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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 fundamentales 
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 
historia e identidad cultural. 

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

Esta Guía Educativa Patrimonial de Calle larga refleja nuestro compromiso 
esta comuna y la importancia que para nosotros tiene el trabajo colaborativo: 
el proyecto lo realizamos en conjunto 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 todos ustedes, con Fundación ProCultura y con la 
Municipalidad de Calle Larga. A través de él se podrá difundir el patrimonio de 
una forma didáctica y entretenida, especialmente entre los más pequeños de 
la comuna, para que sean ellos quienes hagan que esta herencia patrimonial 
perdure en el tiempo y que su identidad, tradiciones y aquello que los hace 
únicos, sea traspasado de generación en generación. 

Esperamos que lo disfruten y contribuya a fortalecer el orgullo de ser parte 
de la comuna de Calle Larga.

Anglo American

TíTulo: Amely del Canto Vera en el fundo 

Las Tinajas de don Carlos del Canto

PRoPIETaRIo: Familia del Canto 

año:  Ca. 1940 | luGaR: Pocuro, Calle Larga
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Esta guía es un libro que busca dar a conocer el valioso patrimonio 

cultural material, inmaterial y natural que posee la comuna de Calle 

Larga. Queremos que niños y niñas de la comuna se sientan orgullosos 

del lugar donde viven y sean protectores de la memoria colectiva, 

identidad y patrimonio de esta zona. Aprender y conocer de nuestro 

entorno, origen e historia nos enriquece y permite la formación de una 

identidad que será el motor de todas nuestras acciones en la vida.

Este libro rescata las maravillas de Calle Larga y el paso de grandes 

personajes como Pedro Aguirre Cerda y Domingo Faustino Sarmiento, 

además del gran patrimonio cultural que se refleja en nuestras 

construcciones, por ejemplo, las casas de fachada continua o capillas 

como la de la Virgen de las Nieves. Pero también están las tradiciones, 

como la gastronomía, fiesta de la trilla a yegua suelta, procesiones, 

entre otros, que hablan de nuestra forma particular de construir y 

habitar el territorio. Esta guía es una invitación a conocer nuestra 

comuna en su historia, pero también a que quiénes la lean tengan 

el interés y anhelo de conocer esta zona y pasar lindos momentos 

acá. Agradecemos a quiénes hicieron este proyecto posible: al intenso 

trabajo de la Fundación ProCultura, al aporte del Ministerio de la Cultura, 

las Artes y el Patrimonio que junto a la Minera Anglo American hicieron 

de este proyecto posible y por último, agradecemos a los vecinos y 

vecinas que aportaron con sus historias, memorias y fotografías.

Dina González Alfaro 

Alcaldesa de Calle Larga

TíTulo: Recuerdo de Confirmación

PRoPIETaRIo: Familia Guerra Guzmán

año: 1968 | luGaR: Calle Larga

PERSoNaS: Silvia Rodríguez 

y su ahijada Sabina Guerra
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Estimados niños y niñas de la comuna de Calle Larga,

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 

donde entendemos 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 rodeada de naturaleza, donde los 

cerros y la cordillera son paisajes que trascienden la comuna y que tienen el 

privilegio de ver día a día. Calle Larga es una comuna con mucho patrimonio 

que ha sido resguardado y que vale la pena difundir y poner en valor, como 

las casas de fachada continua y sus antiguas haciendas y capillas como la 

de la Virgen de las Nieves. También hay tradiciones rurales que aún están 

presentes como por ejemplo en la gastronomía tradicional. Por último, es 

relevante la importancia de grandes personajes de la historia que dejaron su 

huella en la comuna como Pedro Aguirre Cerda y Domingo Faustino Sarmiento.

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 él.

Hemos tratado que sea un libro sumamente entretenido, con textos de fácil 

lectura, con fotos familiares de la comuna y con atractivas ilustraciones. 

¡Esperamos que la disfruten!

Alberto Larraín

Director Ejecutivo Fundación ProCultura

TíTulo: Desfile 21 de mayo

PRoPIETaRIo: Familias Mallea Olguín – Vargas Mallea 

año: 1996 | luGaR: Calle Larga

PERSoNaS: Jorge Senen Mallea, Isabel Gallardo, 

Domingo Salinas, Fernando Ibaceta, entre otros
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calle    larga

san  esteban

san  feliPe

rinconada los andes

santiago

la comuna de Calle Larga pertenece a la Región de Valparaíso y conforma junto 

a San Esteban, Rinconada y Los Andes, la Provincia de Los Andes, en el valle del 

Aconcagua. La comuna limita con Rinconada por el poniente y con Los Andes 

por el norte y oriente, mientras que por el sur llega hasta las cumbres del 

cordón de Chacabuco, lugar que la separa de la comuna de Colina. 

La comuna abarca un total de 321,7 km2 y se dividide en dos sectores, cada 

uno con características geográficas y culturales diferentes. El primer sector 

se sitúa en el valle y es una zona plana, lo que permitió la instalación de 

asentamientos humanos. El segundo se encuentra en la cordillera, entre las 

montañas de Los Andes y la parte norte del cordón de Chacabuco. 

Su nombre proviene 
de un camino que 

comienza en lo que 
hoy eS el norte del 

túnel Chacabuco 
y que atraviesa 

la comuna hasta 
terminar en la 

ciudad de los andeS. 
¡un recorrido muy 

extenSo!

¿Cuál es el origen 

del nombre de 

Calle Larga?

Región 

DE VALPARAÍSO

- 15 -- 14 - - 15 -- 14 -

Ubicación



Vista área de Calle Larga. 

Imagen de Google Maps

¡Hola! Les damos la bienvenida a este recorrido por la 
comuna de CALLE LARGA

CALLE LARGA 

¿Cómo se conforma Nuestro territorio?

la comuna de Calle Larga actualmente cuenta con diversas localidades. Y 

si bien sus habitantes comparten ciertos rasgos, cada zona tiene su propia 

historia, por lo que las personas se sienten identificadas con sectores 

específicos, como San Vicente, Pocuro o Valle Alegre. ¿Los conoces?

Al referirse a Calle Larga, los vecinos y vecinas aluden a la parte central de 

la zona urbana de la comuna, compuesta por la plaza, la municipalidad, así 

como las áreas comerciales y residenciales que las rodean. 

- 16 -
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los primeros seres humanos del valle de Aconcagua existieron hace 
unos 18 mil años. Fueron grupos nómades, cazadores y recolectores 
que habitaron un ambiente mucho más frío que el actual. En sus 
lagunas y bosques se desplazaba la megafauna, un conjunto de 
animales terrestres de gran tamaño, como el gonfoterio, la paleolama y 
el caballo americano, que eran cazados por pequeños grupos humanos.

Posteriormente, en el período Alfarero Temprano, que va del 300 a.C. al 
1000 d.C., coexistieron en el valle poblaciones nómades de cazadores 
y recolectores. Cultivaron sus alimentos —principalmente quínoa y 
maíz— y fabricaron objetos de cerámica. Entre los diversos pueblos que 
vivieron durante esta etapa estaba la Cultura Bato y la Cultura Llolleo. 

¡En Calle Larga se ha encontrado alfarería de ambos grupos! Durante 
el periodo Intermedio Tardío —que abarca desde el 1000 al 1400 d.C.—, 
surgió el denominado Complejo Cultural Aconcagua, que convivió con 
otras comunidades que tenían modos de vida similares. Gracias a su 
posición geográfica, en esta zona coincidían culturas de lo que hoy es 
el Norte Chico, la zona central y también la región transcordillerana, 

es decir, al otro lado de Los Andes.

La cultura Aconcagua se caracterizó por 
varios elementos, entre los que destacamos: su 

alimentación equilibrada y diversa, obtenida 
gracias a la caza y al faenamiento de 
animales, así como el cultivo y molienda 

de vegetales; el desarrollo de la alfarería, 
de la cual destacan vasijas y jarrones decorados 
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. 

historia de CALLE LARGA

900 d.C
Se instalan comunidades 
de la Cultura Aconcagua.

300 a.C
Llegan a la costa de la zona 

central comunidades agroalfareras 
de la Tradición Bato.

CALLE LARGA EN EL 

PERÍODO PREHISPÁNICO

1470

Inicio de la presencia 

inca en Chile.

1492

Cristóbal Colón 

llega a América.
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La llegada del siglo XV marcó un cambio considerable en la zona 

y sus habitantes, ya que se estableció el Tawantinsuyo o Imperio 

inca. Este hecho implicó grandes transformaciones en las culturas 

existentes, aunque se cree que su llegada no fue una conquista 

militar, ni implicó la ocupación total del territorio. 

El nuevo imperio estableció wakas o sitios sagrados, fortalezas, 

lugares con arte rupestre y cementerios. En Calle Larga se recuerda 

la época de dominio inca por hitos como el adoratorio en el cerro 

Mercachas y la realización del ritual en el monte Aconcagua, ambos 

visibles desde algunos sectores de Calle Larga. En el sitio El Castillo 

se encuentran los restos de un centro administrativo inca.

1562
Se produce el primer 

levantamiento general del 
pueblo mapuche en contra de 
los conquistadores españoles. 

1540 
Se crea la Capitanía General 

de Chile, conocida como Reino
 de Chile. 

Conquista española 

y ocupación criolla 

del territorio

1569
Alonso de Ercilla y Zúñiga 

publica la primera parte de 
la Araucana.

1721

Encuentro con Rapa Nui.
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El valle de Aconcagua estuvo en la ruta de los primeros conquistadores 

que llegaron a territorio chileno, entre ellos Diego de Almagro, 

quien arribó en 1536. Su travesía incluyó el cruce de la cordillera, 

desde donde se dirigió al valle de Copiapó. ¡Fue un trayecto largo y 

complicado! Su campamento base se estableció en el mismo valle. 

En 1540, Pedro de Valdivia y sus tropas llegaron hasta el valle desde 
el norte. Encontraron la resistencia organizada bajo las órdenes 
del cacique Michimalonco. Valdivia fundó la aldea de Santiago, 
y un año después debió volver a Aconcagua, a enfrentarse con 
Michimalonco en su pucará. El resultado fue la derrota y captura 
del líder indígena, tras un enfrentamiento que se cree se dio en los 
faldeos del cerro Mercachas, en el actual sector de San Vicente. Con 
esta batalla se decidió el triunfo español en la zona.

Valdivia se reservó para sí la encomienda de Aconcagua. Este era un 

sistema de entrega de propiedades y grupos de personas que debían 

trabajar para el encomendero. Con el tiempo el predio se subdividió 

en dos pueblos de indios: Aconcagua, ubicado al norte del río, y 

Curimón, al sur. En ellos se reunía a indígenas de distinto origen, 

incluyendo los habitantes del territorio de Calle Larga, quienes por 

obligación debían cultivar trigo y otras especies para los españoles o 

explotar pequeños yacimientos mineros.

Las tierras de los indígenas fueron repartidas entre los españoles, como 

recompensa a sus méritos. A este tipo de propiedad que se le llamaba 

“mercedes de tierra” y se solicitaban al gobernador. A partir de la pérdida 

del sur en 1598, el valle de Santa Rosa comenzó a ser muy valorado, ya 

que contaba con varios beneficios: tenía infraestructura de caminos y 

acequias, estaba cerca de la capital del reino —y otros centros de consumo 

y exportación—, y se ubicaba en el paso hacia la cordillera de los Andes. 



