pedro 

adrián, tienE hoy por su pRoduCción loS 

merecidos honoreS de capitán general EN 

EL minERal del Cobre"

Según Vicuña Mackenna, los personajes pioneros 

de la explotación minera del sector fueron Pedro 

Adrián, descubridor de las minas El Soldado y 

Veta del Agua; Pedro Félix Vicuña, ingeniero y 

periodista, dueño de los hornos de fundición que 

removieron árboles y vegetación en el territorio, 

y Juan Rusque Portal, ingeniero francés impulsor 

de la actividad minera en la zona y dueño de 

los hornos de Fundición de El Cobre. A estos 

últimos personajes se deben los nombres de las 

principales calles de Nogales y de la relación entre 

la minería y la comuna.

TíTulo: Retrato de Pedro 

Felix Vicuña

Año: Entre 1805-1874

PRoPIETARIo: Biblioteca 

Nacional de Chile

TíTulo: 
Retrato de Pedro Felix Vicuña

Año: Entre 1805-1874

PRoPIETARIo: Biblioteca 

Nacional de Chile
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¿SABÍAS 

QUé?

A los 20 años, 
Pedro Félix Vicuña 

se trasladó
a Valparaíso. 
Allí aprendió 

tipografía y fundó 
su primera imprenta, 

El Comercio. 
Creó el Telégrafo 

Mercantil, el primer 
diario del puerto, y 
luego El Mercurio 
de Valparaíso, el 

diario más antiguo 
de Chile y del 

mundo en lengua 
castellana.

Nogales en el siglo XX 

Consolidación del territorio 

1910 
Se inaugura el Ferrocarril 
Trasandino que conectaba 

Los Andes y Mendoza.

1933 

Se funda la primera 
liga profesional de 

fútbol chileno.

1949 
Sufragio femenino para 

elecciones presidenciales y 
parlamentarias.

1962 
Comienza el proceso de la 

Reforma Agraria.TíTulo: Periódico Telegrafo Mercantil | Año: Entre 1826 y 1827

PRoPIETARIo: Biblioteca Nacional de Chile
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La identidad chilena predominante pasó de estar ligada al mundo 

rural y campesino, cuyo símbolo era la hacienda, a enfocarse 

en los aspectos urbanos e industriales. Su nuevo emblema era 

la fábrica. Por esta razón una industria que sobresalió en este 

contexto fue la del cemento, que se ubicó en el territorio que va 

desde La Calera hasta El Melón. 

En cuanto a las minas del sector, estas tenían sus propios caseríos 

o pequeñas aldeas. La Mina Navío contaba con las Poblaciones 

Macal (1, 2 y 3) y la población Cemento Melón, en el sector de El 

Melón, a 5 kilómetros de la faena. Por su parte, la mina El Soldado 

construyó el campamento El Cobre, que era el más completo en 

términos de infraestructura, además de los campamentos Las 

Compresoras, El Canelo, Las Guías y El Morro en la cordillera 

El Melón. Se hallaban cercanos a la faena, siguiendo el modelo

de la company towns ya mencionadas.

la incorporación de nuevas maquinarias provocó el reemplazo de 

la mano de obra de trabajadores, lo que repercutió en el resto de 

la sociedad y en aspectos culturales, económicos y políticos. Por 

ejemplo, las ciudades crecieron aceleradamente debido a la masiva 

migración desde el campo y se instalaron fábricas en sectores 

urbanos que se llamaron cordones industriales. Esta nueva realidad 

requirió la respuesta de los gobiernos con programas de educación 

popular, salud y vivienda. También surgieron agrupaciones y 

movimientos que exigían mejoras y justicia social. 

al lLegaR EL siGlO xX, Chile ENtró EN uNa Etapa 
de rápidas tRansformaciONes que buScaBan 
dejar atrás EL paSado colonial y sumarse aL 
pRocEso de iNdustriaLizaCión que se Estaba 
deSarRollandO EN eurOpa.

TíTulo: Puente Melón | Año: Ca. 1920

PRoPIETARIo: Museo Histórico Nacional
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¿SABÍAS QUé?

El cemento fue un material fundamental para el desarrollo 
y crecimiento de las ciudades, ya que permitió construir con 
rapidez viviendas y fábricas, puentes y caminos, estaciones 

ferroviarias y puertos. 

El Cobre
Los relatos cuentan que El Cobre era el centro social y cultural de 

la primera mitad del siglo XX. Incluso era mucho más relevante 

que Nogales o El Melón.

La compañía minera tenía viviENdas para 

familias y pabelLonEs para soltERos, cancha de 

fútBol, EscuELa, sindiCatO dondE se hacíaN laS 

celebRaciones, iglesia y retén de carabineroS. 

era uNa ciudad diSeñada para EL tipo de sociEdad 

EficientE y pRoduCtiva que se quería generar. 

“Nogales no era nada, todo pasaba en El Cobre. Ahí estaba la 
pulpería, llegaban obras de teatro, sucedían los campeonatos de fútbol, 
las fiestas...todo. Después, Nogales cobró protagonismo”. 

(Felipe Tapia, vecino de Nogales, 2020)
 

TíTulo: Matrimonio Gladys Fernández y Alfonso Honorato | Año: 1960 | luGAR: El Cobre

PRoPIETARIo: Ernestina Camus Fernández | PERSoNAS: Carlos, Cocoita, Galindo Perez, 

Samuelito Fernández, Alfonso y Gladys (novios), Jorge Guajardo, Julio Guajardo, entre otros
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un EpisOdio que ha marcado EL imagiNario 

y la sensiBilidad sociaL del territorio 

Es la tRagEdia de el Cobre, OCurrida aL 

mediOdía del domingo 28 de marzO de 1965. 

todO comenzó con uN terrEmotO que 

afectó pRincipalmente a laS pRoviNcias 

de aconCagua, Valparaíso y santiagO con 

EpicENtrO EN La Ligua. 

En la mina El Soldado, situada a 

unos 30 kilómetros del epicentro, 

donde los tranques de relave 

cedieron, lo que produjo que 

se vaciara su contenido y este 

arrasara el asentamiento El Cobre, 

donde vivían los trabajadores 

de la mina y sus familias. Según 

las cifras oficiales de la época 

cerca de 300 personas fallecieron, 

número que luego aumentó a 500. 

Hasta hoy no existe una nómina 

pública de todas las víctimas de 

esta tragedia. 

En cambio, El Melón se pobló de manera muy diferente. Sus 

habitantes fueron llegando y el poblado creció sin planificación. 

Las personas organizaron su vida social, cultural y económica 

alrededor de la minería, que era el oficio que compartían. Así 

fue como surgieron las cooperativas y sindicatos, espacios de 

organización que buscaban, por la vía del mutualismo, hacer 

frente a las precarias condiciones en las que trabajan y residían. 

Fue importante la influencia de los cambios que se estaban 

produciendo en Europa, en especial la instalación de los Estados 

de Bienestar Social, que fomentaban este tipo de organizaciones.

TíTulo: Góndola que viajaba de El Melón al Cobre | Año: Desconocido

luGAR: El Cobre | PRoPIETARIo: Ernestina Camus Fernández

TíTulo: Minero de El Soldado | Año: Desconocido

luGAR: El Cobre | PRoPIETARIo: Ernestina Fernández Camus

PERSoNA: Alfonso Honorato
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En ese momento el gobierno nombró una comisión investigadora 

que se asesoró por diversos organismos técnicos, como el 

Centro de investigación, desarrollo e innovación de estructuras y 

materiales (IDIEM), la Corporación de Fomento de la Producción 

(CORFO), el Servicio de Minas del Estado, el Instituto de Geofísica 

y Sismología, el Instituto de Investigaciones Geológicas y la Fuerza 

Aérea de Chile (FACH). 

En el cementerio de La Calera se construyó un memorial a la 

Tragedia del Cobre, espacio al cual tienen acceso permanente las 

familias afectadas por el evento de 1965. Está compuesto por una 

serie de cruces blancas, que forman una hilera un lado a otro del 

cerro, orientadas hacia el actual relave El Torito. Cada una de las 

cruces tiene el nombre de alguno de los fallecidos por el colapso 

del relave. 

eStE sitiO Es uNa iNStaNcia para que 
loS familiarEs de laS víctimas puedaN 
conmEmoraR y recordar a suS muertoS, 
consideraNdo que muchOs de loS cuerpoS 
no fuerON ENcontradoS. 

a raíz de la catástrofe del campamento 
el Cobre, se EstabLeció por pRimERa vez 
la facultad pResidencial de declaRar 
laS denominadaS zonas de catástrofe 
fRente a deSastres de gRan maGnitud, 
con EL fin de agilizar la ayuda a la 
comunidad. se reGularon laS normas 
leGaleS sobrE "muerte pResuNta" y se 
definió EL concEpto de "damnificado". 

