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Seftor Rector:

Es muy honroso para ml cumplir con el encargo conferido por 180 Fseultad de
Cicncias Ffsicas y Matematiees de, recibir en su seno, en celidad de miembro acad�

mico, al Dr. Juan Bruggen, distinguido profesor e investigador que ha dedieado 180
casi totalidad de su vida a actividades docentes y de investigaci6n eientffica, por
el campo de 180 geologia en Chile, su segunda patria.

EI Dr, Bruggen naci6 en la eiudad slemana de LUbeck donde eurs6 el gimnasio,
Despues estudi6 Geologia y Mineralogia en las universidades de Jena, ZUrich, Berlin,
Viena y Bonn. En esta ultima fulS diselpulo de Steinmann uno de 108 ge610g08 que mas
ha contribuldo al eonocimiento geologico de la Am6rica del Sur, tanto por sus in

vestigaciones personales como por la realizada por 8U8 elumnos bajo 8U direcei6n. En
.Bonn obtuvo el grade de Doctor en Filosofia, el 22 de noviembre de 1910 con una

memoria eobre f6siles peruanos. Despues de graduado y hasta 1911 desempeii6 las
funciones de profesor auxiliar en 180 Escuela Politecnics de Delft, Holanda. En e� ano

citado fu6 contratsdo por el Gobierno de Chile como geologo del Ministerio de In

dustiias y Obras Ptiblieas y despues desempeii6 diversos cargos en el Servieio de Mi
nas y Geologia y en el Cuerpo de Ingenieros de Minas.

Sus aetividades docentes las inicia en 19�7 801 �e'r nombrado pro£esor de Geolo

gia de 180 Escuela de Ingenieria de 180 Universidad de Chile y luego despues profe
sor de Mineralogfa. En 1923 se Ie designs para desempefiar ,las mismas catedras en el
Instituto Pedag6gfco.

Ha realizado tres viajes a Alemania para dictar conferencias sobre diversos �

peetos de la geologia de nuestro pals, en los principales eentros cientificos alemanes

contrihuyendo as[ de un modo efectivo a dar a conoeer a Chile en el extranjero.
Al analizar la obra del Profesor Bruggen deberlamos referirnos al aspecto docen

te y al eientlfico, EI primero es suficientemente conocido por los ingenieros que ha'n

passdo por las aulas desde 1917 hastIL 1943 y se caracteriza especiahnente por 180 gran
estimaci6n eon que sus alumnos 10' distingulan atra!d_os por su earacter juvenil y
afable unido a la admiraci6n despertada por el sabio. Prueba de ello es que al retirar
Be de Is. enseilanza, el Institute de Ingenieros de Minas de Chile fund6 el premio Brug
gen para ser discernido anualmente 801 mejor alumno del v1 ano de Ingenierla de
Minas.

En 8U catedrs siempre trat6 de ligar los eonoeimientos geologicos generales a 108

problepl&8 del pais y fruto de estes afanes fu� 180 publicaci6n de un Texto de Geologia
el ado 1927 euya segunda edici6n apareci6 el ano passdo.
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Pero mas importante que su labor doeente es la cientffica; aun poco conocida
.

en Chile, y ests. repartida en numerosas publicaciones tanto del pais como del extran

jero, las euales abareaD problemas de muy distinta indole. Desgraciadamente no cfia.

ponemos del tiempo neee�rio para analizar esta labor desarrollada de un modo muy
activo desde su llegada al pais hasta la feeha, de modo que nos referiremos sola
mente a sus obras de coniunto.

En 1934 la Academia Cientffica de Heidelberger public6 SU8 Fundamentoe de
la Geologia General y Econ6mica de Chile, obra de 350 paginas en la eual resume y
coordina sus trabajos anteriores. Esta obra enteramente revisada y en castellano

aparecera pr6ximamente editada por el Instituto Geografieo Militar. Los problemas
mas importantes que all! se dilueidan son los siguientes:

a) Intrusi6n del Batolito Andin? y Edad de la Cordillera de la Costa.

b) Historia geol6gica del territorio chileno despues de la Formaci6n de la Cordi
llera Andina.

c) Desarrollo de los Andes del Norte de Chile durante el Terciario y Cuater-
nario.

d) Interpretaci6n morfol6gica tect6nica del territorio chileno.

e) La Glaeiaci6n Cuaternaria.

J) EI Volcanismo.

g) Proeesos sismicos en sus relaeiones con la estruetura geol6gica.
h) Yaeimientos de Minerales, especialmente su genesis.
Al tratar estos diversos temas llama la atencion la msgnitud de la obra realiz&

ds por un solo hombre graeias .a una rara intuici6n geologica que 10 llev6 a bueear 1&
clave de los problemas, sin tener que entrar en investigaciones Iaboriosas, factiblee
8610 cuando se cuenta con un equipo adeeuado de investigadores.

