


La fábrica Van Nelle 
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Umber to  BARBIERI 

The Van N e l l e  factory in 
Rotterdam 

E 1 complejo de la fábrica Van Nelle para la elaboración de tabaco, café y té situado al 

oeste del centro de Rotterdam, en la zona industrial, es el edificio más importante de 

los realizados por el arquitecto L.C. Van der Vlugt, uno de los más grandes representantes 

del Movimiento Moderno holandés. Ya en 1930, con anterioridad a su terminación, esta cons- 

trucción había atraído la atención de la cultura arquitectónica europea y había sido presenta- 

da inmediatamente como ejemplo por excelencia de la nueva arquitectura. Si bien hallamos 

imágenes de la Van Nelle en casi todos los textos de arquitectura moderna (desde Hollandische 

Architectur de J.J.P. Oud a Bauen de J.B. van Loghem, Die Neue Baukunst i n  Europa und Ame- 

rika de B. Taut, Gli Elementi dell'Architettura Funzionale de A. Sartoris, Tbe International 

Style de Hitchcock y Johnson, y muchos otros), se ha escrito muy poco sobre la génesis del 

proyecto o sobre sus vicisitudes, la elección de su emplazamiento y.de los proyectistas y sobre 

las modalidades de las opciones constructivas y formales. 

De hecho, uno de los primeros encargos del joven director y copropietario de la empresa 

Van Nelle, van der Leeuw, fue la elaboración de un plano para trasladar la antigua fábrica 

situada en el centro histórico de la ciudad de Rotterdam, en la que se elaboraban las especies 

(tabaco, café y té) procedentes de las Indias Holandesas y de América. Ya en 1913, éste hizo 

sus primeros contactos, con el fin de encontrar un terreno adecuado para situar el nuevo com- 

plejo industrial. En ese mismo período el Ayuntamiento de Rotterdam aprobaba el plano ur- 

banístico (probablemente realizado por H.P. Berlage) para la construcción de un nuevo núcleo 

obrero en la periferia occidental de la ciudad: el barrio de Spangen. 

Antes del final del primer conflicto mundial se habían concluido las obras de urbanización 

(saneamiento de los terrenos, canales de desagüe y presas, carreteras y vías de comunicación), 

a las que seguirían inmediatamente, en el período bélico, la realización de los primeros blo- 

ques de viviendas y de servicios. Dichos bloques, proyectados por diversos arquitectos de la 

«Escuela de Rotterdam~ por encargo de las cooperativas de construcción, eran financiados 

en el marco de la Woningwet y, por lo tanto, sujetos a supervisión y control por parte de 

la Oficina de la Construcción Popular, que en Rotterdam se había constituido oficialmente 

como servicio autónomo en el año 1917. A principios de los años veinte, el barrio obrero 

de Spangen, en el que sobresalían los bloques de J.J.P. Oud-entonces empleado en la Oficina 

de la Construcción Popular- y de M. Brinkman (1873-1925), podía considerarse terminado. 

Fue precisamente el bloque de Brinkman el que atrajo la atención de la crítica y de la cultura 

arquitectónica, ya fuera por las diversas innovaciones tipológicas -en la práctica las cuatro 

plantas del edificio están constituidas por apartamentos sencillos en la planta baja y en el pri- 

mer piso, con accesos independientes en la planta baja, y sobre éstos, por apartamentos dú- 

116 plex que se asoman a una galería continua que recorre todo el complejo- como por las de 

The Van Nelle Famory complex for 
rhe producrion of robacco, coffce 2nd 
tea, riruared in ihe industrial zane ro ihe 
earr of rhe centre of Rorrerdam, ir rhc 
morr imponant of thc buildingr desig- 
iied by rhe architect L.C. van dei Vlugr, 
one of ihc greatert reprercntatives oi the 
Durch Modern Movement. In 1930, be- 
fore ir had been complered, rhe building 
had already arrracred rhe artenrion of 
European archirecrural culrure and had 
been clarred immediarely aran example 
par m-cellence of rhe new archirecrurc. 
Howevei, rhough we find irnager of rhe 
Van Nelle fecrory in almorr al1 rextr 
abour modern archirecrure (from Ho- 
liándirche A~chitectur by J. J. P. Oud  io 
Baiien by ].B. van Laghem, Dic Neuc 
Baitkunrt in Europa und Arnerika by B. 
Taut, Gli Elenienti dell'/lrrl~iiettura Fun- 
zionale by A. Sanoris, 7 h e  iniernationai 
Style by Hirchcock and Jahnron, and 
msny orliers), very lirtle has been writ- 
ren about the origins of rhe projeci or 
about irs alrerarions,rhe choice of irr iiie 
or derigners, oi abour rhe conrrrucrio- 
nd and formal options available. 