TíTulo: Cementerio de La Calera. 

Memoria a la Tragedia de El Cobre

PRoPIETARIo: Fundación ProCultura

TíTulo: 
Cementerio 

de Nogales

Año: Ca. 1951

luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: 
Familia Navia 

Zamora

PERSoNAS: 
Marta y Silvia 

Navia Zamora

- 49 -- 48 -



¿SABÍAS QUé?

La catástrofe de el Cobre lLevó a la cReación EN 

1974 de la oficina Nacional de emergencia (onemi), 

ORGaniSmO Estatal que coordina laS aCciONes que 

ayudaN a reStaBlecer la normaLidad tRas EVentoS 

de gRan maGnitud. desde ENtonCes ha tenido uN 

importante rol fRente a EmergenciaS y deSastres, 

y también EN la pRevENción y EducaCión fRente a 

loS riesgoS. 

?

¿Qué es el relave?

Según el Servicio de Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), 

un relave son elementos sólidos finamente molidos, material que 

se descarta en las operaciones mineras. Al explotar un yacimiento, 

la minería de sulfuros de cobre extrae grandes cantidades de 

material o roca. De esta, solo una pequeña fracción, algo menos 

de 1%, corresponde al elemento que se desea obtener y que es 

rentable en términos económicos. Una vez que ese material es 

molido y concentrado por procesos de flotación, es decir que se 

pone en grandes piscinas para que al flotar se separe, se obtiene 

finalmente un producto con una concentración más alta de cobre 

(entre 20 y 30%) que se puede vender o procesar hasta convertirlo 

en cobre metálico puro. Los residuos que quedan son muy pobres 

en cobre y se les llama “relave”. Este se debe depositar de forma 

segura y ambientalmente responsable. TíTulo: Cementerio de Nogales | Año: Ca. 1951 | luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: Familia Navia Zamora

TíTulo: Mineros de El Cobre | Año: 1964
luGAR: El Cobre, Nogales | PRoPIETARIo: Mónica Honorato
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Qué es un depósito de relaves?

?

Es una obra de ingeniería diseñada para 

satisfacer exigencias legales nacionales. 

Su misión es aislar por completo los 

sólidos o relaves depositados del 

ecosistema circundante. 

Hoy los relaves son seguros y están 

regulados por el decreto supremo N° 248, 

que es un reglamento para la aprobación 

de proyectos de diseño, construcción, 

operación y cierre de los depósitos de 

relave. Su objetivo es proteger la salud y 

seguridad de las personas, resguardar el 

medio ambiente y la utilización racional 

de los recursos naturales. El organismo 

estatal que aplica y fiscaliza de este 

reglamento es el Servicio Nacional de 

Geología y Minería (Sernageomin).

TíTulo: Mineros El Cobre

Año: 1960
luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: Luisa Lillo Vergara
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La transformación de los usos de suelo y del carácter 
agrario de la comuna de nogales se acentuó a mediados del 
siglo xx con la Reforma agraria. Las haciendas de el melón, 
pucalán, Los nogales y La peña también fueron parte de 
estas transformaciones. 

La Corporación de la Reforma Agraria (CORA) parceló las 

propiedades entregándoselas a los campesinos, surgiendo así 

una nueva sectorización territorial. En ese momento nacieron los 

asentamientos El Melón, El Chamizado, El Garretón y El Paumal 

—antiguamente la hacienda El Melón, y el sector Los Coligües, 

ubicado cerca del actual peaje a Pucalán—, por nombrar algunos. 

Tras el Golpe de Estado de 1973 muchos parceleros vendieron sus tierras 

a los grandes latifundistas actuales, como la Sociedad Agrícola El Carmen 

de Pucalán, o para parcelas de agrado. Una minoría continúa trabajando 

en lo que se conoce hoy como pequeña agricultura campesina.

TíTulo: 
María Isabel 

Zamora en 

la calle Juan 

Rusque

Año: 1951 
luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: 
Familia Valencia 

Zamora
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La reforma agrarIa

Este proceso social, que involucró mucho más que la propiedad de la 

tierra, se desarrolló entre 1962 y 1973 durante los gobiernos de Eduardo 

Frei Montalva y Salvador Allende, aun cuando hubo una primera ley 

promulgada bajo el gobierno de Jorge Alessandri en 1962. De esta manera 

se subdividieron los grandes latifundios, como haciendas o estancias, en 

propiedades para entregárselas a los campesinos y sus familias.

Los campesinos buscaban que se le traspasaran parte de la tierra que 

ellos mismos labraban para establecerse legítimamente en ella y convertir 

los frutos de su trabajo en su sustento y no depender de la autoridad de 

los dueños latifundistas. 

Bajo el lema “La tierra para el que la trabajaba” este 
proceso implicó la creación de sindicatos y cooperativas 
de campesinos junto a un acelerado movimiento social que 
tuvo en su punto culmine las expropiaciones llevadas a cabo 
durante el gobierno de allende. 

Con el Golpe de Estado de 1973 la reforma se revocó y parte 

importante de las tierras volvieron a las manos de los grandes 

propietarios y empresas, lo que determinó el inicio de un nuevo 

período marcado por la privatización de los recursos naturales.



La comuna ha cRecido EN loS últimOs añOs, lo que ha 
siGnificado uN aumento de su poblaCión. La minería 
Es uNo de loS sectORes pRoduCtivoS más importanteS. 
Le aCompaña la agricultuRa, ya que Es uN sectOR 
con gRandeS áreas de suelOs de cultiVo y pRadERas 
naturales, que suman 88 kilómetrOs cuadrados de uN 
total de 121 km2. 

Algunos ejemplos de grandes industrias presentes en Nogales son la 

sociedad agrícola El Carmen de Pucalán, la minería en el yacimiento 

El Soldado de Anglo American y la ganadería vinculada a granjas de 

pavos. También existen los pequeños productores como la Cooperativa 

Agrícola Chamel, agricultura familiar campesina apoyada por el 

Programa de Desarrollo Local (PRODESAL) y el Instituto de Desarrollo 

Agropecuario (INDAP). Asimismo, hay emprendimientos incipientes 

vinculados a la gastronomía y pequeños negocios de barrio.

TíTulo: 
Familia Navia 

Zamora 

Celebrando 

Fiestas Patrias 

en El Polígono

Año: 1961
luGAR: Nogales

PRoPIETARIoS: 
Familia Navia 

Zamora

TíTulo: Vista aérea | Año: 2022
FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández 

PRoPIETARIo: 
Fundación ProCultura 
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¿Qué es el patrimonio?
NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL

Existe el patrimonio natural, que se refiere a los espacios naturales 

que ya sea por su belleza o por su función social, cultural o científica 

es necesario conservar (por ejemplo, las flores del desierto); y 

también está el patrimonio cultural, que son las manifestaciones 

culturales tanto de nuestros antepasados como las nuestras.

El patrimonio cultural, a su vez, se divide en dos categorías: 

patrimonio cultural tangible e intangible.

eL patRimonio cuLtuRaL tangiBLe 

—es decir, que se puede tocar— consiste en 

bienes inmuebles, como los edificios, lugares 

arqueológicos, conjuntos históricos, entre otros; 

y bienes muebles, como cuadros, esculturas, 

instrumentos musicales, artesanías y mucho más. 

Ejemplos de patrimonio cultural tangible inmueble 

son la Casa Padre Mateo y la Plaza de Armas. 

eL patRimonio cuLtuRaL intangiBLe 
—es decir, que no se pueden tocar porque 

no son cosas materiales—, son bailes, 

idiomas, las celebraciones y fiestas, las 

comidas y su forma de preparación, las 

canciones y sus melodías, los oficios 

tradicionales y mucho más. Este tipo 

de patrimonio cultural se transmite de 

generación en generación y, por lo tanto, 

de eso depende su persistencia en el 

tiempo. Son ejemplos de patrimonio 

cultural intangible los bailes chinos y los 

oficios campesinos.

