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Les Promenades et le Paysan de Paris. El parque de Buttes-
Chaumont entre la lírica y la técnica
Les Promenades et le Paysan de Paris. The Buttes-Chaumont Park 
between the Lyrical and the Technical

DIEGO TORIBIO ÁLVAREZ
Universidad Politécnica de Madrid, diego.toribio.alvarez@upm.es

Abstract
Louis Aragon, en su novela surrealista Le Paysan de Paris, utiliza el parque de Buttes-
Chaumont como escenario para la reflexión, entremezclando lírica y técnica gracias a la 
experiencia sensible del paisaje alcanzada durante el paseo. La noche exalta las virtudes de 
un jardín que encuentra en la obra de Aragon una descripción adicional a la hecha por Jean-
Charles Adolphe Alphand, proyectista del parque, en su obra Les Promenades de París, 
donde describe los trabajos llevados a cabo en la remodelación de la capital francesa durante 
el Segundo Imperio. La confrontación de ambas lecturas, aparentemente diferenciadas, 
revela el parque como una realidad ambivalente que merece una reflexión profunda. De ella 
se desprende que ni el texto de Aragon plantea el parque como escenario útil únicamente a 
la experiencia sensible, ni el de Alphand es un texto puramente descriptivo.

Louis Aragon, in his surrealist novel Le Paysan de Paris, uses the Buttes-Chaumont Park 
as a stage for reflection, one in which lyricism and technique intermingle through the 
sensitive experience of landscape achieved during the act of strolling. The night exalts the 
virtues of a garden that finds in Aragon’s novel an additional description to the one made by 
Jean-Charles Adolphe Alphand designer of the park, in his work Les Promenades de Paris, 
where he describes the works carried out in the remodeling of the French capital during the 
Second Empire. The confrontation of both readings, apparently differentiated, reveals the 
park as an ambivalent reality that deserves a deep reflection. It is clear that neither Aragon’s 
text presents the park as a scenario useful only to the sensitive experience, nor Alphand’s is 
a purely descriptive text.

Keywords
Paisaje urbano, parque urbano, literatura surrealista, París, siglo XIX 
Urban landscape, urban park, surrealist literature, Paris, 19th century
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Introducción. Les Promenades de Paris y el parque de Buttes-Chaumont
Entre 1853 y 1870, la ciudad de París protagonizó una transformación urbana sin preceden-
tes. El denominado Plan Haussmann hizo tangible la imagen de una metrópolis moderna 
diseñada al calor incipiente de una Segunda Revolución Industrial. Del conjunto de las 
operaciones puestas en marcha, fue especialmente relevante la sistematización de espacios 
libres, una iniciativa pionera por su escala que estuvo a cargo del ingeniero de puentes y 
caminos Jean- Charles Adolphe Alphand (1817-1891). La práctica totalidad del trabajo reali-
zado por el Service des Promenades et Plantations de la Ville de Paris, constituido en 1854, 
quedó recogida en Les Promenades de Paris (1867-1873)1, una publicación de gran formato 
en la que Alphand detalló el proceso de transformación de la capital francesa. Entre las nu-
merosas actuaciones destaca un proyecto en particular, por su grado de refinamiento técni-
co y calidad espacial: el Parc des Buttes-Chaumont, ubicado en el noroeste de París.
El parque fue construido entre 1864 y 1867. Se localiza en el distrito diecinueve, y ocupa 
una parcela irregular de 25 hectáreas, delimitada por la Rue de Crimée al noreste, y la Rue 
Manin y la Rue Botzaris, al noroeste y sureste respectivamente. El recorrido curvo de estas 
últimas, unidas al sur por la Avenida Simon Bolívar, le confieren al perímetro su singular 
forma de cuña (fig. 1). El nombre Chaumont parece proceder de la contracción de Chauve-
mont (monte calvo)2, por el aspecto del lugar previo a las obras del parque. El sitio, que había 
sido escenario bélico, sede para ejecuciones públicas, cantera de yeso y vertedero, desper-
taba numerosos recuerdos en la imaginación colectiva cuando a principios de la década de 
1860 se tomó la iniciativa para su transformación. La incorporación de los municipios de la 
Villete y Belleville a París a mediados del siglo XIX puso bajo la jurisdicción de Haussmann 
un espacio que suponía un problema. En palabras de Alphand: “las autoridades parisinas 
[eran] incapaces de permitir que un lugar tan desierto, peligroso e insalubre permaneciera 
dentro del nuevo París”3.
Buttes-Chaumont fue, en gran parte, resultado de un proceso de diseño centrado en las 
condiciones preexistentes. De forma análoga a otros proyectos como el Bois de Boulogne, 
el genius loci del lugar fue fundamental para definir el nuevo parque. Alphand basó su tra-
bajo en el “estudio analítico [...] de los lugares de distinto carácter”4, un interés centrado en 
la particularización de cada proyecto y el alejamiento de las soluciones estandarizadas o 
soluciones aplicables a lugares con características asimilables. Los paisajistas aprovecha-
ron la orografía que había conformado la explotación minera y que permitió incorporar y 
magnificar numerosos accidentes naturalizados como colinas, grutas o acantilados (fig. 2). 
Esta importancia notable de la topografía aporta el término que completa el nombre del par-
que: buttes5, referido a las colinas o montículos que hacen de este sitio uno de los espacios 