One of rhe firit n-orks commissioned 
by the young direcroi and ca-owner of 
tlie Van Nelle company, van der Leeuw, 
wrr  rhe preparatian of a plan ro move 
rhe old frcrory, in which the robacco, 
cofee 2nd tea from rhe Durch lndier 2nd 
Ameria was procerred, from iri original 
rire in ihe centre of rhe old p a n  of Rat- 
rerdam. In 1913 he had already made hir 
fiirr conracrr with a view t o  finding a 
rire ruirablc for rhc new indurrrial com- 
plex. Ar rhe same time, rhe Ciry Coun- 
cil of Rorrerdam had approved an urban 
plan (probably d a w n  up  by H. P. Ber- 
lage) for rhe conrrrucrion of a new wor- 
kerr' estate on rhe werrern ourskirir 
of rhe ciry: rhe Spangen dirriicr. At rhe 
bcginning of rhe rwentiei, rhe Spangen 
woikers'disrricr, which wasdorninrred by 
<he blockr by J.1.P Oud  (rhen employed 
by rhe Popular Building Deparrmenr) 
and by M. Brinkman (1873-19?5), could 
beconsidered finished.M. Brinkmanwar 
at rhe rime a prominenr figure in rhe ciry 
a f  Rotterdam, nat anly  as a derigner of 
public buildingr and as a constructor in 
borh r h ~  public 2nd privare scctorr, but 
alro, alon~sidr  the rrchirecr \V. Krom- 
hour, as an oursranding proragonisr in cul- 
rural debates. Ir \vas rbove al1 Kromhoui 
(one of whore derigns war rhc American 
Hotel in rhe cenrre of Amrterdam and 
who hid  moved ro Rorrerdim in 1910) 
who siirnulared and orgnnised rhe c i ry i  
culrural and archircrural drbaier, borh ;ir 
a disigner and as a lrcrurer an rhe Aca- 
demy of A n s  and Scirncrs(Akademievan 
Bcrldendr Kiiniren n Tcchi,ische Weteni- 
<i>apen). 

Thir culiural climare, ar weil ar rhe 
facr rhrr borh van der Leruw and Brink- 
man belonged ro rhe srme rheosophicrl 
circle, erplainr why ihe lairer was cho- 
renco selecr rlie final rire of rhr nen- fac- 
rory and ro dran. up rhe rrchicectural 
projcci for ir. Ar rhe beginning of rhe 
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rwcnrier ir war agreed by common 
conrenr ro acquire a pcripherical rite 
ofrhirrcen heciarer, in rhe immediarevi- 
cinnity of  the Spnngen dirrricr, alongside 
which ian  r navegable canal connecred 
diirctly ro rhe porr and which enjoyed 
efficienr road linkr. Since documenraiy 
evidcnce is lacking, ir has to be arrumcd 
rhar from rhai moment onwaidr Brink- 
man had conracr wirh barh van dei  
Leeuw and rhe rechniciani who rrudied 
rhe new Iñy-out of rhe facrory'r produc- 
rion liner. \Vhen in 1925 rhe iire for rhe 
new facrory finally becamc available, 
Brinkman presenred an initial srudy fo i  
the rtrucruie of  rhe building and for iir 
pl;ino-valumerric rrrangemenr. 