La cualidad más importante del patrimonio 
cultuRal Es que se constRuyE EN conjuNto 
con la comunidad -Es decir, con laS persONas- 
por ser relevantE para su identidad, memoria 
E hiStORia.

el patrimonio Es uN reGalo que 
recibimos de nuestRos aNtepaSadoS, 

que debemoS cuidaR y pResERvar 
para ENtrEgarlo a nuestRos 

deScENdiENtes. 

TíTulo: 
Procesión Virgen del Carmen

Año: 1954 | luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: María Chelía Jimenez

TíTulo: Casa Padre Mateo 

en Pucalán | Año: 2021
PRoPIETARIo: Fundación ProCultura

TíTulo: Fachada continua en el Centro Histórico de El Melón

Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura
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PATRIMONIO CULTURAL tangible

Capilla San José 

Obrero y Campo Santo

El Cristo 

y la Palmera

A finales del siglo XIX lluvias muy intensas provocaron 

el desborde del estero El Melón y se llevaron el puente 

construido en 1879. Debido a ese episodio, durante la 

Semana Santa de 1911 se puso al Cristo de la Agonía en 

un extremo del puente destruido, como símbolo protector 

contra futuras inundaciones. En torno a él crecieron 

diversas leyendas populares. 

La palmERa Es tan 
aLta que constituye 
uN hito geográfico 
de ORientación que 
simbOLiza EL nortE 
para loS habitantEs 
de la comuna.

El 28 de marzo de 1965 un terremoto con epicentro en La Ligua 

provocó el derrumbe del relave de materiales de la mina El Cobre. 

Esto causó el volcamiento del material sobre el campamento El 

Cobre, lugar en que vivían los trabajadores de la mina con sus 

familias. Casas, escuela, almacén y restaurant, entre otros, fueron 

alcanzados por la avalancha, la que se dividió en dos al llegar a la 

capilla y dejó intacto el lugar. Se salvaron quienes estaban dentro 

del templo.

Cada 28 de marzO familiarEs y amigOs de laS 
víctimas se juntaN EN EL Ex campamento 
minero, dondE hoy solo queda la capilLa y 
aLGunaS tumbas simbólicas, para recordar 
a loS fallECidOs.

TíTulo: Capilla San José Obrero y Campo Santo 
Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura

TíTulo: El Cristo y la Palmera 
Año: 2021
PRoPIETARIo: 
Fundación ProCultura
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Centro de Nogales

El palacio de Edwards podría ser 

considerado un punto inicial para 

recorrer el centro histórico de 

la comuna. Este lugar, también 

conocido popularmente como “El 

Castillo de la Quintrala”, es una 

casona de tres pisos construida en 

1890 por el arquitecto Avilés. Era la 

casa patronal de la antigua hacienda 

Los Nogales y está en un parque 

privado de aproximadamente 17 

hectáreas, diseñado al estilo de los 

jardines franceses. 

en EL centro de NogaLes se diStiNGuEN 
diferentEs tipos de caSas tRadiCionales 
del Valle central chilENo. por EjempLo, 
se ENcuENtraN laS viviENdas de uN piSo y 
fachada contiNua, constRuidaS EN adobE, y 
que formaN partE de la imagEN tRadiCional 
de Este sectOR de la comuna. destaca la 
aVenida pRincipal, juan Rusque, EN la 
que se ven muchas de Estas viviENdas y que 
conecta EL palacio de edwaRds con la Ex 
haciENda Los NogaLes, EL puente de NogaLes 
y EL sectOR del polígono. 

cuenta con diversas especies nativas y extranjeras distribuidas 
simétricamente, esculturas y grandes árboles de más de 30 
metros de altura. Es uno de los últimos parques artificiales 
que quedan en nogales y parte importante de su historia.

Si continuamos por la Avenida Juan Rusque al poniente, se 

observan viviendas de fachada continua. Se encuentran en buen 

estado de conservación: cuentan con pocas intervenciones y en 

su mayoría mantienen su altura original, de un piso. Algunas 

son utilizadas como pequeños locales y, pese a que no existen 

declaratorias de protección, sus dueños han respetado la imagen 

tradicional del sector mediante el uso de colores y tipografías 

pintadas por artistas locales. De esta forma, fachadas continuas de 

características diversas, como esquinas ochavadas —es decir con 

ocho ángulos—, y antejardines arbolados hacen de este sector un 

lugar que da cuenta de la historia local.

TíTulo: Fachada 

continua en calle 

Pedro Félix Vicuña

Año: 2021
PRoPIETARIo: 

Fundación 

ProCultura

TíTulo: Centro de Nogales

      Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura
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El Polígono

Estación ferrocarril

El Melón

el polígono Es uNa poblaCión iCónica que se 
ENcuENtra EN la periferia del centro hiStórico, 
juStO EN la baSe del cerrO La Virgen. el nombre de 
Este luGar se debe a que aNtiguamENte Existía aLlí 
EL Club de tirO aL BlanCo munizaga, por lo que EL 
sectOR se utilizaba como polígono de tiro aL bLanco. 

Es una zona conocida como espacio de recreación, ya que se celebraban las 

fiestas patrias con competencias típicas como el palo encebado y carreras de 

sacos, a las que asistían familias completas. Estas actividades se desarrollaron 

hasta que en la década de 1970 se desbordó el río 

Aconcagua en el sector de Calera, tras lo cual 

se construyó una población para trasladar a las 

familias de Maltería hacia El Polígono. El sector 

también es reconocido por sus quebradas, 

en las que aún se realizan algunas caminatas 

guiadas por quienes conocen el sector. 

la estación de ferrocarril 

de El Melón era una de las 

principales estaciones de la 

vía que unía las estaciones 

La Calera y La Ligua. Se 

inauguró junto con el resto 

de la línea en 1897. Cerca 

se encontraba el cruce de 

líneas por donde transitaba 

el “Nortino”, de la red 

Ferrocarriles del Estado Red 

Norte (FerroNor), que llegaba 

hasta Iquique, y por la cual pasaban trenes de carga y de pasajeros.

otra línea ERa la del CalERo que conectaba la mina 
NavíO con el melón, y luegO seGuía haSta la fábRica 
de CemENto melón EN La CalERa tRasladando 
piedra caliza. eStE dejó de paSar 
EN 2011 cuando cerró 
la mina NavíO.

TíTulo: Estación Ferrocarril El Melón

Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura

TíTulo: Vista aérea 

de El Polígono 

Año: 2022
FoTÓGRAFo: 
Eduardo 

Hernández 

PRoPIETARIo: 
Fundación 

ProCultura 
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Mina Navío

La fábrica aumentó la prosperidad de la zona y Nogales pasó a ser 

un centro comercial favorecido por el paso de Ferrocarriles del Estado 

Red Norte (FerroNor). Unos años antes, José Regis Cortés, dueño de la 

hacienda El Melón junto a María Isabel Brown, consideró que la caliza 

de los cerros de su finca podía ser explotada industrialmente. Para 

equiparse para este proyecto, viajó a Bélgica en 1894 para comprar 

molinos y hornos de fundición para producir cemento. No alcanzó a 

concretar su objetivo ya que murió cuatro años después.

La Mina Navío tuvo dos épocas de explotación: la llamada Mina Vieja, 

que funcionó entre 1926 y 1980, y la Mina Nueva, que estuvo operativa 

entre 1980 y 2011, cuando se cerró definitivamente la Mina Navío. 

¿SABÍAS QUé?

A los trabajadores de Mina Navío les decían 
“empolvados”, porque luego de la faena salían con su ropa 

cubierta de polvo blanco.

En la cordillera El Melón se encuentra el cerro Navío, que 

tiene grandes cantidades de piedra caliza. Es por eso que a 12 

kilómetros de Nogales se ubicó la mina subterránea Navío, la 

principal proveedora de cal para la fábrica Cemento Melón. Para 

que se instalaran los trabajadores se levantaron campamentos, 

que son las actuales poblaciones Cemento Melón y Macal 1, 2 y 3. 

en 1906 Empezó a funcionar la fábRica CemENto 
melón, EN la ciudad de La CalERa. el pRoyECto fue 
coordinado por EL iNGenierO CarloS Barroilhet, 
quien consiguió EL finanCiamiento de iSabel CacEs 
de BrowN, madrE de maría iSabel BrowN CacEs, dueña 
de la haciENda el melón. el mineral se Extraía deSdE 
Este fundO, por lo que EL pueblo que EstabLeció EN 
laS cercaNías adquiRió Este nombre.