Debemos hacer notar edemas que a pesar de existir una copiosa literatura geo-
16gica anterior a la fecba de las primeras investigaciohes del Dr. Bruggen, la rna

yoria de los trabajos expuestos en ella eran generalmente cuestiones de detalle que
poca ayuda prestaban para deseifrar la estructura geol6gica general del pars. En

efecto, los tinieos trabajos basieos al respecto eran los de Darwin y los de Steinmann

y sus diselpulos. Pero Dar;in aunque fue uno de los observadores geol6gicos m'�
sagaees que han existido, realiz6 sus exploraeiones hace ya 115 anoe, epoca en que
recien empezaba la Geologia a tomar cuerpo como ciencia unitaria.

Entre los resultados m's brillaates y de mayor trascendencia alcansados por el
Dr. Bruggen nos referiremos s610 a los siguientes:

BatoWAJ Andino.-�ediante un estudio comparative entre los fen6menos mag
maticos que aparecen en la zona costanera y algunos puntos del interior en los cualea
la edad de Ia Intrusion esta bien definida, logr6 rebatir la opinion muy generalizada
que las rocas batolfticas de la costa constitulan un basamento antiguo que represen
taba restos de un continente pacffico,

Fosas SubmOlT'inas.-Por un anaJisis del aspecto morfol6gico tect6nico de la costa

del norte de Chile y de lOB sedimentos continentales terciarios de la Cordillera de Ia
Costa de Tarapaca lleg6 ala concIusi6n que las grandes fosas submarinas de Ataca

ma son de edad muy modems neoterciaria 0 eocuaternaria y por 10 tanto su fondo,
a pesar de la gran profundidad debe ser de caraeter sialico, 10 cual ha sido comproba
do por medidaa gravitacionalea en otras fosas analogas como ser las del Pacifico 00-
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cidental y Mar Caribe y es el punto de partida para las teorfas orog�nieas basadas en

la oonvecci6n magmatica. .

DesarroUo MarfolOgico-Tect6nico.-Ya en sus primeros trabajos se advierte la

preocupaci6n por llegar a una interpre1l'Ci6n del paisaje por proeesos tect6nicos re

cientes .resultado de los cuales son los frecuentes terremotos que ha debido soportar
el pais, y esta idea va eoncretandoee mlis y mas basta llegar a fonnular en su obrs
eContribuci6n a IaGeologla Sismica de Chile- publieada en 1943 una hip6tesi.s muy
atrevida es cierto, pero cuya discusi6n sera muy fertil en el campo de la tect6nica

te6rica, como es la interpretaci6n de las cuencas intermontanoses de la Provincia
de Santiago por hundimientos y soleventamientos analogos a los que experiment6
el fondo de la bahia de Sagami en Jap6n durante el gran terremoto del ano 1923.

Oeologf,a RconOmica.-Uno de los problemas mas d.iscutid'os de la Geologia de
Chile es el Origen del Salitre al cual hizo tambien un aporte varioso mediante una

teoria basada en la historia g�i6gica del Norte Grande y la influencia del guano en

1& formaci6n de 108 nitratos.
Serfa muy largo seguir la enumeraci6n de los resultados eonseguidos por el Dr.

�li.iggen en eu carrera eientifiea, los cualea permiten calificarlo como el ge610go mu
fructffero con que ha contado el pals,

EU trabajo que acaba de exponer sobre eEl volcanismo de Chile- traza los rasgOI
generales de las erupciones volcsnicas a partir del mesozoico y especialmente del eielo

que eomienza en el Terciario medio, el cual tuvo su desarrollo mas grandioso en la8
Cordilleras de las provincias de Tarapaea y Antofagasta que fueron easi totalmente
cubiertas por un mar de fuego. Esta fase la hace terminar en el terciario medio euan

do se produce et aseenso de la Cordillera.
Relata en seguida las erupeiones ocurridas durante el Terciario superior y Cua

ter:oario y hace un estudio crltieo de los datos proporcionadoa.por otros inv�tiga
dores como Sapper y Hauthal respecto al ntimero de volcanes actives llegando a Is.

conclusi6n que su mimero es mucho mayor que el indieado por aquellos geelogos,
EJs interesante la observaci6n respecto a las ruinas de antiguos volcanes gigan

teseos existentes en la regi6n de la Puna y que parecen demostrar el ascenso de una

enorme columna de lava, Is. cual se esparci6 sobre la superfieie del terreno; pero esta

profusi6n de aparetos volcanicos esta restringida al altiplano, pues ninguno descien
de de su z6calo.

Una constataci6n muy importante es la referente al hecho que las zonas vole&
niesa de la cordillera se encuentran solamente frente a las regiones centrales ocupades
por fosas tect6nicas, como son la Pampa del Tamarugal y el Valle Longitudinal de

Santjago l¥sur,.lo que parece indicar una relaci6n genetica entre ambos tipos de pro
eesos pero aun Ii. Geologia no ha logrado una explicaci6n satislactoria de este fen6meno
que se observa tambien en otras regiones del mundo.

Termino agrsdcciendo al senor Decano Is. oportunidad que me ha dado de ex

poner aunque sea de un modo tan somero los rasgos sobresalientea de Is. obra del Dr.

Briiggen en pro del conocimiento geologico de nuestro pais.