TíTulo: 
Familia Páez 

Belmar en su casa 

en la Población 

Esperanza

PRoPIETaRIo: Lucy 

Arredondo Belmar

luGaR: Calle Larga

año: 1986
PERSoNaS: Claudia 

Páez, Jorge Páez, 

Elsa Belmar y 

Rumildo Páez
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Durante el siglo XVII en los grandes fundos 
hubo un auge la crianza de vacunos, 

ovejas y cabras, con los que se producía 
carne, cueros, sebos y aceites. Esta producción le 
otorgó gran valor a los terrenos planos y a las 

serranías. A mediados del siglo XVIII la agricultura 
aumentó su relevancia y los cultivos tradicionales 
fueron complementados o reemplazados con otros.

Una propiedad relevante fue el Convento de Santo 
Domingo. A fines del siglo XVII los dominicos 
establecieron un hospicio y, más tarde, un convento. 

En la década de 1710 vendieron tres terrenos: las futuras haciendas 

de San Vicente Ferrer, Santa Rosa La Vieja y la de Juan del Canto. A 

fines de siglo fue el turno de la hacienda Santa Rosa. El claustro fue 

destruido por el terremoto de 1730, pero se levantó uno nuevo en la 

ciudad de San Felipe.

De a poco el valle comenzó a ser habitado por personas que también 

querían convertirse en pequeños propietarios. Con este flujo de 

nuevos residentes a la zona, las pequeñas aldeas empezaron a crecer 

y a cambiar.

Algunas de las haciendas y fundos más importantes de la localidad 

comenzaron su historia en este período, aunque sus límites fueron 

cambiando. Entre estas propiedades figuran, en distintos momentos de 

los siglos XVII y XVIII, el Potrero de Pocuro; la Estancia Pihue 

—donde actualmente se ubican Pihue, El Guindal y El Castillo—; la 

Estancia de La Concepción, que estaba situada en el sector de Valle 

Alegre y Plaza Eraso; y la Estancia San Antonio, que a partir del siglo 

XVIII dio origen a las medianas y pequeñas propiedades que hoy 

componen el centro de la comuna. ¿Conocías los nombres de estos 

antiguos predios?



La hacienda
Otra característica 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 les 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. 

TíTulo: Cuadrilla de trabajadores en faena de poda de cultivos

PRoPIETaRIo: Virgilia Carvajal Pereira

año: 1965 | luGaR: Hacienda San Vicente, Calle Larga

Al siglo XVIII se le denomina “el siglo del trigo”, ya que este cereal 

fue muy importante para la agricultura en Chile. El motivo es que se 

exportó en grandes cantidades a Perú, debido a que este país sufrió 

un terremoto y después una epidemia que arruinaron sus cosechas. 

Para lograr este objetivo, las haciendas dejaron de cultivar productos 

únicamente para el consumo de sus habitantes y empezaron a 

producir mucho más y así pudieron enviar al país del norte. Los 

espacios productores que estaban cerca de los puertos, como 

Valparaíso y Concepción, fueron los más beneficiados porque era 

mucho más fácil trasladar los sacos de granos hasta los barcos, para 

lo que usaban carretas tiradas por bueyes.

El crecimiento de las plantaciones también implicó aumentar la 

mano de obra, es decir se requirió contar con más trabajadores, que 

se contrataban como peones libres. En su mayoría 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 las haciendas se realizaban varios oficios 

para que sus habitantes (en especial 

personas de menos recursos como 

indígenas, campesinos y mestizos) 

tuvieran bienes como prendas de 

vestir y herramientas cotidianas. Las 

mujeres elaboraban ponchos y frazadas. 

También era usual la fabricación de 

objetos de cerámica, madera, hierro 

y cuero.
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CONFORMACIÓN DE 

CALLE LARGA

1791
Se funda Los Andes. 

1870
Se empieza a construir el 

ferrocarril Trasandino.

1910
Se celebra el Centenario de la 

Independencia Nacional.

1812
Aparece la Aurora de Chile, 
primer periódico nacional.
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Hasta fines del siglo XVIII, en el valle de Aconcagua existía una red 

de caminos que rodeaban cerros, canales y propiedades. Estas vías 

conectaban los predios con los pequeños pueblos. 

La actual comuna de Calle Larga era parte de este entramado, en el 

que destacaba el camino Real de Cuyo. Este cruzaba la cordillera y se 

orientaba hacia el sur atravesando los cerros Pocuro y Patagual, para 

enlazar con la cuesta de Chacabuco. En torno a este camino surgieron 

servicios de alojamiento, ventas y arriendo de mulas, y se levantaron 

aldeas y caseríos entre los que resaltaba Pocuro.

En 1791 se fundó la localidad Santa Rosa de Los Andes, con el fin de 

contar con una última parada para quienes cruzaban la cordillera. Un 

año después se decidió crear una calle de trazado recto que hiciera 

más eficiente el desplazamiento hacia la cuesta de Chacabuco, que 

dio como resultado la apertura de la “Calle Larga”. 

TíTulo: Vista Aérea de la Hacienda San Vicente

PRoPIETaRIo: Rumildo Ahumada A.

luGaR: Hacienda San Vicente, Calle Larga | año: Ca. 1950



TíTulo: Mujeres celebrando en el Fundo 

Casas Viejas de don Carlos del Canto

año: Ca. 1940 | luGaR: Pocuro, Calle Larga

PRoPIETaRIo: Familia del Canto
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El sector de Pocuro tuvo entre sus residentes a un destacado vecino: 

en 1832 se estableció ahí Domingo Faustino Sarmiento, educador 

argentino, quien se hizo cargo de la pequeña escuela de la zona. 

Años más tarde, Sarmiento llegó a ser presidente de Argentina y un 

destacado intelectual reconocido en América Latina. ¿Conoces alguno 

de sus libros?

Un hito relevante en la historia de Calle Larga fue la 
construcción de un templo en terrenos donados por 
Nicolás Villarroel y Francisco Javier Araya. Para eso 
se necesitaba una petición al Arzobispado de 
Santiago, que fue solicitada por el cura 
y vicario de Santa Rosa. Finalmente 
se autorizó en 1864 y la iglesia 
se ubicó en el centro de Calle 
Larga, entre el Segundo y 
Tercer Crucero. Con ella, 
los habitantes de Calle 
Larga ya no dependían 
de ir hasta Los Andes 
para los trámites 
civiles. EN 1891 SE CREÓ 
LA MUNICIPALIDAD 
DE CALLE LARGA Y EL 
TEMPLO PASÓ A SER 
LA PARROQUIA DE LA 
COMUNA EN 1941.

La nueva vía organizó y centralizó la circulación de personas y 

mercaderías, lo que provocó cambios en su entorno. Fue así como 

se desplegaron caminos secundarios que unían los existentes con 

la Calle Larga y en torno a este tramo surgieron caseríos de fachada 

continua. ¡Este es el origen del actual pueblo!

En el siglo XIX, Calle Larga y todo el valle de Aconcagua 
fueron lugares en los que ocurrieron sucesos fundamentales 
en el desarrollo de la Guerra de Independencia. La comuna 
constituyó un lugar de tránsito para el ejército patriota en 
su huida hacia Mendoza por lo que jugó un rol importante. 

Por ejemplo, en 1818 el fundo El Castillo, perteneciente al patriota 

Manuel Cortés y Cabrera, pudo ser uno de los espacios donde el 

Ejército de Los Andes se reunió antes de cruzar Chacabuco y liberar 

Santiago. En la comuna circula el relato de que la casa patronal 

de San Vicente fue una parada ocasional de José Miguel Carrera 

y Manuel Rodríguez. Sin embargo, por esos años, la hacienda no 

pertenecía a adeptos de la causa patriota, sino de la realista.
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Domingo Faustino Sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento fue presidente de Argentina entre 1868 

y 1874. Fue uno de los intelectuales argentinos más importantes del 

siglo XIX en América Latina, con 52 libros publicados. Su principal 

interés fue la educación pública.

En 1840, tras un nuevo exilio, regresó y frecuentó a escritores y 

políticos como José Victorino Lastarria y Manuel Montt por lo que 

fue parte de la vida cultural del país. Asimismo, publicó Método 

gradual para enseñar a leer castellano; fue director de la Escuela 

Normal de Maestros, la cual inauguró; fue académico en la Facultad 

de Humanidades de la Universidad de Chile, y fundó el diario El 

Progreso, entre otras importantes obras.

Casi un siglo después del paso de Sarmiento por la zona, la poeta 

Gabriela Mistral descubrió el poblado de Pocuro en sus caminatas 

desde la vecina ciudad de Los Andes, donde habitó entre 1912 y 1918. 

Como admiraba la obra del argentino, intentó obtener información 

sobre su paso por el poblado, pero descubrió que los habitantes 

locales sabían poco y nada. 

Residió dos veces en Chile y fue en su primera estadía cuando 
habitó una pequeña casa ubicada en el sector de Pocuro, que 
hoy es protegida como Monumento Nacional. Si bien su paso 
por Pocuro fue breve, dejó para Chile un importante legado. 

José Victorino 
Lastarria 

 Manuel 
Montt



TíTulo: Familia Fernández Mauna 

PRoPIETaRIo: Juan Mura León 

año: Ca. 1930 | luGaR: Calle Larga

TíTulo: Portada Método de Lectura Gradual de la 

imprenta de Julio Belin | año: 1849 | luGaR: Santiago 

PRoPIETaRIo: Biblioteca Nacional de Chile
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“Cuanto pude averigüé entre las gentes de Pocuro sobre esa 
pasada y conseguí saber poco, y lo sabido, contradictorio. 
Tres veces fui a pie desde Los Andes a mirar la casa del 
maestro Sarmiento, y más cosas me dijeron la construcción 
despotrada y el paisaje circundante que los que viven en 
las vecindades. [...] La casa es fea y no ha debido ser mejor: 
la escuela del tiempo, chata y pesada como la duna; de 
pocas aberturas, en razón de que se pasaba afuera el día 
entero; construida en unos adobes que la mucha y la poca 
agua se llevan; creo que techada de la totora chilena que 
no se calienta en verano pero que se llena de bichos; con un 
patio pelado que apisonaron los niños, y donde solo se ve 
el clásico poste donde se amarraba el caballo. Para sala 
de clase bastaba un cuarto; para habitación del maestro 
soltero, otro cuarto”. 

Gabriela Mistral, 1930

En lo económico, Calle Larga tenía su principal fuente de ingresos 

en la agricultura. Las tierras del valle de Aconcagua eran fértiles y 

contaba con una buena red de caminos para vender sus productos 

en otras localidades. Existía una industria incipiente en la que se 

procesaban vinos y licores, jarcias y cordeles de cáñamo, frutas 

deshidratadas y aceitunas en salmuera.

 SabíaS tú?
el Método gradual para 

enseñar a leer castellano, 

también conocido 

como el silabario de 

Sarmiento fue publiCado 

en 1849 y significó una 

enorme revolución en 

la educaCión chilena. Se 

siguió utilizando hasta 

1913. tuvo 50 ediciones. 

EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX LA LLEGADA DEL FERROCARRIL A LA VECINA 
CIUDAD DE LOS ANDES PERMITIÓ CONECTAR con el puerto de Valparaíso, por 
lo que el valle de Aconcagua lideró las exportaciones nacionales de 
trigo a los mercados de California y Australia. Esa fue la época de 
mayor prosperidad de la agricultura chilena.

Paralelamente, el poblado seguía creciendo. Gracias a un decreto del 

presidente Federico Errázuriz Echaurren, emitido en junio 

de 1897, Calle Larga pasó a tener el título de 

villa. Ese mismo año la comuna incluyó dos 

aldeas de importancia: Calle Larga, con 

2.100 habitantes, y Valle Alegre, con 

677. El pueblo de Pocuro solo aparece 

mencionado como una aldea menor. 

Los fundos de la comuna eran: 

San Vicente, Santa Rosa, Pigüe, 

El Maitén, El Castillo, El Guindal, 

El Jardín, Los Robles, Caldera, Las 

Casas, Olivar, y otros más. 