Con EL material 
de la fábRica se 
hiciERon OBras 
EmblEmáticas 

como EL puerto 
de san antONio, 

la torre entEL 
y EL eStadio 

Nacional.
TíTulo: Mina Navío. Área de Mantención | Año: 1975 | luGAR: El Melón

PRoPIETARIo: Hugo Díaz | PERSoNAS: Miguel Arredondo, Hugo Díaz, 

Manuel Vargas, Gallardo, Vladimir Salinas, Fontana

TíTulo: Sector antigua Mina El Navío

Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura

- 67 -- 66 -



Casa Padre Mateo

La Casa del padre matEo se uBica a uN coStado 
de la línea del ferrOCarril y de la población Los 
almENdrOs. se levantó a finaleS del siGlO xiX y 
aCtuaLmente pertENecE a la congreGación de Los 
sagrados CorazonEs de Valparaíso, ORden que realiza 
aCtividadeS religiosas como retiroS y seminariOs.

Esta casona fue recientemente restaurada gracias a la Fundación 

Patronato de los Sagrados Corazones de Valparaíso, formada por ex 

estudiantes del Colegio de los Sagrados Corazones de Manquehue 

y ex dirigentes del grupo scout de la misma institución. El proyecto 

contempló la reparación de su cubierta, pisos, cambio de vidrios y 

de artefactos sanitarios, reparación estructural de muros y revoques, 

y aplicación de pinturas. Esta labor se realizó respetando la imagen 

original de la construcción que evoca el período de la hacienda.

En su fachada principal se aprecian grandes muros ventilados 

y corredores con pilares, cielos y barandas con decoraciones en 

madera. En las otras fachadas se usaron materiales como albañilería 

simple y madera. En el centro de la casona se conserva un jardín en 

buen estado, con plantas ornamentales, árboles frutales y una pileta 

en desuso. Si bien esta casona tiene acceso restringido, se puede 

ver desde la calle y su sola presencia le otorga un carácter histórico 

a este sector de Nogales. 

TíTulo: Jardín 

interior Casa Padre 

Mateo en Pucalán

Año: 2021 
PRoPIETARIo: 

Fundación ProCultura
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Antiguas 

haciendas

Hacia finales del siglo XIX, y gran parte del siglo 

XX, las principales propiedades del territorio eran 

las haciendas El Melón, Pucalán, Los Nogales, Las 

Latas (actualmente La Peña). 

Estos predios se dedicaban al cultivo de trigo, cebada 

y papas, pero principalmente al cultivo de cáñamo.

· hacienda 
pucaLáN 
Formaba parte del mayorazgo de la familia 

Cortés Brown, que en 1873 vendió una parte a los 

hermanos Godoy Andreu. Luego ellos vendieron 

una sección a Agustín Edwards, el que a su vez 

subdividió el terreno entre sus descendientes y 

surgió así la hacienda Los Nogales. Durante el 

siglo XX la hacienda Pucalán pasó a ser propiedad 

de Joaquín de la Cerda y Los Nogales de Jorge 

Guzmán, quienes formaron sus propios Clubes 

Deportivos del mismo nombre, pues antes era 

común que los fundos tuvieran su respectivo 

equipo de fútbol.
TíTulo: Fundo Nogales Pucalán | Año: 1954
PRoPIETARIo: Héctor Simón Fuentes Cisternas | luGAR: Estación Ferrocarril El Melón, Nogales
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· hacienda La pEÑa y 
CapiLla san pablo
En el sector sur de Nogales se localiza la hacienda La Peña 

(originalmente llamada Las Latas). Al igual que otras fincas del 

sector, en esta se implementó un modelo social y de producción 

propio de la época, que se reflejó en la construcción de viviendas. 

La casa patronal, perteneciente a los dueños, se acompañaba de 

las casas de los inquilinos y sus familias o trabajadores, así como 

los pabellones de solteros, en los que vivían peones sin familia, 

la iglesia de La Peña, y las bodegas y silo donde se guardaban 

las cosechas. 

Dos elementos de la hacienda La Peña sobresalen: la escuela, que 

corresponde a la más antigua de la comuna, y la iglesia San Pablo. 

El 17 de abril de 1912 se creó la primera escuela gracias a Alberto 

Hurtado Concha, propietario del latifundio, quien hizo un catastro de 

las familias de sus trabajadores para abrir escuelas para la infancia. 

Federico Clot como nuevo patrón del fundo mantuvo la tradición de 

la escuela. Luego del catastrófico sismo de 1965, la familia Clot fue 

la nueva benefactora y reconstruyó la escuela.

La capilLa san pablo, constRuida a pRincipiOs 
de 1900, deStaCa por la bellEza de su Estilo 
aRquitectónico neogótico y por su 
importancia para la comunidad de La peña.

TíTulo: Capilla San Pablo de la Peña | Año: 2021 PRoPIETARIo: Fundación ProCultura
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“La capilla que hay en La Peña, que es la capilla San 
Pablo, es maravillosamente antigua y es un patrimonio. Es 
una construcción que a través de los años ha permanecido 

y muestra cómo eran estas antiguamente. La capilla fue 
construida por el dueño de ese terreno, hacienda La Peña se 

llamaba (...), mi primera comunión la hice ahí, mis hijos también. 
Hay una historia importante, había unos ángeles así de este 

porte, hermosos, algunos celebraban... la entrada te transporta 
porque es muy antigua, hermosa, hermosa, hermosa...” 

(Erika Leiva, integrante proyectos artísticos de Nogales, 2021)

La construcción de la capilla data del 1800 y 

fue realizada por la congregación Jesuita. 

Puede albergar cerca de 50 personas y su 

arquitectura es de estilo neogótico, lo 

que se refleja en puertas y ventanas 

ojivales, y en el diseño de relieves y 

vitrales. Algunos de sus materiales 

son ladrillos recubiertos con cal 

y cemento, vigas de pino 

oregón y su techo tiene 

planchas 

de zinc. 

Debido al paso del tiempo algunas de sus fachadas presentan 

daños. En el patio de la capilla hay antiguas caballerizas construidas 

en adobe, que tienen decoraciones en madera y que requieren 

cuidados. Este inmueble, sumado al entorno del fundo y al pueblo 

de La Peña con sus calles típicas nos trasladan a otra época, con 

maquinarias del siglo XVIII, construcciones en adobe y piedra.

¿SABÍAS QUé?

Con 109 años de historia, La escuela 
de La Peña sigue en funcionamiento y 

educando a las niñas y niños del 
sector con un sello que valoriza la 

ruralidad y el medio ambiente.

TíTulo: Capilla San Pablo 

de la Peña | Año: 2021 
PRoPIETARIo: Fundación 

ProCultura
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· hacienda el mElóN y 
parroquia santa isabel 
dE hungRía

La iglesia y su conjuNto se levantó EN 
la pRopiedad que pertENecía a familia 
Cortés BrowN, confORmada por josé Regis 
Cortés solís, de naciONalidad peruaNa, 
E iSabel BrowN CacEs y suS sietE hijos. en 
1920 mandó a constRuir la parroquia 
santa iSabel de hungRía, iNSpiRada EN la 
baSílica del miSmO nombre. se importarON 

loS pLanOs, loS materialEs y 
además viniERon pRofEsionales de 

diferentEs luGareS a tRabajar 
EN su constRucción, 

por lo que loGró 
iNaugurarLa doS añOs 
deSpués. fue declaRada 
monumento histórico 
Nacional EN 1997.

la iglesia de la parroquia Santa Isabel de Hungría se ubica a un 

costado de la Panamericana Norte, en el acceso a la comuna por la 

calle Ramón Freire. Es un conjunto arquitectónico compuesto por 

una iglesia, la casa parroquial, una escuelita llamada Felipe Cortés 

y el asilo de ancianos. El templo fue diseñado por el arquitecto 

español Daneri, quien para su construcción encargó a España 

muebles e imaginería (un tipo de escultura religiosa) que todavía se 

encuentran en su interior.

TíTulo: Parroquia Santa Isabel de Hungría

Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación 

ProCultura
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Un buen lugar para apreciarla es el patio de baldosas que antecede 

al templo: desde ahí destaca el frontis de la iglesia con todos sus 

elementos arquitectónicos, como columnas y su torre campanario. A 

lo largo de los años el inmueble ha tenido una buena conservación, 

pero tras el terremoto del 2010 su torre presentó graves daños y 

tuvo que ser reconstruida en 2011. En esa instancia también se 

realizaron mejoras en la fachada y pintura, pero se mantuvieron los 

colores originales en muros, techo, 

protecciones y zócalo. Actualmente la 

parroquia mantiene su labor pastoral 

y educativa y es reconocida como 

un atractivo importante dentro 

de la comuna. 