1 Jean-Charles Adolph Alphand, Les Promenades de Paris (París: J. Rothschild éditeur, 1867-1873).
2 Alphand, Les Promenades..., 198.
3 Alphand, Les Promenades..., 203.
4 Antoine Grumbach, “The Promenades of Paris”, Oppositions, n.º 8 (1977): 55.
5 Dictionnaire Larousse, s.v. “Butte”, consultado 20 de junio de 2023, https://www.larousse.fr/
dictionnaires/francais/butte.
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públicos más accidentado de todo París. Los grandes movimientos de tierra, a los que se 
sumó el cubrimiento de todo el parque con una capa de tierra fértil, ayudaron a modelar el 
relieve.
El desplazamiento de grandes masas de tierra configuró una estructura espacial dividida 
en tres. Al sudoeste, un sitio con formas suavizadas, y lomas poco escarpadas, con tres coli-
nas principales: la Butte de Puebla, la Butte de Fessart y la Butte aux Cèdres. En el resto del 
parque aparecen mayores pendientes y variaciones altimétricas que permitieron diferentes 
actuaciones: al este, permitieron un valle que recogía el paso del ferrocarril; en la parte 
central, un lago artificial en cuyo centro se eleva un promontorio rocoso conocido como Isla 
del Belvedere. Esta elevación la remata un tempo de la Sibila, punto focal del parque que es 
visible desde la mayor parte del paseo.

Al igual que en el resto de espacios públicos concebidos a la luz del trabajo de Haussmann, 
el sistema de circulaciones juega un papel clave en el desarrollo del parque de Buttes-
Chaumont. El Service des Promenades planificó una red jerarquizada de caminos que per-
mitía el paseo por un circuito abierto de aproximadamente cinco kilómetros de longitud6. 
Dicho sistema se planteó de tal manera que los caminos de mayor anchura posibilitaban el 
tránsito de vehículos, facilitaban la conexión con la trama urbana a través de seis puertas 
de acceso y rodeaban los principales accidentes topográficos como el lago y las colinas. Los 
caminos más estrechos eran peatonales y permitían acceder a los puntos más elevados. El 
sistema de caminos permitió integrar los diferentes ámbitos, labor que también fue posible 
gracias al uso de las plantaciones. La vegetación dispuesta en el parque da homogeneidad 
al conjunto y condiciona la percepción visual de los principales hitos. El arbolado se concen-
tra en bifurcaciones e intersecciones de caminos, en las faldas de las colinas y cerrando el 

6 Alphand, Les Promenades..., 203.

Figura 1. (izda) Parque de Buttes-Chaumont a vista de pájaro y sus principales hitos, como el lago, la Isla 
del Belvedere o el paso elevado sobre las vías del tren, J. Gauchard, en Jean-Charles Adolphe Alphand, Les 
Promenades de Paris. Fuente: https://www.e-rara.ch.
Figura 2. (dcha) Buttes-Chaumont, en cours d’aménagement, 19e arrondisement. Construcción del lago y 
de la Isla del Belvedere durante la transformación de Buttes-Chaumont en 1865, Charles Maraville. Fuente: 
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr.