TíTulo: Habitantes de la Hacienda

San Vicente en criadero de animales

PRoPIETaRIo: Miriam Maturana Martínez 

año: 1959 | luGaR: Hacienda San Vicente, Calle Larga
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Las haciendas de Calle Larga 
y la Reforma agraria

Entre los siglos XVIII y XX, mientras en el valle de Aconcagua se iban 

formando y consolidando pequeñas aldeas, existía una gran cantidad 

de la población que aún vivía bajo el sistema de la hacienda. 

Un fundo importante en la comuna fue la hacienda San Vicente 

Ferrer. Su origen data de 1711, cuando la orden de Santo Domingo 

vendió una parte de las tierras que poseía en el valle de Santa Rosa. 

Los terrenos contaban con riego gracias al estero Pocuro y algunos 

canales, por lo que podían dar buenas cosechas, mientras que sus 

límites eran habitados por pequeños propietarios y arrendatarios.

En un documento notarial de 1901 se menciona a la hacienda 

San Vicente, a la que se agregaron las propiedades Los Rosales, 

Los Quillayes, La Loma, Hijuela Tercera de Santa Rosa y La Caldera. 

El Álbum Agrícola (1923) señala que Santa Rosa y San Vicente, 

propiedades de los hermanos Mitrovic, tenían una extensión 

total de 21 mil cuadras de campo. 

Este predio se destinaba para alimentar vacunos y 
crianza de ovejas; 750 cuadras contaban con cultivos 

de alfalfa —que luego era enfardada con instalación 
hidráulica—, y también se sembraba trigo 
candeal y cebada. Existían dos silos de 

500 metros cúbicos cada uno; 114 casas de 
inquilinos, galpones, bodegas, una escuela 

y servicio médico gratuito. 

Un año después, en 1924, ambas propiedades fueron 

adquiridas por Pascual Baburizza Soletic, también 

ciudadano de origen croata. Había formado la Compañía Agrícola San 

Vicente y amplió la propiedad adquiriendo otros fundos e hijuelas. Su 

gran aporte fue la transformación del predio en uno de los campos 

más modernos de la época.

TíTulo: Entrada fundo Santa Rosa | FoTóGRaFo: Eduardo Hernández | año: 2022
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TíTulo: Comedor Central del Complejo para trabajadores de la Hacienda San Vicente

PRoPIETaRIo: Biblioteca CRA IAPB

año: 1953 | luGaR: Calle Larga

TíTulo: 
Retrato de Pascual 

Baburizza Soletic 

año: Entre 1875 y 194

PRoPIETaRIo: Biblioteca 

Nacional de Chile
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Se mantuvieron en la hacienda dos infraestructuras: la Escuela San 

Vicente, que fue rebautizada como Rosa Squella en 1948, según reza una 

placa; y el Preventorio, espacio de atención de salud general y dental.

“Don Hugo era profundamente respetado entre la comunidad. 
Daba trabajo. Toda la gente acá se iba a trabajar a la 
hacienda: de carpinteros, agricultores, campesinos o en labores 
como cortar pasto, cuidar animales o mantener la parte 
eléctrica... era la principal fuente de trabajo de Calle Larga” 

(Manuel Mallea, 2021)

Baburizza llegó a Chile con 17 años. Su primer trabajo 
consistió en hacer aseo en una ferretería. Con el tiempo, llegó 
a ser uno de los empresarios y filántropos más ricos de Chile. 

En la hacienda, bajo la administración de Jordán, se entregó 

al club de huasos un terreno en Pedrero para construir la 

primera medialuna. También se donó una propiedad para el 

Club Deportivo San Vicente para que hicieran su sede. 

Hugo Jordán también le dio un gran impulso a la lechería del fundo. 

Esta era reconocida porque en ella se fabricó la primera «leche seca» 

o leche en polvo del país. La fábrica, que envasaba originalmente 

bajo la marca Milko y luego para Chiprodal, es uno de los hitos más 

recordados de la historia de San Vicente y de toda la comuna.

Murió en 1941, en su casa de Santa Rosa y dejó un legado 

como gesto de gratitud al país: la creación de una institución 

de educación secundaria en sus terrenos, destinada a 

la enseñanza gratuita en el ámbito técnico-agrícola. Los 

beneficiados serían jóvenes y se mantendría en el tiempo 

gracias a las ganancias del campo. Su administrador 

fue Hugo Jordán Guerra, quien estuvo a cargo de 

concretar la puesta en marcha del Instituto Agrícola 

Pascual Baburizza (IAPB), que funciona hasta hoy.



TíTulo: Corredor exterior casa patrimonial San Vicente

FoTóGRaFo: María José Sarquis | año: 2021
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El Instituto Agrícola Pascual Baburizza
El Instituto Agrícola Pascual Baburizza (IAPB) se fundó en octubre de 

1941 para brindar educación gratuita a los hijos, y posteriormente 

hijas, de campesinos que quisieran formarse en una carrera 

agrícola. Su primer curso se inició en 1945, en instalaciones 

construidas especialmente para este fin en el sector oriente de la 

gran casona y su parque, las que pasaron a ser residencia y oficina 

del administrador a cargo del colegio y el fundo. El establecimiento 

funcionaba como internado y los alumnos tenían acceso a toda la 

hacienda San Vicente, donde participaban junto a los trabajadores 

en las diversas labores agrícolas y de crianza del ganado. También 

realizaban excursiones a los refugios de la cordillera y compartían con 

las familias de los trabajadores de la hacienda. 

Inicialmente el colegio no admitía mujeres. En la década de 
1950 se permitió el ingreso de alumnas, en régimen externo 
y aprendiendo materias distintas, centradas en labores 
del hogar. Actualmente el colegio es mixto.

La gran casa patronal de la hacienda San Vicente fue habilitada según 

la tradición española, especialmente por el zaguán, espacio que lleva 

al sector de los dormitorios por un lado y a los lugares públicos de la 

residencia, por otro. Hoy se mantiene como un museo, sin moradores. 

Cuenta con una capilla, con capacidad para cien personas.

En otros sectores del fundo existen construcciones donde residían 

trabajadores de la hacienda, como el contador, los ejecutivos de 

Chiprodal —a cargo de la fábrica de leche—, y otros administradores.
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Los egresados, llamados “pascualinos”, se reúnen cada 17 de mayo 

para depositar una ofrenda floral ante la tumba de Pascual Baburizza. 

Mantienen un estrecho lazo con el establecimiento, en el que según 

relatan, no se hacían diferencias entre los orígenes de quienes 

asistían a clases.

Cambios desde la década de 1960
La Reforma agraria fue un proceso social que involucró mucho más 

que la propiedad de la tierra. La forma de producción y la vida rural 

fue transformada por los cambios que implicó. A partir de 1967, la 

mayoría de los grandes campos fueron expropiados. Esto significó 

que los dueños conservaron un pedazo de su propiedad y el resto se 

les entregó a los trabajadores. Estos se organizaron inicialmente en 

asentamientos que compartían la tierra, maquinarias, animales y el 

conocimiento que cada uno tenía para explotarla en conjunto.

¡      SabíaS tú?
Pascual Baburizza fue un gran 

filántropo. tras su muerte donó parte 

de su fortuna a variaS instituciones de 

Chile y CroaCia. Su colecCión de arte 

y mansión constituyen hoy el Museo 

Baburizza de Valparaíso, aBierto a 

todo el público. además, construyó el 

parque el Salitre en Viña del Mar (aCtual 

Jardín Botánico nacional).

El fundo El Castillo fue el primer campo expropiado 
en Aconcagua. Las antiguas casas de inquilinos y las 
labores agrícolas del nuevo predio fueron distribuidas 
entre sus TRABAJADORES. 

En el fundo La Capilla los propietarios 

entregaron voluntariamente sus tierras y se 

creó un asentamiento con 24 personas. El 

fundo Las Encinas, ubicado en el centro de la 

comuna, fue expropiado y parcelado. El mismo 

proceso del fundo Santa Rosa llevó a la formación 

del asentamiento El Monte, cuyos 

actuales parceleros siguen 

dedicándose con éxito a la 

producción de carozos. 

TíTulo: Avenida Principal Hacienda San Vicente

PRoPIETaRIo: Biblioteca CRA IAPB

luGaR: Calle Larga | año: 1954
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La antigua hacienda San Vicente fue entregada voluntariamente por 

su administrador para ser subdividida. La casa patronal, su parque y 

un pequeño sector que incluía la lechería, la conservera y la fábrica 

de leche en polvo permanecieron como reserva, en la que algunos 

trabajadores siguieron viviendo y trabajando. 

TíTulo: Padre junto a sus hijos en 

el frontis de la casa patronal

PRoPIETaRIo: Familia Meneses Merino

año: Ca 1971 | luGaR: Calle Larga

PERSoNaS: Gloria Meneses, José Ramón Meneses, 

René Damián Meneses, José Ignacio Meneses.

El Instituto Agrícola Pascual Baburizza continuó existiendo, pero con 

un terreno limitado a 35 hectáreas en lugar de tener disponible la 

hacienda completa.

Tras la Reforma agraria se cerró la Escuela Rosa Squella en la 

hacienda San Vicente y las familias del asentamiento quedaron sin 

un lugar donde educar a sus hijos. Al organizarse lograron levantar 

un nuevo recinto educativo en una antigua bodega y comedor de los 

trabajadores. Con seis salas, mobiliario y materiales que pertenecieron 

a la antigua escuela comenzaron las clases para 124 niños y niñas. 

Inicialmente su alimentación corría por parte de las familias del 

asentamiento y su traslado se hacía en carros tirados por tractores. 

En 1971 el establecimiento pasó 
a depender del Ministerio de 
Educación. Sin embargo, la 
historia de esfuerzo que le dio 
origen es valorada por las 
generaciones de sanvicentinos que 
han estudiado en la actual Escuela 
Cristo Redentor.



1934
Se concede el sufragio 

femenino para las 
elecciones municipales.

1938
Pedro Aguirre Cerda es 

elegido presidente de Chile.

1945
Gabriela Mistral Recibe el 
Premio Nobel de Literatura.

1988
Se realiza el Plebiscito del 

5 de octubre de 1988.
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Gracias a diversos fondos públicos la escuela ha conservado y 

actualizado sus instalaciones. Sin embargo, en la década de 1990 

se construyó un tramo de la autopista Los Libertadores a solo metros 

del recinto, sin ningún tipo de medida para disminuir el ruido. 

Actualmente se planea construir un muro para reducir sus efectos o 

evitar verse perjudicados por los accidentes vehiculares.

“Nuestra gente viene acá es porque le gusta el rodeo, le gusta el 
folclor; y para nosotros una de las grandes metas es enseñarle 
a los niños a cuidar lo que tenemos. La misma escuela tiene una 
historia muy linda [...] lo que es la sala de los niños, eran las 
gusaneras [...] Y la parte de abajo eran los colectivos, por eso 
nosotros tenemos un comedor muy lindo; un comedor patrimonial. [Los 
colectivos para afuerinos] era una pieza para dos personas, de 3x3, y 
ellos tenían lavaderos comunes, los baños eran comunes, y la cocina; 
ellos no cocinaban, ellos retiraban la comida en el comedor [...] Eso 
también nos ayuda a nosotros en cuanto a la matrícula. Porque a 
la gente, cuando vienen acá, le gusta el entorno” 

(Ivonne Triviño, Directora de la escuela Cristo Redentor, 
del sector de San Vicente, 2021)

Consolidación de 

Calle Larga en el 

siglo XX



El siglo XX fue un período de fuertes y rápidas 
transformaciones que dejó un importante legado. Aparecieron 
nuevas formas de transporte y medios de comunicación. Se 
fundaron los clubes deportivos, que tuvieron gran impacto 
en la vida social de la comunidad, así como establecimientos 
educacionales, algunos de relevancia nacional. 