La impulsora de Nogales
isabel Brown fue una mujer destacada por su 
permanente colaboración en el desarrollo de 
la comuna a comienzos del siglo xx. aportó en 
iniciativas educativas y religiosas hasta 1942. entre 
las obras de su legado resaltan la parroquia santa 
isabel de hungría y la escuela hoy conocida como 
Liceo felipe cortés. 

TíTulo: Parroquia 

Santa Isabel de Hungría

Año: 2021 
PRoPIETARIo: Fundación 

ProCultura
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Parroquia Nuestra 

Senora del Carmen

Ilustre Municipalidad 

de Nogales

Antes del terremoto de 1965 existía otra iglesia 

que, según testimonios, era conocida por su 

estilo neogótico y contaba con tres naves. 

Sin embargo, luego del movimiento 

telúrico, dicha construcción 

quedó con serios problemas 

estructurales y fue demolida, 

tras lo cual construyeron la 

actual parroquia. 

eSta iglesia se caracteriza por ser uNo de 
loS puntOs de reunión más importanteS de 
la comuna, ya que EN ELla se realizan miSas 
habitualmentE y porque Es EL puntO de partida 
de pRocEsioneS y fiesta de Cuasimodo.

el EdifiCio EN que se ENcuENtraN laS OficiNas de la 
municipalidad corrEsponde a uNa caSona de uN piSo. 
su aRquitectura Es de Estilo moderNo y sobrEsalE aL 
ser uNa de laS pocas constRuccionEs que cuenta con 
jardín, EN EL que deStaCan loS noGaleS que hacen aL 
nombre de la comuna. 

Su forma es atípica para el sector ya que presenta en su fachada 

elementos decorativos como bajorrelieves que dan cuenta de las 

alturas de puertas y ventanas. En su diseño se utilizaron curvas en 

algunas esquinas de la casa y ventanas redondas, representativas 

de la arquitectura moderna, y otros elementos ornamentales, 

como el escudo de la comuna en altorrelieve. 

TíTulo: Iglesia Nuestra Señora del Carmen

Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura

TíTulo: Casa Ilustre Municipalidad de Nogales | Año: 2021 
PRoPIETARIo: Fundación ProCultura
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Plaza de Armas 

de Nogales

A diferencia de otras ciudades en las que la plaza está al centro del 

plano tradicional —diseño llamado damero—, en Nogales este hito 

se ubica a un costado de la carretera Panamericana. Se caracteriza 

por la abundancia de árboles y un monumento construido en 

conmemoración al centenario del Combate de la Concepción en 

1882, que tiene una base de hormigón y una gran roca con un texto 

explicativo tallado, además de piezas de artillería francesa de 1866.

En el costado norte de la plaza se encuentran las dependencias de la 

Primera Compañía de Bomberos de Nogales y varios tipos de servicios. 

“Según la fuentes orales, los cañones fueron encontrados a los pies del 
cerro de la Virgen por donde pasa el canal y estero. En primera instancia 
fueron ubicados en el mismo lugar y para la conmemoración de las Glorias 

Navales los hacían tronar 21 veces. Cuando fueron cambiados a la plaza 
dejaron de hacerlos tronar con lo que perdieron significatividad”. 

(Felipe Tapia, entrevista, 2021). 

TíTulo: Monumento al centenario del Combate de la Concepción de 1882.

luGAR: Plaza de Armas de Nogales | Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura

TíTulo: Niños 

después del colegio

en la Plaza de Nogales

Año: 1972
PRoPIETARIo: 
Hernán Arancibia

PERSoNAS: Juan 

Palma, Héctor 

Arancibia, Roberto 

Pineda y Juan Lueiza

TíTulo: Plaza de Armas de Nogales | Año: 2021 | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura
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TíTulo: En el gallinero

Año: 1975 | luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: Familia Farías Brante

PATRIMONIO CULTURAL intangible

Oficios campesinos

Nogales tiene una larga tradición campesina. Era habitual que 

cada familia contara con una huerta, frutales y gallinas. Todavía 

hay quienes ejercen oficios del campo, como la familia Cataldo 

del sector de Collahue, cuyos integrantes son lecheros. Otro es el 

de domador y arreglador de caballos, dedicados a domesticar y 

entrenar a estos animales. 
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TíTulo: Vida de Campo

Año: Desconocido | luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: Rosa Bustamante

para la siembRa de tRigaLes y tRillaS, vecinoS 
y vecinaS se turnaBan para ayudaRSe uNos 
a Otros. No faltaBa la fiesta con bailEs y 
aBundantE comida para finalizar.

“Siempre mantienen lo que se llama ‘la huerta de 
auto consumo’. Ahí tienen la cebollita, la lechuguita, 
el tomatito, el repollo, no sé, el brócoli. Plantan una 
cantidad más o menos grande pa´ poder subsistir y pa´ 
los gastos, y una parte menor que es pa´l consumo de 
la casa, el consumo familiar”

(Jorge Ramírez, vecino de Nogales, 2020)

En la actualidad, el cultivo en pequeñas parcelas siguen siendo 

una importante práctica para la comunidad.
Arrieros 

 

los arrieros se dedican a guiar el ganado de un lugar a otro para 

aprovechar mejor los recursos del territorio. Por ejemplo, llevan a los 

animales en verano hacia la cordillera donde encuentran mejores 

lugares para que los animales se alimenten, en comparación con el 

valle. Esta actividad ha contribuido también a expandir el comercio y 

el intercambio entre distintas comunidades, dentro y fuera del país.

en la comuna de NogaLes Este Oficio se pRactica 
deSdE hace muchO tiempo, aunque aCtuaLmente 
hay menos aRriERos. un luGar Esencial para Esta 
tRadiCión Es la cordiLlera el melón, debido a que 
Es uN corrEdor biológico que conecta paisajes, 
ECosistemaS y hábitats, por lo que constituye partE 
del patrimonio natural de la zona. 
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“Los arrieros realizaban las veranadas en las que se 
llevan los animales a los lugares altos de la cordillera 
de la Costa, buscando mejores forrajes (...) subían en 
septiembre y los bajaban a principios de marzo para 
aprovechar todos los pastos”. 

“Mi abuelo me contaba cuando iba al cerro a ver a sus 
animales se iban de noche porque el viaje era muy largo. 
Llegaban a la cordillera, dormían allá, debían tener 
cuidado con el puma, porque en ese tiempo muchos de estos 
comían a los animales que subían.

Se narraban muchas historias del diablo, 
historias que salen con una copa de vino 

alrededor de una fogata. Creo que hay 
mucha gente que las sabe, porque su 
abuelo o su papá las contaba. Si no 
las rescatamos ¿qué va a pasa? 
Mi abuelo falleció y así como él 
mucha gente cuyo origen está en 
esta tierra, que tiene su esencia 
de campo... yo creo que es muy 
importante en esa línea rescatar lo 
que va quedando, conservar las 

tradiciones y darlas a conocer...” 
(Claudio Farías, entrevista, 2021). 

Bailes chinos

Los bailEs chinOs son agrupaciONes de músico-
danzaNtes del Chile CentRal, que se ORGanizan EN 
uN rituaL para celebRar a uN santO, la Virgen, EL 
NiñO dios u Otro símBolO saGrado, con danzas y 
cantOs. son EjempLo de la mezcla cultuRal que se 
dio ENtrE laS cultuRas iNdígena y EspañOLa. 

una característica de los bailes chinos es que los danzantes 

realizan difíciles movimientos, ya que se levantan y agachan 

repetidamente, lo que se llama “mudanzas”. Esta acción la hacen 

siguiendo el ritmo monótono de las flautas, las cuales solo se 

tocan para esta manifestación y tienen un sonido muy particular. 

En Nogales existen dos cofradías de bailes chinos:

el Baile Chino La peña, del sector La Peña, 

fundado en mayo de 1940. En él destacan las figuras de Nelson 

Olivares y Eugenio Iturrieta, quienes durante gran parte de su vida 

han participado de esta expresión religiosa.
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el Baile Chino unión Los Cruceros, 
del sector Los Cruceros, que se creó el 10 de noviembre de 1978. 