Brinkman's prcmaiuie dearh rhar 
rame year happened when rhe prepara- 
cive srudy phare wur almorr completed. 
Since ar rhe time hir son, J. A. Brink- 
man, war srill rrudying civil engineering 
ar rbeDelkPolytechnic, the pracrice was 
lcfi with an impoiranr projecr bur wirh- 
out an enperienced, self-confidrnr guide 
ra rake chnrge of ii. Ar firrr, rhe direc- 
tor van der Lecuw rried roperruade J.J.P. 
Oud  ro give up Iiis porr ar the Popular 
Building Deparrment 2nd ro assume res- 
ponribiliry forrhe projecr alongwirh rhe 
young Brinkman. Oud  refused, so van 
der Leeuw rurned io van der Vlugr 
(1894-1936, alro a member of rhc rheo- 
rophical rociery and of Oplioriw) who 
had esrablished himself as a freelunce 
profesrional in Rorreidam rome yearr 
beforc. Aker  a period of apprenriceship 
in Kromhaur'r rrudio, and in collabo- 
ration wirh rhe civil engineer]. K. \'?¡e- 
bene. (1886-19741, he had carried our re- 
<,e.a I > ~ Y : . < : ,  prom>c<n: >mong n,h.ch 
iv.,, I - c  irh in. I b l r i i i g  n C:7on:nga 
Van aer \ ' . ~ e i  ~ . c : i > t ~ , . ~  t ' x  u!fcr i,J :,ir - .  
condirionr laid down by van der Leeuw; 
in orher wordr, ro work in vrrociarion 
"4th the young Brinkman. 

Van der Vlugi rherefore rerumed the 
Van Nelle prolccr baring his work on 
ihe elder Brinkman'r rrudier and rhe 
pians far rhe producrion liner and inner 
transpon workedaur by rhe cechnicianr. 
By rhe beginning of 1926 he had already 
prerenred a prajecr ior rhe central bay 
of rhe Van Nelle facrory 2nd for rhe of- 
ficer. l t  war probably M. Stam, who was 
rhen working as a designer for rhe 
Brinkman-van der Vlugi pracrice, wha 
prepared rhe archizeciural planr for the 
lamer. One  of rhe firsr dnwingr  for the 
Van Nelle faccory, publirhed by Sram 
himrelf in the si 10s )ournal in 1928, re- 
vealed chis archiien'r vocabulary if we 
compare ir ro hir projecr for the 1926 
comperition for  rhe rerrrucruring of rhe 
Rokin arca of Amrrerdam. 

Uring ihe  inicial project, approved 
rhar same year by the Van Nelle board 
of direcrors, asa base, rhedefinitive plans 
were warked out in  rhe srudio of Brink- 
man and van der Vlug: rhe plano- 
volumeiric insrallarion of the factory 
consirred of four differenr bays, namely 
rhe remicircular office block and thc 

tipo urbanístico, en cuanto que él enlaza dos bloques que son atravesados por recorridos semi- 

públicos. 

M. Brinkam era en aquel período una figura de primer orden en la ciudad de Rotterdam, 

como personaje prominente, junto al arquitecto W. Kromhout, en el debate cultural. Fue so- 

bre todo Kromhout quien estimuló y organizó, el debate cultural y arquitectónico de la ciu- 

dad, ya fuera como proyectista, ya como profesor de la Academia de Artes y de Ciencias y 

fundador, en 1920, de la asociación Opbouw. 

Este clima cultural, además del hecho de que ambos fueran socios del mismo círculo teosó- 

fico, explica pues, por qué van der Leeuw había confiado a Brinkman la asesoría para la elec- 

ción definitiva del emplazamiento de la nueva fábrica y después el proyecto arquitectónico. 

Aprincipios de los años veinte se decidió de común acuerdo la adquisición de un terreno peri- 

férico de trece hectáreas en las inmediatas cercanías del barrio de Spangen, junto al que pasaba 

un canal navegable, en conexión directa con el puerto y dotado de eficientes enlaces viarios. 

A falta de materiales de archivo que fueron destruidos, debemos presumir que, desde aquella 

época, Brinkman había tenido diversos contactos ya fuera con van der Leeuw o con los técni- 

cos que estudiaban el nuevo byout (disposición) de las líneas de producción de la fábrica. Cuando 

en el año 1925 queda finalmente libre el terreno en donde debía erigirse la nueva fábrica y 

realizarse la nueva infraestructura, Brinkman presentaba un primer estudio para la estructura 

del edificio y para la distribución plano-volumétrica sobre el terreno. 

La desaparición prematura de M. Brinkman, en este mismo año, ocurría en el momento 

en que la fase preparatoria y de estudio estaba casi finalizada. Como en aquella época, su hijo, 

J.A. Brinkman, era todavía estudiante en el Politécnico de Delft (ingeniería civil), el despacho 

se encontró con una importante obra entre manos, pero sin un guía seguro y con experiencia 

que la dirigiese. En un primer momento, el director van der Leeuw trató de convencer a 

J.J.P. Oud para que abandonara la Oficina de la Construcción Popular y se asociara al joven 

Brinkman asumiendo la responsabilidad del proyecto. Ante su negativa, van der Leeuw se 

dirigió avan der Vlugt (1894-1936) -miembro también de lasociedad teosófica y de Opboum- 

quien desde hacía varios años se había establecido en Rotterdam. 