Pedro Aguirre Cerda

uno de los hitos más destacados en el relato de vecinos y vecinas 

de Calle Larga es el nacimiento y residencia en la comuna de Pedro 

Aguirre Cerda, quien llegó a ser presidente de Chile en 1938. Es 

recordado por su trabajo a favor de la educación en Chile. Incluso 

durante su mandato presidencial transformó su residencia familiar en 

Escuela Granja, para que fuera sede de educación primaria para los 

hijos de familias campesinas. ¡Hasta hoy es un hito en la comunidad!

Pedro Aguirre Cerda nació en 1879 en Calle 

Larga. Creció en la casa familiar, junto a sus 

diez hermanos, hasta que se trasladó a 

Santiago con 18 años. 

Estudió en el Instituto Pedagógico 

de la Universidad de Chile 

para obtener el grado de 

profesor de Castellano 

y Filosofía y luego el 

título de abogado. 

Ejerció como profesor 

en varios liceos, 

además de impartir 

clases gratuitas en las 

escuelas nocturnas 

para obreros. Fue 

militante del Partido 

Radical y como político 

desempeñó diversos cargos: 

diputado, senador y ministro 

de Estado, entre otros. Fue el 

fundador y el primer decano de lo que 

sería la facultad de Ingeniería Comercial de 

la Universidad de Chile.
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TíTulo: Paseo al Sector de La Totora

PRoPIETaRIo: Ivonne Muñoz Triviño

año: 1989 | luGaR: San Vicente, Calle Larga

PERSoNaS: Ivonne Muñoz, Marelene, Pilar Triviño, Nelson Muñoz

TíTulo: Presidente Pedro Aguirre Cerda 

saludando en su cambio de mando

PRoPIETaRIo: CCPAC

año: 1938 | luGaR: Santiago



Aguirre Cerda es un personaje recordado y valorado por 
diversos motivos, entre los que resaltan su cercanía 
con las personas y el impulso que le dio a educación e 
industrialización de Chile. Durante su período presidencial 
(1938 - 1941) creó la Corporación de Fomento a la Producción 
(CORFO), se centró en ampliar las libertades, recibió a 
refugiados de las guerras europeas y promovió la creación 
de escuelas técnicas. ¡Su labor fue muy importante!

La población creció y los sectores urbanos se expandieron. En las 

diferentes comunidades de Calle Larga surgieron tradiciones que 

son practicadas hasta hoy, como la Fiesta de la Trilla a yegua suelta 

o la Procesión de Las Nieves. También cambiaron los medios de 

transportes y formas de desplazamiento: de la bicicleta se pasó a la 

carreta y carretelas, para luego dar paso al tren, que se usaba para 

trasladar materias primas y viajar a Santiago. El punto de partida era 

Los Andes y se cambiaba de línea en Llay-Llay. Posteriormente se 

sumaron los autos y camiones, que en la década de 1970 circulaban 

por el nuevo túnel Chacabuco.

Entre sus amistades estaba Gabriela Mistral, poeta ganadora del 
Premio Nobel de Literatura, a quien conoció en Los Andes, durante 
el periodo en que la autora vivió en dicha ciudad. Su cercanía se 
mantuvo durante muchos años, hasta la muerte de Aguirre Cerda, 
que se produjo cuando estaba en pleno mandato. 

¡SabíaS tú?
el lema que iMpulSó Pedro aguirre Cerda durante su 

candidatura fue "Gobernar eS educar".
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TíTulo: S.E. el 

Presidente Pedro 

Aguirre Cerda junto 

a su esposa Juanita 

Aguirre en una 

visita al sur

PRoPIETaRIo: CCPAC

año: 1939 
luGaR: Sur de Chile

TíTulo: 
Fiesta de la Trilla. 

De las primeras 

trillas que se 

hacían al

lado de la iglesia, 

en el fundo La 

Capilla

PRoPIETaRIo:
Familia Guerra 

Guzmán

año: 1983
luGaR:
Calle Larga

PERSoNaS:
Haroldo Báez, 

entre otros



La educación en la comuna se impartía en la Escuela San José, 
a cargo de una congregación de religiosas; y en Pocuro, la 
Escuela Granja, además de las escuelas públicas de cada sector. 
Niños y niñas acostumbraban a jugar en sandiales, andar a 
caballo, bañarse en los pozones del Estero Pocuro o en los 
canales que pasaban cerca de las casas. También recuerdan 
subir las escaleras de los silos, reunirse de noche escuchando 
las historias sobre el diablo, la novia que lloraba en San 
Vicente, el cura sin cabeza del Castillo o los rituales en la 
Piedra del Molino, entre otros relatos fantásticos. 

¿Qué es el patrimonio?

NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL

El patrimonio es un regalo que recibimos de nuestros 
antepasados, que debemos cuidar y preservar para 
entregarlo a nuestros descendientes.  

La comunidad se entretenía y disfrutaba en la Fiesta de la Primavera, 

que se celebró entre las décadas de 1950 y 1960. También se festejaba 

el santoral católico, con amigos y familiares en torno a cantos, comida 

y baile —en especial rancheras, tangos y cueca—, y los malones, en los 

que cada persona invitada llegaba con un aporte para compartir.

 

Existe el patrimonio natural, por un lado, 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 existe, por otro lado, el patrimonio cultural, que son las 

manifestaciones culturales tanto del pasado como del presente.

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

patrimonio cultural tangible e intangible.
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TíTulo: Grupo de la Escuela Granja después de una 

nevazón (de fondo la cancha de la escuela).

PRoPIETaRIo: Alejandra Mura

año: Ca. 1955 | luGaR: Calle Larga

TíTulo: 
Fachada Capilla 

de las Nieves

FoTóGRaFo: 
Eduardo Hernández

año: 2022



El patrimonio cultural intangible 
—Es decir, que no se pueden tocar porque no 

son cosas materiales—, son los bailes, los 

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 cantores, bailes chinos o la Fiesta de la 

Trilla y el rodeo.

La cualidad más importante del patrimonio cultural, 
es que este es construido por la comunidad -es decir, 
por las personas- por ser relevante para su identidad, 
memoria e historia.

Patrimonio cultural tangible

Pueblo de Pocuro

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 de 

Pedro Aguirre Cerda o la Capilla de la Virgen 

de las Nieves.

la aldea de Pocuro se encuentra entre los cerros isla Patagual y 

Pocuro. Su centro histórico fue uno de los núcleos sobre los que 

se fundó la comuna de Calle Larga. En distintas épocas constituyó 

un lugar de paso ya que fue parte del Camino del Inca y luego del 

Camino Real de Cuyo.

Hoy tanto sus habitantes como los de otros sectores la 
consideran una localidad patrimonial. Su atractivo está 
en sus callejones rodeados de casas de adobe y salpicados 
por pequeños terrenos agrícolas.

 ¡Son un viaje al pasado! Las casonas de adobe son parte de la 

arquitectura de la época colonial. Entre ellas resaltan la casona de 

la familia del Canto y el fundo El Paraíso, que fue propiedad de 

Francisco “Pancho” Carvacho.
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TíTulo: Casa esquina en 

sector Pocuro, calle las 

Delicias paradero 6 

PRoPIETaRIo: Familia del 

Canto | luGaR: Pocuro, Calle 

Larga | año: Ca. 1983



La población Las Nieves se construyó en 1973, tras años de 

gestiones por parte de un comité de vecinos. Desde el gobierno se 

les entregaron casas prefabricadas de paneles de madera, que las 

mismas familias debieron montar en sus tiempos libres:

Valle Alegre

Se le llama Valle Alegre al sector poniente de la comuna, ubicado 

justo en su límite con Rinconada. Es una zona rural, principalmente 

compuesta por grandes parcelas y zonas de cultivo, con antiguas 

casas de adobe en los cruces de caminos.

El nombre del sector proviene de una calle con el mismo 
nombre, que era parte del entramado de caminos como 
el de Rinconada o de Cuyo. Si bien era secundario, tenía 
cierto tránsito ya antes del siglo XVIII.

Algunos hitos relevantes de Valle Alegre son la Capilla Nuestra Señora 

del Carmen del fundo Santa Ana y el cerro La Cruz, donde está la 

ermita de la Virgen de Lourdes que forma parte del recorrido de los 

bailes chinos.

“Dos vecinos nos prestaron un camión […] 
y otros esperábamos en el potrero y 
descargábamos. Y armábamos las casas 
nosotros mismos, con estas manitos. [...] 
Tenemos mucha traspiración de nuestra 
frente en esa población. Pero cumplimos el 

deseo de tener casa propia y vivir, como se 
dice, como la gente” 

(JORGE CHACÓN, VECINO DE POCURO, 2021)
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TíTulo: Esquina principal de Valle Alegre

FoTóGRaFo: María José Sarquis | año: 2021

TíTuloS: 1. Casa con pilar de esquina en Pocuro

2. Casa del fundo de la familia Carvacho

FoTóGRaFo: María José Sarquis | año: 2021



¡SabíaS tú? 
en la escuela de Valle alegre, en una pequeña sala, se 

guarda la iMagen de la Virgen del Carmen, fabriCada 

eSpecialmente para el baile chino local, mientras que en 

su patio un gran mural retrata a un niño tocando la 

flauta de madera.

Centro de Calle Larga 

y casas de fachada 

continua 

El centro de Calle Larga, y posteriormente la comuna como tal, 

surgieron a partir de la avenida que llevaba el mismo nombre. A fines 

del siglo XVIII, esta vía era un eje de conexión entre la ciudad de Los 

Andes y Santiago, a través de la cuesta de Chacabuco.

Algunos hitos urbanos importantes 
del centro de Calle Larga son la 
Parroquia La Merced, la Plaza 
de Armas y el colegio San José. 
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TíTulo: Casona 

restaurada en 

Valle Alegre

FoTóGRaFo: María 

José Sarquis

año: 2021

TíTulo: Interior 

capilla de Valle 

Alegre

FoTóGRaFo: María 

José Sarquis

año: 2021

TíTulo: 
Calle Larga

FoTóGRaFo: 
María José Sarquis

año: 2021

TíTulo: 
Plaza de Armas

FoTóGRaFo: 
Eduardo 

Hernández

año: 2022



Aún se puede observar en la ciudad el estilo colonial, sobre 

todo al sur de la plaza principal. Algunas características son las 

construcciones de adobe, las fachadas continuas y las viviendas y 

comercios de volumen simple, compuestos por uno o dos pisos. ¿Te 

has fijado en estos detalles al pasar por sus calles?

En el cruce de la Calle Larga con calle Castro se ubica un pequeño 

sector patrimonial, conformado por cuatro casas de fachada continua 

y un almacén, que en algún momento albergó a una escuela. 

Estas construcciones se encuentran protegidas como Inmuebles de 

Conservación Histórica.

Parroquia Nuestra 

Señora de la Merced

En 1864 la comunidad de Calle Larga recibió la 

autorización para construir una parroquia. Esta se 

consagró a la Virgen de la Merced, cuya devoción 

se remonta a tiempos de la Colonia, cuando los 

primeros frailes mercedarios se establecieron 

en el país. Su fiesta se celebra cada 24 

de septiembre. 

