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MIGUEL FISAC SERNA (1913-2006) 
O LA MODERNIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA

ESPAÑOLA

Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

Instituto de Filosofía (CSIC)

Miguel Fisac nos ha dejado el 12 de mayo de 2006. Con él se cierra un
capítulo fundamental de modernización de la arquitectura española. En su
momento nos dijo: «La arquitectura clásica no es propiamente arquitec-
tura». Esta afirmación, sin duda es la de un gran artista. Fisac se ha ido,
pero deja tras de sí una arquitectura totalmente renovada. Hay, como en
toda gran obra literaria y de arte, un antes y un después de Fisac. Si el
durante, la obra del propio don Miguel, fue esplendoroso, la arquitectura
española es hoy asombro del mundo entero.

Había nacido en Daimiel (Ciudad Real), el 29 de septiembre de 1913, el
día del santo que le dio nombre. Hijo de un farmacéutico, don Joaquín
Fisac y doña Amparo Serna, cambió, ya en edad muy temprana, el destino
para el que aparentemente estaba destinado, estudiar Farmacia y ocupar-
se de la botica familiar, y decidió hacerse arquitecto. Dotado como estaba
de unas cualidades excepcionales para la pintura y el dibujo, no tuvo que
vencer problemas familiares. En Madrid, en 1933, prepara el ingreso en la
Escuela de Arquitectura, pero el paréntesis de la guerra ocasiona que no
concluya sus estudios hasta 1942. En su último año de carrera trabajó en
el estudio de Muguruza, y sus primeros encargos vienen de la mano del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas al que siempre estaría liga-
do como el «arquitecto del CSIC».

En 1942, construye, sobre el antiguo auditórium y salón de actos de la
Junta para Ampliación de Estudios, la Iglesia del Espíritu Santo; al año
siguiente el edificio central de Serrano, 117, del CSIC y en 1944 el edificio
de Edafología. Esta primera etapa, fuertemente influenciada por la arqui-
tectura alemana imperante es la que pudiéramos denominar clásica.

Pero en seguida Miguel Fisac abandona ese primer estadio en el que la
forma tiene un valor esencial para sumergirse en lo que luego va a carac-
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terizar su obra posterior: el planteamiento del espacio y la experimenta-
ción técnica de los nuevos elementos de construcción. Seguirá siendo el
campus del CSIC su lugar de trabajo. Lindando con la iglesia está un edi-
ficio donde crea un elemento singular: la Biblioteca Goerres, en 1947, que
habría de albergar los fondos bibliográficos de matemáticas y el edificio
colindante del Instituto de Óptica (1948). Ese será durante algún tiempo
su último trabajo para el Consejo. Viaja a Estocolmo y allí aprenderá de
Gunnar, y en 1953 visita Japón, que habrá de influir en él a la hora de cons-
truir aquel precioso laboratorio farmacéutico ubicado en la carretera de
Barcelona conocido por «La Pagoda» y que de forma lamentable ha sido
recientemente destruido. Tanto le influencia la arquitectura y la estética
japonesas que con este planteamiento construye y decora su hogar fami-
liar. Pronto su influencia se hace notar en edificios singulares, como «Torres
Blancas» de Sáenz de Oíza.

Fisac da comienzo a la utilización del hormigón como único elemento
constructivo con el Centro de Estudios Hidrográficos de 1960. Será él mismo
el que denomine vigas-hueso a sus elementos y, realmente, sus dovelas
recuerdan al esqueleto fósil de un gigantesco dinosaurio.

Una forma de conocer la evolución de la arquitectura de Fisac son sus
contribuciones a la arquitectura religiosa, la distancia que va desde la Igle-
sia del Espíritu Santo a la de los Dominicos de Valladolid que recibió, en
1954, la Medalla de Oro de Arquitectura en la Exposición Internacional de
Arte Sacro de Viena, y de ésta a la Iglesia del Teologado Dominico de Alco-
bendas.

Fisac no interrumpió, como ya se ha dicho su actuación de arquitecto
de CSIC. Uno de sus edificios emblemáticos será el Centro de Investiga-
ciones Biológicas ubicado en la confluencia de las calles de Velásquez y
Joaquín Costa, con dos pabellones paralelos y una zona central que alber-
gó los equipamientos comunes, como el animalario. Una gran revolución
tiene lugar en la construcción de este edificio que, durante muchos años
pudo atender las necesidades de varios institutos de biología de diferente
ámbito; fue su estructuración mediante un sistema de módulos autónomos
que permitió remodelaciones sin afectar a la marcha general de la investi-
gación. Sus sistemas de calefacción y refrigeración sin recirculación ase-
guraron un sistema no contaminante tanto de cara al exterior como al inte-
rior del centro de trabajo.

Decoración exterior e interior, zonas verdes, mobiliario y decoración,
nada escapaba a labor creativa de Miguel Fisac. María Paz Aguiló ha des-
crito estos extremos en un excelente artículo publicado en Informes de la
Construcción, 58, 503, julio-septiembre 2006, pp. 57-64. Excelente y defi-
nitivo, pues muchas de las piezas de mobiliario creadas por Fisac están hoy
desaparecidas.
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Si el hormigón ha de ser elemento constitutivo de otros edificios del
CSIC, el complejo formado por el Centro Nacional de Química Orgánica,
calle Juan de la Cierva, el antiguo Patronato Juan de la Cierva, calle de
Serrano, y el Centro de Información y Documentación, calle Joaquín Costa,
los elementos prefabricados van a generar la que se ha denominado arqui-
tectura vertida, en la que se combinan paneles estructurales de cerramiento,
y placas alveolares, junto con canaletas capaces de albergar las diferentes
instalaciones: calefacción, electricidad, telecomunicaciones, etc., estos ele-
mentos arquitectónicos permitieron la construcción de edificios «a la inver-
sa», es decir, empezando por donde habitualmente se termina, como puso
Fisac de manifiesto con motivo de la concesión del Premio Nacional de
Arquitectura en 2004. El famoso edificio de viviendas del Ensanche de Valle-
cas sería el paradigma de este tipo de construcción.

Miguel Fisac fue un gran técnico, un gran inventor de métodos y ele-
mentos de construcción. Él lo definía así:

Yo no he inventado el hormigón, ni los paneles que a modo de piel lo
contiene, ni las instalaciones. Yo he inventado un nuevo sistema de traba-
jo, gracias al cual se reducen los trabajadores a pie de obra, sin que eso sea
eliminar puestos de trabajo. Como consecuencia el riesgo de accidentes en
la obra se minimizan y, además, se acorta el tiempo de ejecución en obra
del edificio.

Genial arquitecto dotado de una capacidad de creación artística y téc-
nica, Miguel Fisac ha entrado en la historia. De La Mancha y de Madrid,
simultáneamente, la arquitectura y nuestra ciudad le deben gran parte de
lo que son en estos últimos tiempos. Lo suficiente para que permanezca
para siempre entre nosotros y en el recuerdo de las generaciones de madri-
leños que han de sucedernos.
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