Van der Vlugt reanuda pues el proyecto de la Van Nelle partiendo de los estudios de Brink- 

man padre y de los esquemas de las líneas de producción y transportes internos elaborados 

por los técnicos. Ya a principios de 1926 presenta un primer anteproyecto del cuerpo central 

de la Van Nelle y de las oficinas. Probablemente fuera M. Stam, que en aquel tiempo trabaja- 

ba como delineante proyectista en el despacho de Brinkman y van der Vlugt, quien desarrolló 

arquitectónicamente los esquemas de este último. 

En base al anteproyecto aprobado ese mismo año por la dirección de la Van Nelle, se desa- i 



rrollaron en el despacho de Brinkman y van der Vlugt los proyectos definitivos. La instala- 

ción plano-volumétrica de la fábrica se compone, en efecto, de cuatro cuerpos diversos, a saber, 

el bloque semicurvo de las oficinas y los tres bloques unidos, en los que se elabora el tabaco, 

el café y el té. Para estos tres Últimos complejos se preveía una zona para futuras ampliaciones, 

en el caso de que se produjese un aumento de la producción. Junto a las infraestructuras direc- 

tamente vinculadas al ciclo productivo, como los almacenes de materias primas y los depósi- 

tos para los productos terminados, los equipos eléctricos y térmicos y el edificio para el 

mantenimiento, estaba prevista la realización de servicios para los empleados y dirigentes, co- 

mo campos deportivos y de tenis con sus correspondientes vestuarios y duchas, que se situa- 

rían en el terreno libre existente detrás del complejo. 

La estructura planimétrica y volumétrica de la Van Nelle responde a las necesidades de 

una producción altamente racionalizada y mecanizada: las líneas de elaboración y transporte 

de los diversos productos habían sido elaboradas en base al modelo americano de la cadena 

de montaje,,, y ello significaba responder con un xespaciox en el que era posible un movimien- 

to constante del material, y no del trabajo, mediante bandas transportadoras hasta las seccio- 

nes de ensamblaje parcial (elaboración), de embalaje y almacenamiento. La materia prima en 

bruto, es decir, el tabaco, café y té eran transportados directamente desde los almacenes de 

recogida por medio de ascensores al nivel más alto para poder así después <<caer» libremente 

a los diversos planos inferiores donde el material era seleccionado, clasificado, preparado, pe- 

sado y empaquetado. Por medio de puentes suspendidos sobre las vías de acceso el producto 

terminado era transportado sobre bandas rotantes a los almacenes de recogida del material 

acabado, a la espera de ser distribuido, mediante camiones u otros medios, en los centros de 

venta de Holanda y el extranjero. 
Los tres cuerpos donde se concentraba la producción fueron dimensionados por van der 

Vlugt en función de la complejidad y de la longitud de la cadena de montaje. Mientras el edifi- 

cio en el que se tabaco de diversos tipos y cualidades tenía ocho pisos de altura, el 

del café se desarrollaba en seis, y el del té en cuatro. La mecanización de los transportes inter- 

nos, la dinámica prevista en la movilidad de las máquinas de las líneas de producción y, sobre 

todo, la variabilidad de las diferentes líneas como consecuencia de las innovaciones tecnológi- 

cas y de estructura del trabajo, exigían una disponibilidad y flexibilidad máximas de las áreas 

cubiertas en las diversas plantas. Van der Vlugt resuelve esta exigencia productiva proponien- 

do una estructura del edificio en .<plantas libres» de cemento armado soportado por pilares 

fungiformes, (muschfloor). Este sistema constructivo permitía además obtener superficies pla- 

nas (suelos y techos) en tanto que eliminaba la necesidad de las vigas una absoluta 

i i a  libertad en la colocación de las bandas transportadoras aéreas. La zona de servicios (agua, elec- 

rhree linked blockr where rhc tobacco, 
coffee and tea were proccsrcd. An area 
foi  future exrenrion war forercen for 
rhesc rhree blocks if producrion increued 
ar r larer date. Alongside rhe infrarrruc- 
ture, directly linked ro rhe producrion 
cycle. such ar rhe warehouser f o i  raw 
marerials and deposirr for rhe finirhed 
producrs, rhe electrical firringi rnd rhe 
mainrenance building, provision was 
alro madc for facilirier for employeer and 
rraff, ruch as rpoirs inrcallacionr 2nd ten- 
nir counr wirh rheir coirespondingchan- 
ging rooms and showerr, which were ro 
be erccted on rhc free sire bebind rhe 
complcr. 