1474

perímetro del parque. Buttes-Chaumont atesora entre sus límites la mayor diversidad vege-
tal de todos los parques de París7, con una predominancia de cedros, pinos y otras plantas 
perennes de montaña que refuerzan la idea de un relieve alpino.
El tratamiento efectuado del terreno, la vegetación, las circulaciones y los recursos hídricos 
para crear el Parc des Buttes-Chaumont da lugar a un espacio pintoresco que tiene que ser 
entendido en el contexto francés –y parisino– del siglo XIX. Los esfuerzos necesarios para 
su diseño y ejecución fueron posibles gracias a las innovaciones tecnológicas y científicas 
que habían sido conquistadas por la Académie francesa. Toda la documentación gráfica 
y escrita contenida en Les Promenades expone un dominio de la técnica pleno: análisis 
de costes, innovadores métodos constructivos, procesos de ensayo y error, experimentos 
formales y análisis de materiales, entre otros. En palabras de Antoine Grumbach “resultan 
fascinantes los esfuerzos aritméticos por calcular la belleza del espacio público”8. Alphand 
y su equipo se suman a la tradición francesa de colaboración entre la ingeniería y el arte 
de diseñar jardines recogida por Jean-Marie Morel en su libro Théorie des jardins9: una 
gran parte del Service des Promenades estuvo formado por ingenieros, cuya formación 
condicionó la visión que tenían sobre el paisaje y su construcción. El término architecte-
paysagiste10 –acuñado por Morel y término precursor de la figura moderna del arquitecto 
de paisaje– ha sido considerado por autores como Joseph Disponzio como adecuado para 
hablar de personalidades como Alphand. El Service resolvió los elementos principales de 
los espacios públicos (topografía, hidrología, circulación y plantaciones) desde la perspectiva 
de la ingeniería civil. Para Jean Darcel –presumiblemente responsable del anteproyecto de 
Buttes-Chaumont y colaborador fundamental de Alphand11– el jardín podía interpretarse 
en términos generales como un relieve trabajado mediante terraplenes y excavaciones y 
animado por sistemas de agua, circulaciones y plantaciones vegetales12. La naturaleza 
construida en Les Promenades y en el parque de Buttes-Chaumont descansa sobre la 
confianza depositada en que el rendimiento de la tecnología estabilice la imagen del medio 
natural13.
La importancia de la aportación de la ingeniería a las transformaciones de París durante 
el Segundo Imperio ha sido explicada por Ann Komara a partir del Buttes-Chaumont. En 
particular, de los planos elaborados por Alphand14. La publicación en Les Promenades de un 