Fue fundado por iniciativa de Roberto Herrera Maldonado, quien 

había formado parte de otros bailes chinos de la zona. Actualmente 

la tradición es mantenida por su familia: Leandro Herrera es alférez, 

es decir, bailarín y cantor en cuartetos y décimas.

En Nogales las ceremonias tienen ciertos momentos claves. La 

celebración comienza con la procesión de la imagen de la Virgen 

del Carmen, adornada especialmente para la ocasión. La acompaña 

la imagen de Santa Teresa de Los Andes, que también recibe 

honores. Se realiza primero el saludo del baile Unión Los Cruceros 

a cada uno de los visitantes. Suenan las flautas, los tambores 

y bombos del baile anfitrión. Los bailarines se sitúan en dos 

filas paralelas y comienzan las mudanzas. Durante la ceremonia 

intervienen los alféreces y se alternan los cantos, se encuentran 

las cofradías y se vive un ambiente de respeto y camaradería.

Los bailEs O cofradías van saludandO 
a la Virgen y EL pRimER turnO Es del 
gRupO aNfitRión, deSpués le siGuEN 
EL reStO de laS agrupaciONes EN EL 
ORden de lLegada. aSí tRansCurre 
la pRimERa partE del rito, que 
puedE durar haSta paSado EL 
mediOdía. Luego loS chinOs, juntO 
a suS familias y loS asistentEs, 
compaRten, convERSan, deScaNSan, 
comen y beben. en aLGunoS caSos se 
realiza aL final uNa liturgia por 
partE del sacerdotE del pueblo.

Procesiones a la 

Virgen del Carmen 

la Virgen del Carmen tiene un lugar importante en la comuna de 

Nogales, puesto que es la patrona de su parroquia y su imagen 

estuvo presente desde sus orígenes. Un ejemplo es que, al proyectar 

las calles de Nogales —etapa de la construcción del pueblo que 

terminó la segunda quincena de octubre de 1875—, se hizo un acto 

en el que se llevó a la Virgen del Carmen a recorrer la infraestructura 

que se iba a construir para rogar su protección y seguridad. 

Esta procesión se volvió una tradición y se realiza todos los años 

el segundo domingo de octubre. Las familias antiguas recuerdan 

esta celebración como una festividad en la que participaban todas 

las organizaciones de la comuna en un gran desfile que unía al 

mundo cívico con el religioso. 

TíTulo: Procesión Virgen del Carmen

Año: 1970 | luGAR: Nogales | PRoPIETARIo: Guido Vicencio
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El día de la Virgen del Carmen también se conmemoraba en la 

localidad de El Melón, con una eucaristía y una procesión en la 

Parroquia Santa Isabel de Hungría que incluía cantos y congregaba 

a muchas personas. Esta celebración se llevaba a cabo durante el 

mes de María, que finaliza el 8 de diciembre.

“Estaba el pueblo entero en 
las procesiones. En la fiesta 
de la Iglesia de la Virgen 
del Carmen salía la Virgen 
a pasear e iba el padre atrás 
y nosotros todos cantando, 
rezando, acompañados de 
harta gente”. 
(Verónica Olmos, Elisa Torres y Alfonso 
Iglesias, comunicación personal 2021)

¿Sabías qué?

La devoción por la fiGura religiosa de la Virgen maría fue tRaída 

a américa y a Chile por loS EspañOLes. pedro de Valdivia tRajO 

aL país uNa imagEN de la Virgen del socORro, la que todavía 

Es venerada EN la iGlEsia de san franCisco, EN la capital. La 

devoción mariaNa, como se le lLama aL cultO a la Virgen, tomó 

fuerza y se mantiene viva ENtrE la poblaCión católica. en 1923 

EL papa píO x| declaRó a la Virgen del Carmen como "patrona de 

Chile" y EN 2007 se fijó que EL 16 de juliO sería su día, por lo que 

se le rindE honoreS con pRocEsioneS.

TíTulo: Procesión Virgen del Carmen

Año: 1951 | luGAR: Nogales | PRoPIETARIo: María Chelía Jimenez

TíTulo: Procesión Virgen del Carmen 

Año: 1959 | luGAR: Nogales 

PRoPIETARIo: Familia Navia Zamora
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Cuasimodo

¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Resucitado! Son las frases que se 

escuchan cada año al comienzo de la Fiesta de Cuasimodo. Esta es 

una tradición católica que se realiza en distintas localidades de la 

zona central el domingo después del Domingo de Resurrección. El 

sacerdote va en una carreta tirada por caballos a dar la comunión 

a los enfermos, acompañado por un grupo de huasos y huasas 

cuasimodistas. Antiguamente todos iban a caballo pero en las 

últimas décadas también se usan automóviles, bicicletas y hasta 

motos. Quienes participan son personas de diversas edades y se 

visten con trajes tradicionales mientras que sus caballos llevan 

imágenes religiosas y los colores del Vaticano (amarillo y blanco).

en la comuna de NogaLes se vive Esta feStiVidad 
deSdE 1991, EN EL Ex asentamiENto el melón. fue 
impulsada por EL religiosO eStEBan manciSidor. 
participan persONas de loS diStiNtos ClubeS de 

huasoS del sectOR, además de niñOs y niñas, 
jóvenes y persONas de todas laS EdadEs que se 

juntaN EN la callE Los tilOs, dondE Esperan laS 
bicicLetas adornadas. 

En la actualidad, el público acompaña al sacerdote en sus deberes 

con alegría y música. El recorrido va variando, pero parte en Los 

Tilos, sigue hacia El Chamizal y El Garretón, luego pasa por la 

población nueva y llega a la capilla Nuestra Señora del Carmen en 

el sector del Olivo, donde se celebra la misa y posteriormente un 

almuerzo comunitario. 
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Fútbol: 

identidad de barrio

El fútbol es muy importante para la comuna de Nogales, 

que cuenta con doce equipos de fútbol senior. De ellos, diez 

tienen división infantil, conocidas como Nogalitos. 

La Asociación de Fútbol Amateur de Nogales en sus inicios 

estuvo formada por 27 equipos y actualmente la integran 

once equipos masculinos y uno femenino.

También se celebraba la Nogalina, evento derivado 

del carnaval de Nogales. Se hacía en el estadio, 

donde el equipo local recibía a los visitantes y 

armaban ramadas.

¿SABÍAS QUé?

El campeonato de La Hacienda de 
1970 fue histórico porque lo ganó un 
equipo de fútbol femenino de El Cobre.

Poesía y 

canto popular

“Nuestra cultura tiene profunda raigambre campesina. En Nogales y 
el Melón también; se generaron un cúmulo de recuerdos, valores y de 
situaciones específicas propias de un lugar, donde la música siempre estaba 
presente como expresión cultural”. (Daniel Valenzuela, profesor de música, 2020)

“[Cantábamos] cuando estábamos trabajando en el campo, cuando se iba a 
caballo, de la forma que a uno no se le olvida, yo tengo registros de mi 
papá y de mi tío de unos manuscritos en cuaderno, son de 1944 y hacían 
versos”. (Manuel Zamora, músico, 2020)

los cantores y poetas tienen un rol importante para la comunidad 

campesina, ya que participan en eventos religiosos, como 

velorios de angelitos, procesiones y actos de devoción. También 

en las reuniones y eventos sociales animan el ambiente con 

entretención, música y alegría.

TíTulo: 
Club de Fútbol Santa Teresa 

Año: 1969 | luGAR: Nogales

PRoPIETARIo: 
Familia Oyarce Jamén

PERSoNAS: Humberto “Cañón” 

Oyarce, entre otros.
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con eL foLcLor en La sangre
Una gran poeta y folclorista de la comuna es la docente Norfa Bernal, 

cuya trayectoria ha marcado profundamente la identidad de Nogales. 

¿SABÍAS QUé?

RobERto urrEa Es uN gRan folclorista que ha iNvestigado muchO 

de la hiStORia, tRadiCioneS, mitos y leyendas de la reGión de 

Valparaíso. fue diScípulo y amigO de margot LoyOLa y su Esposo 

oSvaLdo Cádiz. eScribió uNa OBra titulada Cantata a NogaLes, 

que iNcluye la Cueca de VelORio por EL desastrE de el Cobre. 