Thc planimerric and volumerric 
srrucrure of  rhe Van Nelle Facroiy res- 
ponded ro rhe needs of a highly rario- 
nalised and mechanired producrion pro- 
cess: rhe prepararion 2nd transpon liner 
for rhr differcnr producrr were bared on 
rhe American uassembly belrv model, 
which rneanr rhat a Sspacex had t o  be 
creared wheie canstanr movement of 
matcrialr, but not workerr, would be 
made porrible by meinr of conveyor 
belrs ro rhe seciions of partial piocer- 
sing, packing and storing. Thc raw ma- 
ter ia l~  -robacco, coffcc and rea- were 
tranrportcd directly from rhr collccrion 
rroreroomr by lifrs ro rhe rop leve1 from 
which rhey were allowed ro afallx freely 
t o  thevarious lower levrlr whrre t h r  ma- 
rerial n,ar relccted, clarrified, piepared, 
weighed and prckaged. By meanr of 
bridges suspended over rhe access ways, 
thc finirhed product asar transponed on 
rollci belts to the n,arehouser fo r  rhe 
procesred material, iind from liere ir a.ai 
disrribured by lorry oi other formr of  
transpon to rhops. 

The dimensions of rhc rhree bays 
where producrion rook place were de- 
icrmined by van der Vlugr ro make nllo- 
wance foi  rhe compleriry and lengrh of  
rhe rrrembly chain. \Vliile rhe building 
in which variour rypei ñnd qualitiei a f  
robacco were produced war eighistoreyr 
high, rhe coffee secrion had sir íloorr and 
therea building four. Thc niechanisarion 
of indooi- transpon, tlie mobiliry of rhe 
macliincn on rbe production lincs and, 
above ñII, riie varirbiliry of  rhe differenr 
liner ;ir a rerulr oi trchnolagical and 
work srrucrure innovations, lcd to rhe 
need for marimum accesr and flcxibility 
in rhe covered arcas on rlie differenr 
floarr. Van der Vlugr fulfilled rhis need 
by planniiig rhe building as a series of 
J r e e  iloorr. of reinforced rcmenr rup- 
poned by mushroom-rhaped pillari 
finiisrh/iaoi). Thir constl-uccional sysrem 
alro made ir porriblc to obtain í lnr sur- 
faces (ilooir 2nd ceillings) rincr it eliini- 
nared rhe need for girders and dlowed 
abrolure liberiy in rhe plscing of *erial 
convcyor bclrr. Thc sel-\.ice arer (warer, 
eiecri-¡<irí, iream, crc.) n.25 riruarcd i i i  

ihc span berween rhe niurhroam-rhaped 
calumns and rhc n,alls. 

This ~onrrrucrionnl rnerhod, n,hich 
had been used in America rince rhe rurn 





Visto aérea del coniunto de la fúbricm, 
según uno foto de 1931. 
[Aerofoto KLM) 
Aerial View of the Factory cornplex. 1931. 

Planta primera del ala de oficinas. Planta primero del ola principal. 
Firit Floor of Oifice Wing. Firit Floor af  Main Wing. 
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Interior de uno de los paros de 
unión entre los alar de la fúbiico. 
Foto: Mourice Brondtr. 
interior of one of the footbiidger 
between Factory Wingr. 







Detolie de I 
Foto: Maurit 
Detail of fhe 

:ochoda del olo principal. 
:e Brondir 
Focode of lhe Main Wing. 

lnteriov del almacén d e  dirtriburi6n. 
Foh:  Maurice Brondb. 
Distribution Hall. 

Interior del edificio de oficinas. Sola de almacén 
Interior of the Office Building. Store Roorn. 

Oficinas generoles vistas desde 
el balcón del área d e  DirecciOn. 
Officeí reen from Adminirtrotion 
Bolcony. 



Fóbrica Von Nslls durante su conrtrucri6n. 
Van Nelle Fartory duringl i t i  Conrtruilion. 