De arquitectura colonial y 
construida en adobe con anchos 
muros, la iglesia de Calle Larga 
se compone de un conjunto de 
espacios. Cuenta con el templo, 
un patio interior, la casa 
parroquial y oficinas. La casa se 

ha ampliado en dos ocasiones: 
en 1950 y en 1989. Al interior 
del santuario se ubican 

nichos con forma de arco, 
donde se exponen figuras 
religiosas. En el altar se 
encuentra la figura de la 
Virgen de La Merced. 
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TíTulo: Negocio en Calle Larga

FoTóGRaFo: María José Sarquis

año: 2021

TíTulo: 
Iglesia La 

Merced

FoTóGRaFo: 
María José 

Sarquis

año: 2021



El templo ha sufrido daños por causa de diferentes terremotos, pero 

sus reparaciones han mantenido la estructura original, la materialidad 

y el colorido. En 2010 fue necesario reponer gran parte del revoque y 

se reparó la torre. Recientemente fue pintada, junto con la fachada y 

el patio interior.

Haciendas en Calle Larga: 

·hacienda San Vicente ferrer
la hacienda San Vicente Ferrer se originó en 1711, cuando la orden de Santo 

Domingo vendió una parte de las tierras que poseía en el valle de Santa Rosa. 

Posee una gran casa patronal que fue habilitada con un estilo arquitectónico 

español y cuenta con una capilla. Está emplazada en un hermoso parque. En 

1994, un sector de la casa patronal y la bodega más antigua 

del conjunto fueron declaradas Monumento Histórico y 

en torno a ellas se emplaza un área reconocida como 

Zona Típica. Tras el terremoto de 2010 la casa sufrió 

daños en su materialidad y estructura, los que fueron 

reparados, manteniéndose hoy en perfecto estado 

de conservación. La casona y el parque forman parte 

de los recuerdos cotidianos de quienes vivieron o 

trabajaron al interior de esta hacienda.
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TíTulo: Interior Iglesia La Merced

FoTóGRaFo: María José Sarquis | año: 2021

TíTulo: Acto en escuela particula N3 Rosa   

       Squella de Hacienda San Vicente

                PRoPIETaRIo: Biblioteca CRA IAPB

                         luGaR: Hacienda San       

                                  Vicente, Calle Larga

                                            año: Ca. 1953

TíTulo: Capilla hacienda San Vicente

FoTóGRaFo: María José Sarquis

año: 2021



· fundo el Castillo

 SabíaS tú? 
en los potreros del fundo 

aCampó el ejérCito de los 

andeS antes de cruzar 

Chacabuco.

· fundo el Guindal
Existen diferentes versiones sobre el origen del 

nombre El Castillo. Para algunos sería por el detalle 

de las torretas en sus muros y portones, obra del 

abuelo del actual propietario. Otros piensan que 

se debe a la cercanía del cerro El Castillo, cerca de 

la cuesta de Chacabuco. Pero según el historiador 

René León, su origen no se relacionaría con la forma del 

cerro, sino con la existencia en él de una antigua 

fortaleza incaica. El fundo abarcaba parte de la 

comuna de Rinconada y en él todavía existen 

algunas viviendas de adobe en fachada 

continua, que eran usada por los inquilinos, 

silos y galpones. Hace casi cien años 

pertenece a la familia Rivacoba.

Cuenta con una imponente casa patronal, que se cree se construyó 

cerca de 1830. Como se le han realizado varias refacciones no se 

conoce su fecha exacta de construcción. Sin embargo, está muy bien 

mantenida, con sus largos corredores de un piso y gran altura.

Hacia el amplio y cuidado jardín se extiende el corredor 
intermedio, propio de la arquitectura colonial. Sus 
muros de adobe y cumbrera paralela con tejas de 
arcilla se mantienen en perfecto estado. La construcción 
alberga una pequeña capilla. 

Es recordada la colaboración de El Guindal para 

la realización anual del Cuasimodo, que aporta 

caballos, y también la Fiesta Guindalina, 

que durante la década de 1980 reunió cada 

septiembre a las familias de la comunidad.
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TíTuloS: 
1. Llegada a El Castillo

2. Tractor en El Castillo 

3. Personas frente a uno 
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Eduardo Hernández

año: 2022
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TíTuloS: 
Capilla y oficinas

fundo El Guindal

FoTóGRaFo: 
María José Sarquis

año: 2021



Casa de Pedro Aguirre 

y Escuela Granja 

la Casa de Pedro Aguirre Cerda fue declarada Monumento Nacional 

en 1972. La Escuela Granja de Calle Larga se comenzó a construir en 

1938, en el mismo terreno de la casa natal del ex mandatario. ¡Él 

mismo la donó para ese fin y fue inaugurada en 1943!

En su apogeo, esta escuela albergó cerca de 120 alumnos, la mayoría 

internos, que provenían tanto de Pocuro como de otras localidades 

de la comuna y de la región. Se impartían asignaturas académicas y 

materias propias del campo. Quienes quisieran seguir una educación 

técnica podían continuar en el vecino IAPB o en otras escuelas 

similares del valle. Fue declarada Monumento Histórico Nacional en 

1979, mientras aún cumplía su función original.

La casa en que habitó Domingo Faustino Sarmiento, 

ubicada en el sector de Pocuro, está protegida 

como Monumento Nacional desde 1997. La 

comunidad local la reconoce como uno de 

los íconos de Pocuro y de toda la comuna. 

Su ubicación, cercana a la casa natal de 

Pedro Aguirre Cerda, a la Escuela Granja y a los 

petroglifos del cerro Patagual, la incorpora a un 

conjunto de inmuebles de valor patrimonial del sector. 

 SabíaS tú?
en el Centro Cultural Pedro aguirre Cerda (CcpaC) expone 
inforMación sobre la restauración del inmueBle, se 
conservan algunas piezaS de la escuela GranJa, y se 
muestra parte de la vida y oBra de Pedro aguirre Cerda. 
también se puede conocer el pasado de Calle larga y el valle 
del aconCagua. la exposición se compone principalMente de 
eScritos y fotografíaS de época junto a algunos oBjetos. 
en el salón principal se presenta un busto del ex presidente, 
realizado por la artista Patricia Vargas.Hoy la casa de Pedro Aguirre Cerda es un museo y en ella está 

el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda (CCPA), un espacio de 
preservación y difusión del patrimonio, la cultura y las artes 

dentro del valle del Aconcagua, para lo cual desarrolla 
diversas actividades, entre las que se incluye el 

desarrollo científico.
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TíTulo: Vista del centro cultural y el observatorio desde el cerro 

FoTóGRaFo: Eduardo Hernández | año: 2022

TíTulo: 
Casa de 

Sarmiento, 

vista desde 

la calle

FoTóGRaFo: 
María José Sarquis

año: 2021



Capilla de la Virgen 

de las Nieves 

Fue construida en 1945, en un terreno 

donado por Francisco Carvacho, con el 

esfuerzo de los propios vecinos, liderados 

por una organización encabezada por Ricardo 

Rodríguez, párroco de La Merced. 

Este fue un trabajo comunitario, 

lo que hace aún más valiosa la 

edificación, que está vivo en la 

memoria de la comuna. Un recuerdo 

especial es la labor de acarreo de 

las piedras desde la cantera del 

vecino cerro Patagual, las que 

eran trasladadas en carretas 

hasta el sitio de 

la construcción. 

“Mi papá contaba que, “con mi papá –decía él- 
acarreamos piedras en las carretas para 

hacer esta iglesia”. Mi papá fue toda la 
vida devoto de la Virgen. [...] Tendría que 
haber sido a los veinte años, cuando él 
le compró un género a la Virgen y se lo 
mandó a bordar en hilo con oro [...] y le 

ponían ese vestido para las ceremonias 
importantes” 

(ANGÉLICA MALLEA, VECINA DE CALLE LARGA, 2021)
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TíTulo: Imagen 

Virgen de las Nieves

FoTóGRaFo: 
María José Sarquis

año: 2021
TíTuloS: Fachada e interior 

Capilla de las Nieves 

FoTóGRaFo: María José Sarquis 

año: 2021
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Patrimonio cultural intangible

Oficios en la 

hacienda San Vicente

En la hacienda San Vicente diversos oficios y labores agrícolas fueron 

fundamentales para su funcionamiento. Algunas de ellas:

· GusaneraS
Existía un criadero de gusanos de seda, cuya producción se destinaba a 

exportación. Rumildo Ahumada cuenta que fue construido en 1935 y se 

utilizó hasta 1945. Los gusanos eran alimentados con hojas de morera, 

considerado el alimento que producía mayor cantidad de seda y de mejor 

calidad. Mientras las larvas comían, se escuchaba un particular sonido:

· hornos tabaqueroS
Entre las décadas de 1960 y 1970 se plantó en la zona tabaco rubio y 

negro. En los mismos hornos donde se secaba también se mataban 

las larvas del gusano de seda.

“Igual que si estuviera lloviendo. [...] Ese gusano duraba, un 
mes parece que era, [...] pa´ ser adulto, y ahí empezaba a tejer 
el capullo. Y el gusano quedaba dentro del capullo. Entonces 
[...] había que quemar el gusano, pa´ que no lo rompiera, [...] 
pa´ que no echara a perder el capullo” 

(Rubén Martínez, 2021)

“Ahí mi papi estaba a cargo. Me acuerdo que los caballeros se 
ponían esas chalas de rueda de neumático, de ojota, y usaban 
delantales blancos, sacos de harina [...] Porque hilaban, 
que consistía en meter la hoja del tabaco en una cuerda, en 
una pitilla de cáñamo gruesa, y esas cuelgas se amarraban, 
después se metían a los hornos y se sacaba seco el tabaco. 
Cuando las sacaban, las metían en otra, como en un cajón, y 
se prensaban, se hacían unos montones y se entregaba a la 
tabaquera cerca de Panquehue. Los hornos eran una especie 
de caseta de cemento, ubicados cerca de las grandes bodegas, 
que funcionaban con carbón de piedra o con leña” 

(Ivonne Triviño, Directora Escuela Cristo Redentor, 2021)
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· Crianza  de  oVejaS  y  lechería

Hoy se conserva un conjunto 

de tres silos de torre, mientras 

que en terrenos ubicados frente 

a la calle Pascual Baburizza, que 

pertenecen a la Asociación de 

Parceleros (SOCA), se observa un conjunto de seis más. Los silos son 

reconocidos como uno de los íconos más importantes del paisaje local. 

Debido al gran número de ellos, además de su tamaño y tecnología, 

estos depósitos dan cuenta de la importante producción que existía en el 

predio y la cantidad de animales que había que mantener.
En el fundo se engordaban animales y se criaban ovejas. Además, 

había una lechería donde la producción de leche de las vacas Holstein-

Friesian llevó a que se fabricara la primera leche en polvo del país.

· SiloS
Estas grandes construcciones que se usaban para juntar alimentos para 

animales son un ícono dentro de la comuna. Mientras algunos admiran 

su monumentalidad, muchos los recuerdan en pleno funcionamiento, 

cuando era usual que los niños los escalaran. Los silos se encontraban 

dentro de la reserva, en el actual fundo Portezuelo. 

“Cuando íbamos al colegio nos trasladábamos 
en un tractor, en un carro, y pasaba por 
los silos. Veíamos unas máquinas que 
cargaban los silos con las cañas 
cortaditas y lo rellenaban y 
nos quedábamos mirando 
ahí a los silos. Era 
bonito esa época” 

(MARÍA BERRIOS, vecina 
de Calle Larga, 2021)
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Formas tradicionales 

de construir y habitar

En el actual paisaje de Aconcagua existen edificaciones en las que 

se aprecia la herencia, tanto de los pueblos originarios como de 

los conquistadores. Es común observar la utilización de materiales 

propios de la zona como piedras, tierra, agua, paja y madera, con las 

que se elaboran pircas, tapias, tabiques de quincha y adobes.

Para trabajar con estos elementos fue necesario reunir un conjunto de 

saberes y prácticas para la construcción, mantenimiento y reparación de 

los inmuebles. Durante décadas se crearon oficios y se aprendió de la 

experiencia de quienes habitaban las viviendas para mejorar las técnicas. 