“Cuando salíamos de paseo, por las clases de ciencias naturales, nos íbamos 
al campo. En los carritos de los mineros llegábamos hasta los potreros 

a estudiar las partes de la planta, o qué se yo, pero con la guitarra, 
cantando. Me sirvió mucho, a pesar de que no estudié, así como tocan 

ahora, tan hermoso, punteado. Yo aprendí a lo campesino. Saco una canción, 
en los santos del papá, de la mamá, en las fiestas familiares. Ahí estábamos 

con las canciones y así...”. (Norfa Bernal, profesora, 2021)

Canto a lo humano 

y lo divino 

en El Melón

La poesía popular tiene diversas expresiones y una de ellas es 

el canto a lo poeta, que combina música y versos. ¡En ella la 

memoria e improvisación son fundamentales! Según su tema y 

contexto se divide en canto a lo divino, que se refiere a prácticas 

de la religiosidad popular, y canto a lo humano, que relata temas 

cotidianos o desafíos entre poetas.

TíTulo: Norfa Bernal 

Año: 2022
FoTÓGRAFo: 
Eduardo Hernández 

PRoPIETARIo: 
Fundación ProCultura 
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una ExprEsión del cantO a lo divino EN la comuna de NogaLes 

fuerON loS versOs EN loS velorios de aNGelitos. en Este rito 

la familia del niñO O niña que había muerto ERa aCompañada 

por familiarEs, vecinoS y vecinaS y Otras persONas cercaNas 

con cantOs, bailEs y Otros símBolOs que hacíaN del EVento uNa 

fiesta, ya que se consideraBa uNa aLegría tener ¡uN "aNGelito 

EN la familia" debido a que pRotEgería a suS iNtegRanteS. según 

relata marcelo zelaya, solo la madrE tenía derecho a lLoraR y 

nadiE más podía hacerLo porque aL aNGelito se le mojaríaN laS 

aLas y le coStaRía más subir aL cielO.

Modesto Zamora fue un cantor a lo humano y lo divino que nació 

en el sector de Collahua en 1935, al interior cordillerano de El 

Melón. Se inició en este oficio a los catorce años siguiendo la 

tradición de su padre. A los veinticinco años tuvo un receso y 

retomó su arte en la década de los ochenta. 

El domingo 28 de marzo de 1965 se 

encontraba visitando a sus compañeros 

de la mina en El Cobre por lo que fue testigo 

presencial de la tragedia, hecho que lo marcó 

para siempre. Fue tal el dolor que recién en 1985 

compuso la famosa Cantata El Cobre, en el aniversario 

número veinte de la tragedia. Después de ello cada 

año fue agregándole el número conmemorativo 

correspondiente. Modesto falleció en el otoño de 

2008, en El Melón.

Manuel Zamora Estay es un gran representante de este arte 

musical en la comuna. También es oriundo de la localidad rural 

de Collahue. Es cantor desde los cinco años de edad. Su padre 

Modesto Zamora y su tío Máximo Zamora fueron sus maestros y 

de ellos heredó melodías y versos que atesora. 

Manuel integra el Registro Nacional 

de Patrimonio Inmaterial del Sistema 

de Información Geográfico Patrimonial 

(SIGPA) desde 2015. Los cantores tienen 

la particularidad de tocar con la guitarra 

traspuesta, es decir, se afina de un modo 

diferente al habitual y su canto tiene una 

función específica.

 “Si vas a Collahue, preguntas por Manuel Zamora. Es 
un hombre que toma la guitarra y te cuenta la historia del 
Cobre en verso, un hombre que es un cantautor, un hombre 
que te puede hablar de una cosa festiva, alegre, en verso, 

un payador, un hombre valioso y yo creo que él es un 
patrimonio”. (Norfa Bernal, entrevista, 2021). 

 “Los cantores no cantan para un público, es una práctica que tiene un 
significado ritual. Hay una conexión con la divinidad a través de la 
sonoridad. Es propio de la ruralidad. Antiguamente eran ruedos de 

cantores”. (Marcelo Zelaya, comunicación personal, 2021).

TíTulo: Manuel Zamora

Año: 2022
FoTÓGRAFo: 

Eduardo Hernández 

PRoPIETARIo: 
Fundación ProCultura 
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PATRIMONIO NATURAL 

El canto a lo divino es un rito con una fuerte dimensión 

comunitaria, en la que se involucra a la familia, amigos y 

vecindad. Esta relación se fortalece porque esta expresión es 

propia de hitos importantes para las familias como funerales y 

celebraciones a la Virgen, entre otros. 

La urbanización de la comuna y las transformaciones en sus 

actividades han impactado en este tipo de prácticas culturales, ya 

que ha dejado de ser parte del día a día. También es más difícil 

la transmisión a las nuevas generaciones de los conocimientos 

relacionados con el canto y poesía popular.

Cordillera El Melón

la cordillera El Melón cuenta con más de cuarenta cumbres. Con 

casi 47 kilómetros de largo, mide 425 km2 y alcanza una altura 

máxima de 2.325 metros sobre el nivel del mar en la cercanía de la 

localidad de Catapilco. 

Es un corredor biológico que vincula ecosistemas en los que habitan 

zorros, roedores, chercanes y tiuques, entre otros, en medio del 

bosque esclerófilo costero compuesto por árboles como el belloto del 

norte, quillay, guayacán, boldo, peumo y litre. Como Sitio Prioritario de 

Biodiversidad requiere protección para que conserve su diversidad.

TíTulo: Cerrillo La Virgen | Año: 1970
PRoPIETARIo: Familia Valencia Zamora

PERSoNAS: (arriba) Chico “Finao Perros”, 

“Guatón” Joch (abajo) Toro, 

“Nano” Fuentes, Carlos “Pantruca” Toro

Los vecinoS de NogaLes, EspecialmentE del sectOR 
de CollahuE, valoran a loS iNtérpreteS de cantO a 
lo divino de la comuna, consideraNdo que son uN 
teSoro humano vivo.

TíTulo: Vista aérea | Año: 2022
FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura 
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La cordiLlera el melón Es uNa de laS zonas de 
mayor relevancia EN cuanto aL patrimonio 
natural del sectOR. eStá ENclaVada EN 
la cordiLlera de la Costa EN uNa zona de 
tRansición ENtrE EL Norte chicO y EL Valle 
central. eStá compueSta por uNa cadena de 
cerrOs pertENecientEs a laS pRoviNcias de 
petORca, san felipe de aconCagua, QuilLota, 
CabiLdo, La CalERa y CatEmu.

¿SABÍAS QUé?

¡La cordillera El Melón acompaña a la comuna 
de Nogales en toda su extensión! Es un elemento 

fundamental en el imaginario local. 

Belloto del norte

en pLena cordiLlera el melón cRecE EL bellOto 
del nortE. eS uNa Especie ENdémica de Chile que 
cRecE caSi Exclusivamente dentro del límite 
adminiStrativo de la Región de Valparaíso y se 
ENcuENtra con fRecuencia EN quebradas bien 
consERvadaS y forma boSqueS juntO a peumOs, 
caneloS, lingueS y Otras Especies que puedEN 
lLegaR a ser muy aLtas.

Si bien es una especie de gran relevancia e 

incluso fue declarada monumento natural 

por el Consejo de Monumentos Nacionales, 

su situación actual de conservación es 

delicada, ya que existe solo una población 

de belloto del norte en el Sistema Nacional 

de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

(SNASPE). Muchas de sus poblaciones están 

siendo sometidas a una intensa presión 

por parte de la actividad humana, producto 

de las actividades agrícolas, pastoreo y el 

desarrollo minero. Estas situaciones ocurren 

en los sectores de la cordillera El Melón, 

principalmente en las quebradas El Torito, El 

Sauce y Caquicito, donde se han contabilizado 

20.000 ejemplares de la especie.

Un ejemplar famoso es el Belloto de la Flojera, 

llamado así porque es un lugar donde la gente se 

detiene a descansar.
TíTulo: Vista aérea | Año: 2022
FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura 
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Cerros de Pucalán

Este sector abarca el valle generado a partir del estero que lleva 

su mismo nombre. 

en su mayoría Está confORmado por parcELas y cerrOs, 

EN loS que pRedOminaN EN áreas Específicas veGetación 

nativa y del bordE coStERo litoral. en Este paisaje 

se ENcuENtraN aRbustos menoreS y aVes marinaS, y 

árBolEs como tebos, chilcaS, coligues, peumO, boldO, 

litrE y quillay. 

También es posible observar animales menores como 

conejos y zorros culpeo. 

