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AbstractEn los siglos XI-XII hacen su aparición en algunas ciudades situadas sobre el Camino de San-tiago, tanto en el sur de Francia como en España, unas interesantes soluciones urbanas, concalles que se orientan hacia la portada principal de las grandes iglesias románicas de pere-grinación.Es imposible determinar con exactitud si apertura de calle y construcción de portada son unfenómeno coincidente en el tiempo y producto de una voluntad unitaria de proyecto. En oca-siones se deduce que la calle debe ser anterior a la iglesia, justificándose así la disposiciónde la portada principal en el lateral de la nave, tal y como sucede en St Sernin de Toulouse,mientras en otros casos la calle pudo abrirse inmediatamente después de la construcción dela portada, como parece deducirse sucede en San Isidoro de León.En las líneas que siguen se intenta profundizar en el origen y significado de estas calles me-dievales, intentando establecer el momento histórico y las circunstancias urbanas que dieron
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origen a tan interesantes actuaciones. 
In the 11th-12th centuries, the towns along the Camino de Santiago, in France and Spain, saw
the appearance of some interesting works, with streets oriented towards the main façade of the
great Romanesque churches.
In them, different circumstances can be identified in the relationship between the street and
the background building. In Toulouse in the 11th century, the Porte Miégeville of the basilica of
Saint Sernin was located on the axis with the rue Taur, which became a prestigious solution imi-
tated in other cities. In Moissac, the monumental Romanesque doorway is also placed on the
axis with the Grand Rue. 
Parallel solutions appear on the Iberian Peninsula. In Frómista, the location of the monastery
of San Martín, set back from the Camino, made it necessary to open the Calle del Milagro along
the axis of the church doorway. 
In León, the repetition of the double doorway solution on the south side is also accompanied by
the existence of a street on axis with the Perdón Gate, converted in 1168 by Fernando II into a
fundamental point on the urban route of the Camino.
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Las ciudades del Camino. Sus templosA partir de las últimas décadas del siglo XI se produce un extraordinario auge en laconstrucción de templos ligados al recorrido del Camino de Santiago, tanto en elprincipal recorrido en la Península Ibérica, como en las cuatro vías existentes en elterritorio francés. Así van haciendo su aparición una serie de grandes templos cons-truidos en estilo románico, con unas características comunes, de entre las que cabeseñalar las grandes dimensiones, la existencia de deambulatorios que permiten elrecorrido interno de la cabecera y la existencia de portadas monumentales en elacceso inmediatamente ligado a la llegada de los peregrinos.En estas portadas monumentales hacen su aparición nuevas formas escultóricasrománicas que se difunden en pocas décadas a lo largo del Camino: Porte des Com-
tes (hacia1082) y Porte de Miégeville (h.1090) en St Sernin de Toulouse, Portadade Platerías en Santiago (h. 1090), Portada del Cordero (h.1100) y Portada del Per-dón (h.1120) en San Isidoro de León, Portada de St Pierre de Moissac (h. 1135)1.En paralelo se está produciendo el proceso de construcción de los tejidos urbanosde estas ciudades, especialmente importante en las regiones del norte de España,cuyo crecimiento está indisolublemente unido a la existencia del Camino.
Abadía de Cluny y rue d’AvrilUn interesante precedente de calle trazada a eje de la portada románica puedeser identificado en Cluny. Al oeste de la abadía se sitúa la hoy denominada rued’Avril, colocada a eje con la que fue portada principal de la abadía2 [Fig. 1]. La abadía de Cluny posee una compleja historia. A partir de una primera edifi-cación llevada a cabo en 915-927 se producen sucesivas reconstrucciones  hoyconocidas como Cluny I y Cluny II a lo largo de los siglos X y XI.La gran iglesia de Cluny III se construye entre 1088-1120, consagrándose su altaren 1095. 
1. Jacques LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane dans l’Espagne du pèlerinage à Composte-
lle, Sudouest, Bordeaux 2006. 2. Enrico GUIDOnI, Storia dell urbanistica Il medioevo, Laterza, Roma 1988, p. 84.