Para consumir dicha agua se debía aplicar un tratamiento, 
que consistía en usar piedra de alumbre molida cuando 
se iba a usar para beber, y penca de tuna cuando se 
necesitaba para lavar la ropa. Los baños generalmente 
eran “de cajón” y estaban situados afuera de las casas. 

¿Te has fijado en las casas de adobe y los cercos de tierra 
o piedras que son típicas del paisaje rural de Calle Larga? 
Estas tienen una gran importancia en la memoria de sus 
comunidades y es por eso que se deben conservar. 
Muchas personas recuerdan los tiempos en que no existía la 

luz eléctrica y pocos tenían agua limpia 
por tuberías, ya que la mayoría 

la obtenía de los canales que 
corrían por la ciudad. 

Las familias criaban animales, como vacas y gallinas, y mantenían 

sembrados en el mismo terreno de su casa con el fin de abastecerse 

de alimentos. 

  SabíaS tú?
una tradiCión que existe hasta hoy 

consiSte en sacar aSientos o bancaS 

a los corredoreS del exterior de las 

casas, frente a los caminos, para 

conversar con aMigoS y vecinos.
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Gastronomía tradicional 

En Calle Larga era tradicional que las familias prepararan su 

alimento. Combinaban ingredientes y formas de preparación locales, 

junto con otras de origen europeo. Y así, con el tiempo, se creó un 

menú característico de la zona, con recetas que se heredaban a 

través de generaciones.

“Es una variedad de cazuela, que se come en el campo. Se 
prepara con gallina de campo y con nuez. No se encuentra en 
el supermercado, no es que te la topas: “¡ah!, acá está la...”, 
no. Es una comida netamente elaborada acá, en el campo” 

(Marcela Carvallo, 2021)

Cazuela nogada
Esta receta de origen español, tradicional del valle de Los Andes, 

es un plato que actualmente se elabora en ocasiones especiales, 

puesto que requiere de bastante trabajo; desde la selección de la 

carne adecuada hasta el manejo de cuatro 

ollas…¡al mismo tiempo!

Mermeladas y conservas 
Estas elaboraciones permiten preparar y guardar la fruta que aparece en las 

fechas de abundancia, para que en otras temporadas se puedan disfrutar. Son 

muy apetecidas la salsa de tomates, que se hace con la cosecha de la chacra 

casera, y el dulce de alcayota, que antiguamente se servía con nuez y era el 

postre de casi todas las fiestas. ¡Delicioso!

Charquicán 
Su nombre viene del mapudungun y significa “guiso de 

charqui”. Es un plato típico del valle central de Chile 

que contiene elementos de la herencia española, 

como la carne de vacuno; e indígenas, como las 

verduras, base de la dieta local. Antes se hacía 

con charqui, pero ahora también se puede 

usar carne fresca. Se añaden papas, cebolla, 

choclo, porotos verdes, ají y condimentos, 

todo cocido y molido ligeramente. En Calle 

Larga, el charquicán es considerado el 

plato típico de las trillas y era habitual 

que en las faenas la familia anfitriona lo 

preparaban o sazonaban a su manera.

Casi siempre estas labores estuvieron a cargo de las 
mujeres. Ellas, en sus roles de madre y dueña de casa, se 
encargaban de conservar y aprovechar las provisiones 
obtenidas en su chacra, para así asegurar la alimentación 
de la familia durante todo el año. ¿Quieres conocer alguna 
de estas preparaciones?
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Mistelas
Esta bebida se hace mezclando aguardiente con algún otro elemento 

que le da el olor y sabor. Ese ingrediente generalmente se sacaba 

de la huerta casera o de lugares cercanos, y podían ser pétalos de 

rosa, apio, pacul, limón o naranja. Entre los licores callelarguinos, la 

canelita tiene un especial lugar especial, ya que tradicionalmente se 

asocia con la Fiesta de la Trilla:

Chicha
Es una bebida alcohólica elaborada por la fermentación de frutas 

o cereales. Su producción forma parte de una antigua tradición 

presente en toda América. 

“La canelita es como el ponche de agua, que se hace con palo 
de canela, pacul [Krameria cistoidea], agua, aguardiente y 
azúcar. Eso se hace una infusión. Se pone a hervir por muchas 
horas con los palos de canela y pacul, y que le da un color 
cafecito; como un tono entre café y naranjo… [...], y esas las 
servían en cachos, normalmente en el día de la presentación, 
que era el domingo. Todavía sigue viva esa tradición”

(Angélica Mallea, vecina de Calle Larga, 2021)

Su nombre original era muday, pero se cree que los 
españoles empezaron a llamarle chicha, palabra que 
provendría de la zona del Caribe. 

El ingrediente más común usado por los pueblos originarios 

era el maíz. Para prepararlo, primero debía ser masticado 

para que comenzara la fermentación. En el caso de las 

frutas se esperaba a que fermentara espontáneamente.

Los españoles trajeron nuevas 

especies frutales y la chicha 

comenzó a elaborarse casi 

exclusivamente de uva y 

manzana. Un recuento de 

1847 estableció que era la 

bebida favorita del pueblo. 

Las principales variedades 

eran aloja, —hecha de maíz y 

guisantes—, manzana 

y uva.
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Otros platos que se recuerdan en Calle Larga son las papas 

preparadas con chuchoca casera; el trigo mote, pelado con lejía 

caliente; el trigo majado con mortero y lavado con lejía en la acequia; 

el morocho majado o mote mei, calentito y pelado con ceniza; el 

queso de apoyo, hecho con la leche más sabrosa de la vaca; y el 

charqui, que se guardaba en canastos para el invierno.

Clubes de 

fútbol 

al igual que en otras localidades, en Calle Larga los 

clubes de fútbol amateur son reconocidos por 

sus integrantes como espacios para compartir y 

donde se forma una identidad comunal. 
¡Pregunta a las 

personas mayores 
que viven cerca de 
ti sobre sus recetas 

favoritas!

La mayoría se organizó en torno a los 
fundos o a los barrios y es por eso que 
muchos tomaron sus nombres de los 
territorios que los vieron nacer.
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FoTóGRaFo: Eduardo 

Hernández | año: 2022
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Calle Larga | año: Ca. 1930
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En Calle Larga existen actualmente 13 clubes 

dedicados al fútbol, algunos de ellos de gran 

antigüedad. Los primeros fueron el actual 

club Rosa Squella, fundado en 1921 con el 

nombre de Unión San Vicente, y refundado en 

1949; el club Brille el Nombre, creado en 1929; 

así como San Carlos, establecido en 1935, y Pocuro, 

formado en 1936. Otros se originan en las décadas 

de 1940 y 1960. Uno de los últimos clubes nacidos en la 

comuna existe desde 2001 y participa de las ligas Súper Senior.

Conjuntos de danza 

y música 

Desde 1979 la cueca es el baile nacional de Chile. En Calle Larga 

forma parte de las identidades de varias localidades y sus cultores 

y cultoras transmiten en sus presentaciones la emoción que les 

provoca cantarla y bailarla.

“Muchos de los que están ahí vibran con la cueca, a 
veces escuchan sones de cueca, y ellos altiro empiezan 
con su pie, con su zapateo. Entonces...uno sabe que a 
ellos les gusta mucho, lo llevan por dentro”

(Lucy Arredondo, 2021)
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TíTulo: Inauguración cancha 

de fútbol con autoridades 

de la época

PRoPIETaRIo: Familia del Canto

luGaR: Pocuro, Calle Larga

año: Ca. 1930

PERSoNaS: Carlos del Canto, 

Hugo Jordán, entre otros

TíTulo: Músicos de Calle Larga | PRoPIETaRIo: Ana Salinas

luGaR: Sector El Pedrero, San Vicente – Calle Larga | año: 1960 

PERSoNaS: Manuel Urbina, Raúl Farías, Segundo León, Ángel Osorio, Jesús Caiceo

TíTulo: Equipo de Futbol

PRoPIETaRIo: Loreto Gallardo

luGaR: Calle Larga

año: Ca. 1935
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“¡Yo todos los días bailo! Hay un programa, El poncho y la 
vihuela, que es de la Buena Onda, la radio. ¡Y ahí aprovecho yo 
de ensayar, pa´ que no me le olvide po´! ¡Cantan de las mismas 
[cuecas] que sé yo, y a veces no! Pero todos los días, ¡con el 
paño de la cocina bailo no más!”. 

(Ana Salinas, Integrante Agrupación Campo Lindo, 2021)

Los conjuntos de Calle Larga componen, interpretan y danzan cuecas. 

También presentan cuadros de bailes de otras comunidades, los que 

investigan y preparan cuidadosamente, tanto para las coreografías 

como para las vestimentas.

El Día del Huaso  se realiza desde octubre de 1992. Es una 

gran celebración que actualmente se efectúa en el Centro Cultural 

Pedro Aguirre Cerda y que se prepara durante meses. Antiguamente 

se invitaba a grupos folclóricos de todo Chile, lo que involucraba 

una gran organización para acoger durante dos o tres días a casi 700 

folcloristas, quienes participaban gratuitamente, mientras el club les 

brindaba alojamiento y alimentación. Las comidas las preparaban los 

mismos socios, en cocinas a leña, y todo el evento se desarrollaba en 

los terrenos de la antigua Escuela Granja.

La agrupación más antigua de la comuna es el Club de Cueca 
Tradiciones, fundado en 1992 por la folclorista Lidia Rosa Urrutia. 

También destaca el conjunto Folclor y Cueca Campo Lindo, creado en 

1994 por Ana Salinas y su esposo Julio Muñoz, impulsados a su vez 

por la folclorista Mirtha Iturra. Campo Lindo es el único club de cueca 

comunal que toca música en vivo, interpretada por los veteranos 

del grupo, mientras los más jóvenes bailan. La agrupación es parte 

de una tendencia que reivindica la cueca “innata”, según la cual la 

danza se practica tal cual es sentida por quienes bailan. Este es un 

estilo que se busca difundir en la Fiesta de la Trilla.

TíTulo: 
Folcloristas en carretela

PRoPIETaRIo: 
Cecilia Contreras

luGaR: 
Pocuro, Calle Larga

año: Ca. 1950

PERSoNaS: María Berríos 

Guzmán, Olga Alicia 

Vergara Berríos
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En 2012 se fundó la Agrupación Folclórica y Religiosa 
Callawallas Andinas, que se identifica como una cofradía 
danzante o conjunto de bailes religiosos y culturales. 
También en la comuna se presenta el Grupo Folclórico Los 
Criollitos, que entre sus integrantes cuenta con niños 
y niñas. A veces se presentan junto a sus apoderados y 
participan en concursos de cueca por parejas. 

Bailes chinos

los bailes chinos son cofradías de músicos danzantes que existen 

en zonas rurales del Norte Chico y zona central de Chile. Se trata 

de agrupaciones que reúnen las tradiciones culturales del mundo 

indígena y otras de los españoles ¡Tienen, al menos, 500 años 

de antigüedad! 

Uno de los conjuntos más jóvenes de la zona es la Agrupación Artística 

y de Cultura Tradicional Sembrador, establecida a inicios de 2019 para 

difundir costumbres de la cultura nacional y latinoamericana a través 

de la danza. Por su parte, el Ballet Municipal (BAMUCAL), fundado a 

mediados de 2018, realiza tanto coreografías tradicionales como cuadros 

de danza contemporánea inspirados en las raíces e identidad chilenas.

El nombre «chino», en quechua, significa sirviente. Los chinos 
son agrupaciones de personas, —tradicionalmente fueron 
hombres, pero en las últimas décadas también pueden entrar 
mujeres— unidas en torno a la devoción a la Virgen María, 
Jesucristo u otro santo católico. 