7 Julien Duffé, “Paris: le parc des Buttes-Chaumont, 150 ans et toujours vert”, en Le Parisien (sitio web), 
27 de junio 2017, consultado 19 de junio de 2023, https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-75019/paris- 
le-parc-des-buttes-chaumont-150-ans-et-toujours-vert-27-06-2017-7093032.php.
8 Grumbach, “The Promenades...”, 51.
9 Jean-Marie Morel, Théorie des Jardins (París: Pissot, 1776).
10 Joseph Disponzio, “From Garden to Landscape: Jean-Marie Morel and the Transformation of Garden 
Design”, AA Files, n.º 44 (2001): 6.
11 Antoine Picon, “Nature et Ingénierie: Le Parc des Buttes-Chaumont”, Romantisme, n.º 150 (2010): 38.
12 Jean Darcel, Etude sur l’architecture des jardins (París: Dunod, 1875).
13 Picon, “Nature et Ingénierie...”, 35.
14 Ann Komara, “Measure and Map: Alphand’s Contours of Construction at the Parc des Buttes 
Chaumont, Paris 1867”, Landscape Journal 28, n.º 1 (2009): 22-39.
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plano de curvas de nivel, que muestra el estado previo y el estado reformado, así como de un 
plano sombreado del estado final, prueba para Komara que Alphand tuvo una aproximación 
al parque dual, en la que la técnica y la estética del paisaje operaban en paralelo. La precisión 
en la representación topográfica fue fundamental para elaborar análisis volumétricos, para 
estimar materiales y costes, y para planificar adecuadamente las pendientes del sistema de 
caminos del parque. La sofisticación en el tratamiento del parque permite un nuevo programa 
estético sujeto a un nuevo entendimiento de lo natural. Según Antoine Picon “la naturaleza 
representa, contra todo pronóstico, una dimensión fundamental de la urbanización”15. A 
partir de las ilustraciones y las explicaciones que encontramos en el escrito de Alphand es 
posible comprobar similitudes entre la planificación de los espacios libres y el tratamiento 
de lo edificado. Tanto los parques como el tejido urbano se desarrollaron haciendo uso de 
mismos sistemas e infraestructuras subyacentes. Una vez finalizados los trabajos del Plan 
Haussmann en 1870, se elaboraron documentos gráficos que parecen reforzar esta idea, 
con planos que representan los parques casi como manzanas construidas16 (fig. 3).

Esta dualidad entre espacio natural (o al menos aparentemente) y aplicaciones tecnológicas, 
desvela Buttes-Chaumont como un escenario moderno diseñado para el paseo y el ocio. Algo 
que George Sand explica así: “entre lo real y lo convencional, entre el arte y la naturaleza, 
existe un entorno necesario para el disfrute sedentario del gran público”17. Picon, añade 
que el parque integra lo sublime con lo pintoresco, dos caras de un mismo enfoque que 
acentúan el carácter escénico generador de sensaciones18. La modernidad atribuida a los 

15 Antoine Picon, “Nature, Infraestructure and the Urban Condition”, en Ecological Urbanism, ed. por 
Mohsen Mostafavi y Gareth Doherty (Zúrich: Lars Muller Publishers, 2016), 534.
16 Jean-Charles Adolphe Alphand, Les travaux de Paris. 1789-1889 (París: Imprimerie Nationale, 1889).
17 George Sand, “La rêverie à Paris”, en La Coupe (París: Calmann Lévy, 1876), 315.
18 Picon, “Nature et Ingénierie...”, 41.

Figura 3. Detalle del plano de operaciones realizadas en el viario de París entre 1871 y 1889, en el que se 
muestra el parque de Buttes-Chaumont, en Atlas les travaux de Paris, 1789-1889, ed. por M. E. Poubelle y M. 
A. Alphand. Fuente: https://bibliotheques-specialisees.paris.fr.
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parques de Alphand no solo reside latente en las etapas de su construcción, sino que se 
evidencia en fenómenos materiales como el paso del ferrocarril en Buttes-Chaumont. El 
tren atraviesa el paisaje como un recurso escénico, para el cual se genera un punto de 
vista privilegiado desde un puente que cruza las vías. El imaginario de este pintoresquismo 
renovado deja atrás la escena naturalista del paisajismo inglés a favor de la tecnología y la 
velocidad producidas por la industria.