TíTulo: Belloto del Norte | Año: 2020 | FoTÓGRAFo: Mauricio Guerra
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Este sitio posee además un alto valor cultural, ya que 

transitaban los picunches, que viajaban desde el valle 

Aconcagua hacia la caleta de Horcón.

Palos Quemados

En este sitio natural, en los cerros de Pucalán, se puede acceder 

al sector de Palos Quemados, ruta caracterizada por el túnel y la 

antigua estación de ferrocarril.

Palos Quemados es un cerro en el que se ubica la Poza de Las 

Truchas, que en temporadas de lluvias tiene una cascada de más 

de 7 metros. También hay una estación de ferrocarril, que es parte 

de la red que iba desde La Calera, en la Región de Valparaíso, 

hasta Iquique, en la Región de Tarapacá. Para llegar a la estación 

se atraviesa un largo túnel y la ruta posterior llega hasta La Ligua. 

TíTulo: Trazado ex ferrocarril 

luGAR: Ruta Patrimonial Palos Quemados

FoTÓGRAFo: Mauricio GuerraTíTulo: Vista aérea | Año: 2022
FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández 

PRoPIETARIo: Fundación ProCultura 
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¡Cuidado con la serpiente! 
una leyenda cuenta que para asustar a 
uNa gRan serpientE que vivía EN EL boSque, 
EL dueñO del terrENo quemó uNa partE del 
boSque, dándolE nombre aL luGar.

Cerro La Virgen

otro hito relevante y más cercano a la zona urbana de 

Nogales es el cerro La Virgen. Según El Nogalón, cuando se 

celebró el centenario de la Independencia de Chile, en 1910, 

se llevó en andas una imagen de la Virgen del Carmen al 

cerro. Desde ese momento pasó a denominarse “Cerrillo 

de La Virgen”. Este lugar fue por mucho tiempo una zona 

reconocida para las celebraciones de fiestas patrias.

TíTulo: Ruinas ex estación

luGAR: Ruta Patrimonial Palos Quemados

FoTÓGRAFo: Mauricio Guerra

TíTulo: Cerro La Virgen | Año: 2020 | FoTÓGRAFo: Mauricio Guerra
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Flora y fauna

la flora de esta zona incluye el guayacán, boldo, 

belloto, patagua, litre y canelo, entre otros. Si se 

trata de fauna local se encuentran aves como el 

tucúquere, pitio, perdiz, aguilucho, tiuque, torcaza 

y lechuza. También se encuentran insectos como el 

coleóptero llamado madre de la culebra, luciérnagas 

y alacranes. Los mamíferos que se pueden hallar 

son el conejo de cerro, cururo roedor, zorro y la 

yaca, uno de los tres marsupiales chilenos.

¿SABÍAS QUé?

Uno de los más singulares 
habitantes de la zona es 
el piuchén, uno de los 13 
murciélagos que existen en 
Chile. Tiene hábitos nocturnos 
y vive en colonias. Se alimenta 
exclusivamente de sangre de 

otros animales, especialmente 
lobos marinos y aves. Sus gustos 

alimenticios fueron la inspiración de una 
terrorífica criatura de la mitología mapuche, llamada el 
Piuchén, que significa “secar a la gente”.

TíTulo: Aves | Año: 2022 | FoTÓGRAFo: Eduardo Hernández | PRoPIETARIo: Fundación ProCultura 
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NOGALES en la Voz de poetas y músicos

Estero El Melón

“Entonces en el 
recreo nos íbamos 

a sentar debajo 
de los sauces 

donde corría el 
estero, no había 
muros, así que 

uno se iba a 
sentar a mirar el 
agua y a jugar”.

(Norfa Bernal, 
entrevista, 2021).

Cantata el Cobre
por Modesto Zamora 

Cantor popular a lo humano y lo divino

I

Era un veintiocho de marzo

un domingo al medio día,

se convirtió la alegría

en un pavoroso espanto,

convirtió la risa en llanto

y el terror era absoluto,

por espacio de dos minutos

la tierra se estremeció,

el tranque se desbordó

y el sol se vistió de luto.

II

Sucedió en esta ocasión

en el Cobre bien se sabe,

al desbordarse el relave

sepultó la población,

uno que otro se salvó

para relatar la historia,

presente está en mi memoria

toda la tierra tembló.

Al otro lado de la carretera Panamericana se encuentra el puente 

de Nogales, que cruza el estero El Melón. Este sitio es relevante ya 

que es reconocido por los nogalinos y nogalinas como una antigua 

zona de descanso veraniego. Con sus aguas regaba los campos de la 

comuna y entregaba en sus riberas un espacio de relajo y diversión. 

Sin embargo, debido a la falta de agua, hoy se parece más a un 

humedal que a un estero. 

TíTulo: 
Estero el Melón

Año: 2021    
Fundación 

ProCultura
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glosario

III

Cuantas personas murieron

tal vez nunca se sabrá,

fue tal la calamidad

que conmovió a Chile entero,

la ladera y el estero

de cadáver se cubrieron,

con máquinas removieron

el lodo del aluvión,

y a causa del remezón

las piedras se dividieron.

IV

Con tristeza y amargura

los pocos sobrevivientes,

rescatan a sus parientes

para darles sepultura,

llego hasta allí el señor cura

con la bendición de Dios,

a su convento llevó los huérfanos

que han quedado,

en el lodo sepultado

mucha gente allí quedó.

V

Al dar hoy por terminado

el relato de esta historia,

si no falla mi memoria

treintaiocho años han pasado,

tengo en mi mente grabada

la angustia que se vivió,

toda la tierra tembló

las piedras se dividieron,

las contenciones cedieron

el tranque se desbordó.

Plegaria:

Y a la virgencita le pido un favor,

Consígame la gloria con nuestro señor.

FAcHADAS: Parte de las casas y edificios 

que da la calle o que es muy visible.

MuTuAlISMo: acciones que permiten 

a varios individuos o grupos 

beneficiarse al mismo tiempo.

ocHAVADAS: construcción que tienen 

ocho ángulos iguales, cuatro lados 

alternados iguales y los otros cuatro 

también iguales entre sí.

oFRENDAS: Objetos que se ofrecen en 

los ritos y cultos.

RAIGAMBRE cAMPESINA: identidad 

basada en tradiciones y hábitos 

relacionadas con la vida rural.

TúMuloS: Monumento funerario 

que consistía en amontonar tierra y 

piedras sobre una o varias tumbas. 

Corresponden a las edades de Piedra, 

de Bronce y de Hierro.

ADoBE: Material hecho de barro y paja en 

forma de ladrillo, que se deja cocer al sol 

y que sirve para la construcción de casas 

y muros.

coloNIA: Los territorios de América, 

África y Asia a los que llegaron los 

conquistadores europeos a partir del 

siglo XV fueron llamados por estos 

como colonias. En ellos establecieron 

un sistema de extracción de materias 

primas y el uso de mano de obra de 

las comunidades originarias. Esto 

provocó conflictos en gran parte de 

ellas por su independencia que hasta 

hoy han dejado secuelas.

coMPlEjo culTuRAl: Es una organización 

o grupo cuyos integrantes comparten 

rasgos y características. Es un término 

que proviene de la antropología.

ESclERÓFIlo: es un tipo de vegetación 

compuesta por árboles y arbustos 

adaptadas a períodos de sequía y calor. 

En Chile se encuentra 

en la zona central.

Ofrendas
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Te invitamos a conocer el archivo fotográfico de la comuna de Nogales 

www.memoriafotograficanogales.cl



La Guía Educativa Patrimonial de Nogales pone en valor la historia y 
patrimonio cultural, material e inmaterial de la comuna de Nogales.

Es una herramienta que busca fortalecer la identidad de sus 
habitantes y promover aquellos lugares y tradiciones que hacen de 
esta comuna un lugar único y sumamente valioso.

En esta guía se detallan aspectos de la historia de la comuna, cuáles 
son sus localidades, tradiciones, sitios y monumentos que para sus 
vecinos y vecinas tienen gran relevancia e impacto en su identidad.

A través de sus páginas, podrán conocer parte de su pasado 
prehispánico y colonial, historias sobre las haciendas de la zona, 
tradiciones como el canto a lo humano y lo divino, así como 
información sobre la flora y fauna que habita la comuna. Para los 
lectores y lectoras es una oportunidad única de conocer de manera 
entretenida y didáctica las maravillas de Nogales.