Para su fiesta, y otras celebraciones a las que son invitados, los 

chinos se forman en dos filas enfrentadas, liderados por un alférez 

que dirige los movimientos, y soplan flautas de madera. Al mismo 

      tiempo realizan brincos y giros característicos, lo que requiere un 

             gran esfuerzo físico.

TíTulo: Fiesta de Valle Alegre

PRoPIETaRIo: Baile Chino de Valle Alegre

año: 2018
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Las flautas que usan son especiales y tienen solo dos notas. Todo un 
grupo toca las flautas, junto a un tamborero y un tañedor del bombo, 
quienes marcan el paso del grupo. Los movimientos se llaman 
“mudanzas” y al inicio y al final de la presentación se recitan rimas, 
a cargo del alférez.

En el valle de Aconcagua funciona un importante número de 
cofradías de bailes chinos, los que se conocen, visitan e invitan 
unos a otros a sus celebraciones. También existen los constructores 
de flautas, pero hoy son bastante escasos, por lo que los “chinos” 
cuidan mucho estos instrumentos.

“Acá, en la comuna de Calle Larga, se perdieron mucho los 
bailes chinos. Hay solamente uno que está en la escuela de Valle 
Alegre; pero había muchos bailes chinos acá por el sector, 
porque cada población tenía un grupito, así como cada pueblo 
tenía su equipo de fútbol, ellos tenían su grupo de baile”. 

(Héctor Cabrera, Presidente Agrupación de danzas Cayahuayas, 2021)

En Calle Larga han existido al menos dos agrupaciones de bailes 

chinos: una en San Vicente, dirigida por Gerardo Martínez, y otra en 

Valle Alegre, la que se encuentra actualmente activa.

¡SabíaS tú?
en 2014 los baileS chinoS fueron inscritos 

en la lista representatiVa de Patrimonio 
inmaterial de la humanidad de la unesCo. 
Gracias a eSte nombramiento el estado 
de Chile se comprometió a proteGer eSta 
expreSión cultural.

TíTulo: 
Fiesta de 

Valle Alegre

PRoPIETaRIo: 
Baile Chino 

de Valle Alegre

año: 2019
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Rodeo de cerro y 

crianza comunitaria 

de ganado

Tradicionalmente, los crianceros llevan sus vacas y caballos a la 

parte alta de la montaña para que pasen el verano y tengan pasto 

fresco. Luego, durante marzo o abril, se realiza un rodeo, en la parte 

alta de la montaña, en un sector llamado Las Cruces.

Una vez reunido en los corrales, el ganado se cuenta y se observa 

su estado de salud. También se reconocen los animales nuevos, se 

marcan y se aplican sus vacunas, para que estén sanos.

“Se bajan todos los animales, se encierran en un corral, 
se seleccionan, se vacunan, se desparasitan, se marcan. 
Si hay gente que tiene que vender, se organiza. Todo eso 
se hace. Y esa tradición ha seguido. Después, la segunda 
semana de noviembre, es el rodeo de yeguas. Primero se 
bajan los vacunos, después se bajan los caballos. Esas 
son cosas que hay que seguir rescatando”. 

(Gregoria Urbina, vecina de Calle Larga, 2021)

“Es muy lindo, va mucha gente. Se juntaba la gente, 
hacían asaíto, se reunían las familias y esperaban 
para hacer reconocimiento de animales y de ahí 
marcarlos y todas las cosas. Es una cosa muy bonita”. 

(Ivonne Triviño, Directora Escuela Cristo Redentor, 2021)

El ciclo comienza de nuevo entre septiembre y octubre, después del 

invierno, cuando se hacen las nuevas “rodeás” para subir a los animales. 

Se empieza el proceso en los corrales de la parte baja, cercanos al tranque: 

Luego de la “rodeá”, los animales son trasladados a los sectores 

altos de la montaña, donde serán supervisados por los “cordoneros”, 

personas que se quedan permanentemente en los cerros. Al finalizar 

los rodeos las familias esperan con almuerzo a las cuadrillas que bajan 

                    del cerro en el sector de los corrales.

¡SabíaS tú?
Son comunes durante el año los 

paseoS a las alturas de la cordillera. 

esta eS una manera de aCercarse 

y conocer la montaña con sus 

diferenteS sectores y caminos.
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Rodeo recreativo 

En Calle Larga funcionan actualmente unas diez 

medialunas privadas y tres oficiales. Hay ocho clubes 

de rodeo inscritos en la comuna: uno federado, tres 

laborales y cuatro campesinos. También hay otros 

clubes que participan de la Asociación Los Andes 

de Fenaro. Por último, se cuentan dos clubes de 

domadores, que se presentan en eventos como 

la Trilla, y la tradicional celebración de Fiestas 

Patrias en la cancha de El Guindal. Como en Calle 

Larga no hay competencias a nivel comunal, cada 

club participa de los encuentros de su propia federación.

En Calle Larga funcionan actualmente tres medialunas: 
San Vicente, Pedrero y la municipal de Pocuro. Cada una 
tiene su propia historia e identidad. ¿Las conoces?

TíTulo: Club de Huasos pertenecientes a la Federación 

Laboral Canadela en celebración de Fiestas Patrias 

PRoPIETaRIo: Ivonne Muñoz Triviño | luGaR: Calle Larga

año: 1985 | PERSoNaS: Segundo León Pereira, Carlos Muñoz 

Gallardo, Juan Carlos Gómez Berríos, Adán Salinas Caiceo, 

Fernando González Marínez, Mauricio Martínez Salinas

TíTulo: 
Rodeo mixto en la 

Medialuna de San Vicente

PRoPIETaRIo: Ivonne Muñoz Triviño 

luGaR: Calle Larga | año: 1985
PERSoNaS: Janinna Muñoz, Jessica 

Muñoz, Mauricio Martínez, Ivonne 

Muñoz, Capatáz Ramón Muñoz
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Fiesta de la trilla 

a yegua suelta

la Fiesta de la trilla a yegua suelta es una de las celebraciones más 

importante de la comuna y la más conocida fuera de ella. Es un 

festejo en que se reviven las tradiciones asociadas a la identidad 

rural, con gastronomía típica, presentaciones musicales, juegos y 

venta de artesanía. 

El principal atractivo es la trilla con yeguas, tal como 
se hacía antiguamente en los campos. Esta labor se 
realizaba para separar el grano del trigo de la paja, 
hasta que fue reemplazada por el uso de maquinaria. 
Con la fiesta todos pueden conocer y rememorar esta 
faena rural.

TíTulo: Trilla familiar de porotos

PRoPIETaRIo: Familias Mallea Olguín y Vargas Mallea

luGaR: Calle Larga | año: 1990

PERSoNaS: Luis Vargas Villarroel y amigo
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Procesión de la 

Virgen de las Nieves

la Capilla de Las Nieves acoge fiestas y ceremonias religiosas, 

entre las cuales destacan la fiesta del Niño Dios, para Navidad, y la 

procesión de la Virgen de Las Nieves. Esta se realiza anualmente, el 

domingo más cercano al 5 de agosto. 

La celebración tiene como principal objetivo la rogativa 
por las lluvias, debido a los largos periodos de sequía 
que se han vivido en la zona. 

La fiesta se originó cerca de la década de 1970 y es 

posterior a la construcción de la sede de la capilla.

En la procesión abundan las tradiciones: los 

caminantes van orando, los huasos a caballo 

acompañan a la imagen, mientras avanzan 

los bailes chinos, particularmente, el de Valle 

Alegre. También hay una cueca dedicada a la 

Virgen que baila Anita Salinas, la integrante más 

antigua del Club de cueca Campo Lindo. La letra de 

la canción fue escrita por un profesor de Pocuro.

TíTuloS: Procesión de Nuestra 

Señora de las Nieves

FoTóGRaFo: Salvador Núñez

año: 2021

- 96 -



- 99 -

Celebraciones 

indígenas

En 2009 se fundó en Calle Larga la Asociación de Grupos Originarios 

Indígenas de Calle Larga, Füta Repü, que se traduce como «Camino 

Largo». Sus integrantes pertenecen a diferentes pueblos, en particular 

al pueblo mapuche, que cuenta con mayoría de miembros. 

Ese mismo año se formó como organización hermana la Asociación 

Diaguita Pakcha, que agrupa a personas que pertenecen a esta etnia. 

Algunos hitos importantes para la comunidad indígena local:

Rito que coincide con el solsticio de invierno en el hemisferio sur 

y que conmemora el fin de un ciclo e inicio de un nuevo año. Para 

Futa Repü es una oportunidad para compartir entre sus integrantes y 

renovar lazos con otras organizaciones indígenas. Es una instancia para 

participar con la comunidad en general, visitar a otras agrupaciones y 

crear conciencia de la relevancia astronómica y espiritual de esa fecha 

mediante actividades con las escuelas de la comuna.

La ceremonia se realiza durante toda la noche del día 24 de junio, 

e incluye momentos para reunirse en torno a alimentos y bebidas, 

danzas, oraciones y realizar un baño de purificación.

We Tripantü o Wuñol Tripantü
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Chaya diaguita Día de los muertos diaguita
Es una celebración indígena que desde tiempos coloniales se 

integró al carnaval mestizo y es practicada en gran parte del país. 

Consistía principalmente en lanzar agua, harina, papel picado, o 

cuanto hubiese a mano, a quienes transitaban por lugares públicos. 

Actualmente, en varias comunas del Aconcagua, las personas se 

reúnen en plazas o espacios públicos para lanzarse papel picado 

unos a otros. ¿Has participado de este festejo?

La fiesta que realizan Füta Repü y Pakcha es diferente, ya que 

busca revivir su origen diaguita. Según la leyenda de este pueblo, la 

joven Chaya se enamoró perdidamente de Pujillay. Al no ser 

correspondida, lloró hasta transformarse en una nube 

que llevó agua a todo el valle. La celebración en su 

honor incluye el agradecimiento a la Madre Tierra, 

el juego de lanzamiento de agua y harina y, 

finalmente, la quema de una efigie de 

Pujillay realizada en madera. 

Se conmemora el 1 de noviembre, día en que los espíritus de quienes 

han fallecido vienen a visitar a los vivos. 

Día internacional de la Mujer Indígena
Desde 1984, cada 5 de septiembre, se conmemora en varios países 

latinoamericanos el recuerdo de Bartolina Sisa, una de las personas 

que encabezó la rebelión aymara-quechua de fines del siglo XVIII 

en contra de los españoles. Bartolina fue cruelmente ejecutada en 

1782 y hoy es considerada un emblema de las luchas anticoloniales 

en América Latina. Füta Repü recuerda esta fecha en conjunto con 

distintas instituciones locales.

- 100 -



patrimonio natural Y ARQUEOLÓGICO

Valle del Aconcagua

El valle del Aconcagua debe su nombre al río del mismo nombre, 

que lo atraviesa formando una cuenca hidrográfica. Está compuesto 

por diez comunas, distribuidas entre las provincias de San Felipe 

(comunas de San Felipe, Llay-Llay, Putaendo, Santa María, Catemu 

y Panquehue) y Los Andes (comunas de Los 

Andes, Calle Larga, Rinconada y San Esteban). Se 

encuentra en el sector andino de la región de 

Valparaíso, a 90 km de Santiago y a 130 km del 

centro histórico de la ciudad de Valparaíso.

Cementerio Los Rosales

En el sector de Los Rosales, que es parte de la hacienda San 

Vicente, se encuentra el Cementerio Los Rosales. Es un camposanto 

indígena de túmulos o ancuviñas, típica forma de enterramiento de 

la cultura Aconcagua.

Cada túmulo era una tumba individual o colectiva, 
que podía contener hasta seis personas sepultadas, 
acompañadas a veces de ajuares u ofrendas. 