Deambulación nocturna por Buttes-Chaumont
Las promenades describen el paseo en territorios o entornos que no son urbanos, siendo 
promeneur, en su origen, quien recorría el medio rural19. Este vocablo, por tanto, no es 
ideológicamente neutro sino que contiene en su propia naturaleza la intencionalidad de la 
obra de Alphand en París. Es un intento de significar la penetración de aquello vinculado a 
lo rural en el constructo sociocultural que es la capital francesa: el que quiere pasear por 
el medio rural puede hacerlo ahora en la ciudad gracias a Alphand, adentrándose en sus 
promenades.
En el año 1926, Louis Aragon publica El campesino de París, una novela parcialmente 
biográfica en la que el autor se significa como promeneur en la capital del Sena. Con 
una diferencia temporal de medio siglo, el escritor surrealista asume el rol pretendido 
por Alphand, el del urbanita convertido temporalmente en caminante rural durante su 
travesía por los espacios públicos de París. Aragon, perteneciente al grupo de escritores 
surrealistas franceses, expone una serie de acontecimientos que tienen lugar durante una 
deambulación, concepto que André Breton desarrolló a partir de las ideas dadaístas y que 
consistía en un andar errático siguiendo el azar y la intuición. Bajo el título El sentimiento de 
la naturaleza en Buttes-Chaumont se encuentra uno de los dos pasajes centrales del texto. 
En este capítulo, que contiene dieciocho partes, se incluyen una serie de reflexiones sobre 
el ser humano, el espíritu, el habitar en el mundo moderno, el jardín y el valor de lo natural. 
Aquello que estructura el corazón del texto en Buttes Chaumont es el andar, cargado de 
valores oníricos y evocativos bajo la óptica surrealista de la deambulación. Una “operación 
estética consciente”, según lo describe Francesco Careri en su libro Walkscapes.
De la parte I a la parte V de El sentimiento de la naturaleza en Buttes-Chaumont, Aragon 
revisa los fundamentos de la modernidad y muestra cierta disconformidad con la imposición 
de una vida dirigida por los “inconcebibles efectos de la velocidad”20. Se plantea que el 
deambular del ser humano se rige ahora por un principio de aceleración que ha modificado 
drásticamente la forma de vivir. Frente a esta “mitología del movimiento”21, se encuentra el 
jardín como espacio antagónico, lugar “nómada en el corazón de la ciudad”22 que contiene 
los anhelos de la persona y lo transforma para devolverlo a un caminar de ritmo lento. Lo 
nómada no es el jardín, sino la vivencia en su interior, el desplazamiento en sus senderos. 

19 Grumbach, “The Promenades...”, 52.
20 Louis Aragon, El aldeano de París, trad. por Vanesa García (Madrid: Errata Naturae, 2016), 141-142.
21 Aragon, El aldeano..., 139.
22 Aragon, El aldeano..., 143-144.
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Hay un deseo de reivindicar el movimiento errático del ser humano como ser biológico, en 
contraposición al movimiento mecánico de la máquina.
El interés por la experiencia del jardín nace de lo que el autor denomina “sentimiento de 
la naturaleza”. Para Aragon, este sentimiento guarda relación con el “sentimiento de lo 
mítico”23: sentimiento experimentado ante todos aquellos símbolos ajenos al propio ser 
humano, tales como grandes accidentes naturales, evocaciones históricas o fenómenos 
modernos como el ya citado paso del ferrocarril por los parques de París. La nueva 
mirada, que Aragon propone al principio de su novela, posiciona este sentimiento mítico 
como una vivencia personal. Su posición intelectual ha sido interpretada como una teoría 
epistemológica24, una evocación sensible a través de imágenes poéticas que surgen de la 
interpretación individual y liberada que tenemos del mundo exterior. Una vivencia de lo 
maravilloso cotidiano (o quotidien merveilleux), en el que las visiones procedentes de la 
imaginación se ven “impulsadas por el contacto con lo real”25.
Desde el fragmento VI, la acción se sitúa seis meses hacia delante en el tiempo. Una 
velada de aburrimiento y tedio conduce a André Breton, Marcel Noll y al propio Aragon a 
embarcarse en una travesía errática que los lleva a explorar el Parc des Buttes-Chaumont 
durante una noche con niebla. La travesía de los tres amigos por el parque se relata entre 
el fragmento VII y el XVI. Aragon, Breton y Noll experimentan el propósito de los caminos 
diseñados por Alphand, un sistema abierto y entrelazado que favorece un recorrido poco 
encorsetado y más cercano al paseo en la naturaleza: más cercano al deambular que buscan 
experimentar el grupo de escritores. Aragon habla incluso en su relato del circuito de vías 
múltiple del parque y de la topografía de Les buttes:

Al abandonar el camino principal en pos de los más sombríos senderos [...] llegan a la 
plataforma que domina la noche [...]. En esta cima del espíritu, los bancos, dispuestos en 
semicírculo, están vacíos. [...] y bajo la bruma enganchada a sus pies, hay una pradera que 
desciende26.

En el paseo de los surrealistas descubrimos la jerarquía de caminos del parque (del camino 
principal a los senderos). La cima del espíritu no es sino la cima de la colina de Fessart, 
ubicación que se conoce por el punto de entrada al parque a través de la calle Sécretan. La 
situación elevada la confirma la existencia de una pradera que desciende. Las descripciones 
detalladas se entremezclan con las ideas, en un ambiente de ensoñación del que es posible 
extraer un recorrido real que es además cartografiable sobre el plano del parque (fig. 4). 
Tras la entrada por la puerta de la Rue Sécretan y el ascenso a la colina de Fessart, la 
expedición continúa su camino hasta el mirador sur que tiene vistas sobre el lago y el 
Belvedere. Es en este lugar donde se sitúa la columna a la que Aragon dedica varias páginas 

23 Aragon, El aldeano..., 151.
24 Camilo Hoyos Gómez, “Louis Aragon y el quotidien merveilleux surrealista”, Hallazgos 10, n.º 50 
(2013): 78.
25 Hoyos Gómez, “Louis Aragon...”, 75.
26 Aragon, El aldeano..., 214.
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de su relato en la parte XIII (fig. 5). A continuación, y durante la parte XVI, los tres amigos 
cruzan el puente de los suicidas y ascienden hasta el Templo de la Sibila que corona la isla 
del Belvedere. Desde este punto, toman el camino del puente colgante, descienden hasta 
el lago, y lo bordean hasta llegar a la gruta de la cascada. No se indica más recorrido en 
el relato, que queda interrumpido. Los fragmentos XVII y XVIII sirven de cierre para el 
capítulo de Buttes-Chaumont, tras una travesía que da respuesta a algunos planteamientos 
de partida y plantea otros nuevos.

En un ambiente de especulación y misterio, la aparente intención lírica o estética del relato 
se presta a una lectura del parque en clave contemporánea. La narración que hace Aragon 
está construida desde el paseo, una vivencia personal que enjuicia la experiencia del 
lugar. A lo largo del relato, las condiciones espaciales del diseño de Alphand, así como los 
fenómenos de la noche, desatan la imaginación surrealista del grupo de amigos. Destacados 
lugares de Buttes-Chaumont, como la gruta de la cascada y el Templo de la Sibila, evocan 
un carácter mítico que el autor aprovecha como clave de su relato surrealista. Ahora bien, 
tal y como apunta Isabelle Levêque “la percepción mítica del lugar no debe ocultar su uso 
urbano”27.

27 Isabelle Levêque, “Les Buttes-Chaumont: un parc d’ingénieurs inspirés”, en Jean-Charles-Adolphe 
Alphand et le rayonnement des parcs publics de l’école française du XIXe siècle (París: Direction 
Générale des Patrimoines et de l’Architecture, Ministère de la Culture, 2017), 31-32.

Figura 4. Recorrido de Louis Aragon, André Breton y Marcel Noll durante su paseo nocturno por Buttes-
Chaumont. El paseo comienza en la puerta de la Rue Sécretan (1), sigue hasta la cima de la colina de Fessart 
(2), pasa por la columna meteorológica (3), el templo de la Sibila (4) y la novela lo describe hasta la gruta de la 
cascada (5). Fuente: elaboración propia a partir de material encontrado en http://paris1900.lartnouveau.com.
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En la parte VII de El sentimiento de la naturaleza en Buttes-Chaumont, la narrativa 
surrealista se pone en pausa para ofrecer una descripción sistemática del parque, cuya 
forma describirá Louis Aragon como “la forma de un gorro de dormir cuyo eje sensiblemente 
va de oeste a este”28. Aragon lamentará más adelante en el texto haber abandonado la 
descripción del paisaje: “apenas si he hablado de este jardín, de que he dejado de lado 
sus características esenciales [...] mezclando el paisaje con palabras”29. Pero el autor no 
abandona nunca esta descripción. La narración del deambular funciona como mediación 
en la percepción espacial, haciendo que sobre el paisaje construido de Buttes-Chaumont 
emerja su significado. Describir el paseo es homologable a describir la percepción espacial 
del conjunto de elementos dispuestos por el Service des Promenades. Louis Aragon y 
sus compañeros experimentan una vivencia que se reconoce posible en una naturaleza o 
realidad que es ficticia. No existe ignorancia o desconocimiento acerca de esto:

28 Louis Aragon, El aldeano..., 165.
29 Louis Aragon, El aldeano..., 220-221.

Figura 5. Dos hombres consultan, en 1933, la misma columna meteorológica ante la cual se detienen Louis 
Aragon, André Breton y Marcel Noll durante su paseo nocturno por Buttes- Chaumont, fotografía de Agence 
Mondial Photo-Presse. Fuente: https://gallica.bnf.fr.
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La vía del tren de circunvalación está ahí, y el jadeo de las calles ciñe su horizonte. Enormes 
lámparas frías se alzan sobre la maquinaria moderna, que también cede, abarcando asi-
mismo las rocas, las plantas vivaces y los arroyos domeñados. Y el hombre, en este mundo 
de confusión, vuelve a encontrar, con pavor, la monstruosa huella de su cuerpo y su rostro 
demacrado. A cada paso, se tropieza consigo mismo. He aquí el palacio que necesitas, 
gran mecanismo pensante, para saber al fin quién eres [...] ¿Quién me revelará el secreto 
de los aros de hierro que jalonan los caminos de hierba, el secreto de estos corazones 
sometidos a todo un protocolo de vegetación y a la abrumadora ley de un país inventado?30

El paso del tren de Ceinture (antigua línea ferroviaria circular de París) por Buttes-Chaumont 
rompe la ilusión de que el parque sea un lugar genuinamente natural (fig. 6). La tecnología, 
que Alphand llama “maquinaria moderna”, está presente en el diseño, construcción e 
imagen final del parque. La belleza del dispositivo y la urbanidad aparecen a la vista de 
los visitantes. Si bien es cierto que el propio tratamiento de los accidentes topográficos y 
de los elementos más característicos del parque generan una naturaleza aparentemente 
inconmensurable, las calles de París se significan en la existencia de un telón urbano que 
“ciñe el horizonte”, que acota la extensión espacial de Buttes-Chaumont para el paseante, y 
que devuelve el parque al contexto urbano en el que se desarrolla.

El reconocimiento de “ley de un país inventado” así como del sometimiento a “todo un 
protocolo de vegetación” da indicios de que Louis Aragon no solo está al tanto de la historia 
del parque, sino que es también conocedor de su origen y su condición de artefacto híbrido 
entre la naturaleza y lo construido. Aragon se encuentra con “la monstruosa huella de su 

30 Louis Aragon, El aldeano..., 172-174.

Figura 6. Vistas del ferrocarril de circunvalación (Chemin de fer de Ceinture) atravesando el Parque de 
Buttes-Chaumont nevado durante enero de 1933, fotografías de Agence Mondial Photo-Presse. Fuente: ht-
tps://gallica.bnf.fr.
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cuerpo” porque se reconoce a sí mismo en la introspección surgida del deambular, pero 
también porque la naturaleza de la realidad física en la que pasea ha sido fabricada. Es 
un reconocimiento doble, que abarca lo personal y lo colectivo. El “secreto de los aros de 
hierro (llamados galerías) que jalonan los caminos de hierba” se desvela como el hecho de 
que, en realidad, la hierba que pretenden proteger no es menos artificial que los propios 
caminos. La protección o separación busca la conservación estética de un ideal y no tanto 
la significación de la diferencia. La imagen de una imagen aparentemente natural, es en 
realidad el fruto de un proceso de construcción altamente tecnificado. Una intermediación 
del diseño que Alphand explica sistemáticamente, y que Aragon reconoce como condición de 
posibilidad para lo insólito del lugar en favor del deambular. Antoine Grumbach describirá 
la construcción de este paisaje como “todo un conjunto de actitudes ante la imitación de 
la naturaleza: el juego entre lo falso y lo verdadero, que se resuelve con la creación de una 
semejanza muy cercana”31.