TíTulo: Casa conocida como “la tejada”, en el sector del cementerio Los Rosales

FoTóGRaFo: María José Sarquis | año: 2021
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Petroglifos del 

cerro Patagual

El cerro Patagual es un cerro isla, situado en el sector de 

Pocuro. Se ubica en un punto donde se cruzan distintos 

caminos, por lo que es también el límite de diversos 

terrenos y fundos. Varios sectores de su ladera están 

habitados y otros son lugares 

tradicionales de paseo para 

los vecinos.

En ocasiones la familia llevaba coronas o tierra, lo que hacía crecer 

el montículo de tierra, hasta que se formaba el túmulo. Gracias a 

las investigaciones de este tipo de sepulcros se han podido conocer 

varios aspectos de la cultura Aconcagua y su visión del mundo.

Si bien los estudios arqueológicos en Los Rosales comenzaron con 

los primeros hallazgos en la década de 1970, vecinos antiguos 

señalan que eran conocidos desde mucho antes. En Los Rosales, 

los arqueólogos hallaron cerámica de tres períodos distintos en un 

mismo túmulo: del agroalfarero temprano, Aconcagua e Inca.

Como todo patrimonio, el sitio de Los Rosales es 
valorado y por las comunidades actuales. La comunidad 
indígena Füta Repü realiza en sus cercanías algunas de 
sus celebraciones, como una forma de vincularse con los 
pueblos originarios que habitaron esos lugares o los 
escogieron para su último descanso.
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TíTulo: Petroglifos 

del cerro Patagual

FoTóGRaFo: Salvador Nuñez

año: 2016



cuzco

quito

santiago

Un atractivo importante son los petroglifos, un tipo de arte rupestre 

que consiste en el tallado de la superficie de una roca lo que genera 

diseños o dibujos. No se conoce el significado específico de estas 

figuras. Han sido estudiados por arqueólogos y se cree que muestran 

imágenes de la época de las culturas diaguita, diaguita-inca e incaica. 

Aunque no hay un plan de manejo o medidas de protección para 

estos vestigios, se hacen actividades para difundir su valor. Por 

ejemplo, la agrupación indígena Füta Repü ocupa el espacio para 

enseñar al público infantil la importancia del nuevo ciclo durante la 

semana previa al We Tripantü.

¡SabíaS tú?
el cerro PataGual recibe visitanteS que suben a 

oBserVar el paisaJe y las eStrellas. Cada año, en 

la fiesta de la Virgen de las nieves, su parte baja 

se transforma para la comunidad en un sitio de 

danza, canto y oración. 

El Camino del Inca

El Qhapaq Ñan, o Camino del Inca, era el enorme sistema 

vial, o de caminos, del Tawantisuyu. Gracias a él se 

controlaba desde el Cuzco, su capital, aspectos 

sociales, económicos y políticos del imperio. 

Su impacto fue 

muy importante para 

formar lo que hoy es 

la comuna. El otro 

camino corría en 

sentido norte a sur.

Esta vía atravesaba Calle Larga 
en dos direcciones. Un camino 

cruzaba hacia Argentina, 
y fue utilizado 

posteriormente por 
los españoles con 
el nombre 
de Camino Real 
de Cuyo. 

Rutas principales en la costa
Rutas principales en la sierra
Ramales de conexión
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TíTulo: Petroglifos del cerro Patagual

FoTóGRaFo: Salvador Nuñez | año: 2016



Sitio El Castillo

El sitio al que debe su nombre el actual fundo El Castillo es 

una estructura construida por los incas, que pudo ser un centro 

administrativo o tener otras funciones. Según Rodrigo Sánchez:

Este sitio pertenecía al ramal del Camino del Inca que venía desde 

Argentina y luego cruzaba la cuesta de Chacabuco hacia el valle del 

Mapocho. Por su cercanía al cementerio de Los Rosales, al tambo Ojos 

de Agua y al cerro Mercachas, se considera parte del sistema inca 

de ocupación del territorio. Los incas solían controlar los territorios 

construyendo tambos, fortalezas o pucaras, cementerios, wakas y 

santuarios de altura.

Actualmente no quedan restos en el sitio y pocas personas de la 

comunidad saben de su existencia. Sin embargo, a medida que los 

estudios sobre la ocupación inca en el valle se siguen desarrollando 

pueden obtenerse nuevas informaciones sobre su función y cómo se 

vinculaba con otros sitios del área.

“Su emplazamiento calza con las distancias que separan 
los tambos Inka del área y presenta densos depósitos de 
materiales, principalmente cerámicos, que sugieren una 
ocupación mayor, quizá ligada a funciones productivas 
y organizativas. Remarcando el carácter polifuncional, 
existe una tumba y evidencias de metalurgia”. 
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TíTulo: Llegada a El Castillo | FoTóGRaFo: Eduardo Hernández | año: 2022

TíTulo: Trabajador agrícola en El Castillo

FoTóGRaFo: Eduardo Hernández

año: 2022



Observación astronómica

los orígenes de la observación astronómica en Aconcagua se pueden 

rastrear hasta sus pueblos originarios. Un ejemplo son los círculos 

concéntricos que quedaron grabados en el Cerro Patagual, que han 

sido interpretados como representaciones del cosmos. Hoy esta 

actividad es retomada por la Agrupación Astronómica Aconcagua, que 

desde hace cerca de veinte años realiza actividades educativas y que 

tiene su sede en la comuna.

En 2009 la Agrupación se instaló en el Observatorio Pocuro. Destaca 

su telescopio que fue entregado por la empresa Codelco. En 2018 

recibieron como donación un telescopio Bochum, gracias a las 

gestiones de Nikolaus Vogt, profesor de la Universidad de Valparaíso, 

y del Observatorio La Silla. Esto les ha permitido realizar observaciones 

profesionales y actividades de difusión que incluyen charlas, jornadas 

de observación abiertas a la comunidad y talleres educativos.

“El primer telescopio alemán es parte del patrimonio. 
Llega en la década de los sesenta a Chile, a The European 
Society Observatory (ESO). Ahí están actualmente los 
mejores telescopios. Con ese instrumento, que estaba en 
el Observatorio La Silla apoyaron la observación de la 
supernova 1987A, es decir una explosión de supernova, y 
además observaron el cometa Halley”. 

(Yerko Chacón, 2021) 

Hoy se encuentra en etapa de construcción un Planetario 3D, el 

primero de estas características en Chile. Actualmente existen dos 

infraestructuras similares en el país: uno perteneciente a la Armada 

y otro a la Universidad de Santiago. Con este proyecto se espera que 

Calle Larga llegue a tener el planetario más moderno de Sudamérica.
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TíTulo: Petroglifos 

del cerro Patagual

FoTóGRaFo: Eduardo Hernández

año: 2022

TíTulo: Telescopio Bochum | FoTóGRaFo: Eduardo Hernández | año: 2022
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Cerros isla 

de Calle Larga

los cerros isla se encuentran en el medio de las zonas de valles, 

lo que da origen a su nombre. Tienen distintas formas, tamaños, 

tipos de pendientes y elementos como quebradas, entre otros. 

Además, cada uno tiene su propia identidad o historias, por lo 

que las comunidades que viven a su alrededor les dan distintos 

significados. Son excelentes miradores naturales.

Los cerros isla también son importantes porque resguardan 

ecosistemas y pueden ser considerados como un conjunto en el 

que habitan especies de fauna y flora. 

Los cerros isla de la comuna de Calle Larga son los siguientes:

¡  SabíaS tú?
la flora de Calle larga se compone de diverSas 

eSpecies como algarrobo, huingán, eSpino, 

palhuén, colliGuay, palo yegua, sauce aMargo, 

maitén, brea, chilquilla, quillay, 

guayaCán, sereno, chagual y 

matorral eSpinoso.

Cerro Patagual (967 m.s.n.m): 
Se han podido registrar 34 especies de 

fauna silvestre, siendo cinco de éstas 

de origen geográfico endémico.

Cerro La Caldera (869 m.s.n.m): 
tiene una riqueza de 48 especies y se 

pueden apreciar algunas endémicas 

como roedores, reptiles y aves. 

Cerro Pocuro (921 m.s.n.m): 
En él se han podido reconocer 30 

especies de fauna silvestre. 

Cerro Blanco (881 m.s.n.m): 
El cerro Blanco tiene un total 

de 51 especies de fauna. Es el 

cerro isla con mayor riqueza y 

abundancia, en el que destacan 

las aves y micromamíferos.

TíTulo: Nueva subida al cerro Patagual

FoTóGRaFo: Eduardo Hernández | año: 2022
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TíTulo: Paisaje en 

la cordillera de 

San Vicente

PRoPIETaRIo: 
Ivonne Muñoz

año: 2020
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Himno de Calle Larga
Brillando el sol del Inca

sobre el cerro el Patagual

dorados los trigales.

La trilla va a empezar

tierra de tradiciones

Calle Larga abraza ya

a sus hijos generosos

que la hacen progresar.

 

En tierra de Aconcagua

Calle Larga tú serás

comuna de gente noble

que por ti han de luchar.

La tierra bondadosa

con sus aromos en flor

fue cuna del presidente

estadista, educador.

 Pedro Aguirre Cerda

en Calle Larga nació,

llegaste a todo Chile

con tu sueño y tu misión.

El tiempo sigue su curso

pero tu palabra está

dejaste mensaje claro

“Gobernar es Educar”.

 

Hoy tus hijos te cantan

con fuerza y con amor

Calle Larga abraza firme

al futuro con pasión.

Esfuerzo de campesinos

sostienen tu caminar

los sueños de nuestros hijos

nos animan a trabajar.
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CALLE LARGA en la Voz de 

poetas y músicos
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Cueca:
Somos de la Calle Larga

Por Pedro Leal
Somos de la Calle Larga

del puente de Lo Castillo, Pocuro, Los Andes

en donde nació don Pedro

don Pedrito Aguirre Cerda, Pocuro, Los Andes.

[Entro por] San Vicente

Las Cuatro Esquinas

cazuela, chicha y chancho

buenas chiquillas, Pocuro, Los Andes.

Buenas chiquillas, sí

cariño botado

Baños del Corazón

buenos asados, Pocuro, Los Andes.

Quiero bailar una cueca

con ‘ña Josefa.
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CaRozo: Parte dura de algunas 

frutas, como la cereza o el 

durazno. Su interior contiene la 

semilla de la planta.

CHICHa: Bebida hecha sobre la 

base de frutas fermentadas. En 

Chile se hace a partir de uvas o 

manzanas.

 

CumBRERa: Es una protección 

que va sobre la línea superior del 

techo de las viviendas y que une 

las dos inclinaciones de este. 

SuPERNova: Es la explosión que 

se produce cuando una estrella 

muere.

TúmuloS: Monumentos 

funerarios que se hacían 

amontonando piedras y 

tierra sobre una o varias 

tumbas. Corresponden a las 

edades de Piedra, Bronce 

y Hierro.

Glosario

Waka: Sitios sagrados de los incas. 

Es una palabra que tiene más 

significados, ya que también hay 

piedras y estatuillas waka.

zaGuáN: Sala o espacio de una 

casa que se encuentra al cruzar la 

puerta de entrada.

Chicha



Te invitamos a conocer el archivo fotográfico de la comuna de Calle Larga 

www.memoriafotograficacallelarga.cl



La Guía Educativa patrimonial de Calle larga pone en valor la historia y 
patrimonio cultural material e inmaterial de la comuna de Calle Larga. 

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, los orígenes de sus poblados y localidades, tradiciones como la 
Fiesta de Cuasimodo y la importancia de los geoglifos y la flora y fauna de 
la zona. Para los lectores y lectoras es una oportunidad única de conocer 
de manera entretenida y didáctica las maravillas de Calle Larga.