Un paseo ante lo maravilloso cotidiano, entre la lírica y la técnica
La obra de Alphand desató la imaginación surrealista de Louis Aragon y sus compañeros, 
al tiempo que permitió al escritor la exploración del territorio mediante la deambulación. 
Aragon paseó por Buttes-Chaumont y la construcción poética de su relato intensificó la 
experiencia del lugar, dotándola de significado. Antoine Picon ha escrito acerca de la falta 
de un programa recreativo específico en el parque. Para él, la formación en ingeniería de 
Alphand y la mayoría del Service explica la aparente búsqueda de un “funcionamiento 
automático”, una voluntad de que el paseo sirva como valor suficiente para producir urbanidad 
a partir del movimiento32 y de las sensaciones que el nuevo programa estético planteaba. 
Desde una perspectiva actual, la interacción en forma de paseo de los surrealistas añade 
otra faceta a la experiencia de descubrir el parque, reforzando la idea de automatismo y 
convirtiendo el deambular en una opción de recreo en sí misma.
Alphand construye en Buttes-Chaumont un entorno que estimula el desarrollo libre de 
lo imaginativo en contacto con el espacio físico. El trazado del parque y sus principales 
elementos se vuelven parte de aquello que Aragon llama lo “maravilloso cotidiano”33: todo 
un catálogo de eventos del mundo exterior, diseñados por Alphand, que interactúan con las 
imágenes poéticas que produce el ser humano en su interior. El sentimiento de la naturaleza 
que ocupaba las reflexiones de Louis Aragon ya no es espontáneo en París, sino que se 
produce a partir de fenómenos diseñados. El ser humano opera en el plano imaginativo 
al tiempo que interactúa con topografías, infraestructuras de agua, paseos y plantaciones 
para cultivar la Naturaleza que han sido creados y asimilados en bombas de vacío en el 
laboratorio34.

31 Grumbach, “The Promenades...”, 60.
32 Grumbach, “The Promenades...”, 50.
33 Louis Aragon, El aldeano..., 13.
34 Bruno Latour, Nunca fuimos modernos, trad. por Víctor Goldstein (Madrid: Siglo XXI, 2022), 57.
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Ahora bien: “¿Existen mitos naturales modernos?”35, se pregunta Louis Aragon. A partir 
de la lectura comparada de Les Promenades y del relato surrealista, el parque de Buttes-
Chaumont parece ser uno de ellos. La mitología atribuida al parque surge del “reconocimiento 
de determinados espacios urbanos activadores de la imaginación”36. Aragon deja claro 
desde su paseo que “[es] en las inmediaciones del parque donde anida el inconsciente de 
la ciudad”37. Alphand y su equipo trabajaron por conseguir un fragmento del territorio que 
aportase nuevos y estimulantes elementos perceptibles para los ciudadanos durante el 
paseo. La magnificación de la cascada, la grutas y la propia isla del Belvedere generan un 
paisaje nuevo que aporta nuevos elementos integrados en la cotidianeidad de París (fig. 7). 
Aunque la imagen de lo natural haya sustituido a la Naturaleza, no podemos negar su valor 
porque ambos conceptos extraen su fuerza de una estética constante que permanece casi 
inalterada. La construcción de territorios introduce en lo cotidiano nuevos elementos que 
nutren el paseo, al mismo tiempo que este los llena de significado.

35 Louis Aragon, El aldeano..., 152.
36 Hoyos Gómez, “Louis Aragon...”, 78.
37 Louis Aragon, El aldeano..., 164.

Figura 7. Grabados de la cascada ubicada en la gruta de Buttes Chaumont. A la izquierda, vista desde la 
parte superior. A la derecha, vista desde el interior de la cueva en la parte inferior, realizados por E. Provost 
y Grandsire, respectivamente, en Jean-Charles Adolphe Alphand, Les Promenades de Paris. Fuente: https://
www.e-rara.ch.

“Les Promenades et le Paysan de Paris. El parque de...”