El desarrollo urbano de la ciudad es paralelo al proceso de construcción de laabadía, formándose un primer burgo de St Mayeul que cuenta ya con dos parro-quias a finales del siglo XI, al que se añadirá a inicios del s XIII el denominado
bourgneuf de Saint Marcel. En 1180 se construye una primera muralla que rodeaal sur y sudeste la ciudad, luego ampliada en el siglo XIV3. La portada situada a los pies de la gran nave de Cluny III debió ser construidaentre 1115 y 1125, presentando un tímpano de complejo programa, en que apa-recerían la figura de Cristo en majestad, cuatro ángeles y los signos de los cuatroevangelistas, acompañados por figuras de apóstoles. 
3. Pierre GARRIGOU et al. La ville de Cluny et ses maisons, Picard,Paris 1997. Pierre LAVEDAn JeanneHUGUEnEy, Urbanisme au Moyen Age, Dorz, Genève 1974, p. 34.

42 Storia dell’Urbanistica n. 14/2022

1__
1_Cluny. Plano ciudad hacia
1650. A la izquierda la rue
d’Avril, situada a eje con el
acceso a la basílica Cluny III (de
LAVEDAN HUGUENEY, Urbanisme,
cit., lámina XX).



Coincidente con el eje de la portada se sitúa la hoy denominada rue d’Avril. Es di-fícil determinar en que época se produce su apertura, aunque en la calle se sitúanalgunas casas con elementos constructivos románicos, que han sido datados enlas últimas décadas del siglo XI, en torno a 1090. Por otra parte el análisis del tra-zado de esta calle y las dos transversales parece manifestar la voluntad de orga-nizar un espacio no ocupado, situado entre la colina de St Mayeul y el antiguocamino de Charolles, ligado a la operación del trazado de la primera muralla delsiglo XII. Es importante remarcar el hecho de que la calle nunca poseyó una puertaabierta de acceso en el recinto amurallado situado inmeditamente al oeste. Es preciso recordar que en el ábside de la iglesia existió una pintura con una granfigura del Cristo pantócrator rodeada de los símbolos de los apóstoles, tal y comoen las décadas posteriores se hizo habitual en muchos ábsides románicos. Tal com-posición, sin duda de una fuerte policromía, aparecía como elemento focal visualde remate de la nave, creando una singular impresión al espectador que recorríael templo. Quizás existió una voluntad de repetir esta solución en el exterior, demodo que al proponer este elemento de fondo en la portada, es la calle que da ac-ceso a la portada la que de algún modo repite el efecto conseguido en la nave. no se debe olvidar que la orden de Cluny desempeñó un papel muy importanteen el desarrollo del Camino de Santiago en la Península Ibérica. El rey AlfonsoVI de Castilla y León ofreció un continuo respaldo a la introducción de la ordenen el norte de la península y de este modo muchas de sus soluciones artísticasse difundieron a través del camino.
Saint Sernin de Toulouse y rue de Taur En Toulouse la calle Taur une directamente el centro de la ciudad medieval conla basílica de Saint Sernin, uno de los más destacados santuarios de los caminosde Santiago franceses.La tradición local señala que la iglesia se sitúa en el lugar de la muerte en el sigloIII del mártir San Saturnino. Cuando se construye la basílica se coloca una por-tada a eje con esta calle, en una posición extraña con respecto a la organizacióngeneral de la iglesia, pero que permite percibir la portada desde lejos a medidaque se recorre la calle acercándose al santuario. El antiguo camino extramurosse ha convertido ahora en calle de acceso al templo, y la portada con su tímpanodecorado en punto focal de la calle4. La gran basílica fue construida a partir del año 1071, siendo consagrada en 1096,
4. Remi PAPILLAUT, Atlas de Toulouse, PUM, Toulouse 2015.
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planteándose soluciones arquitectónicas singulares que la convierten en piedraángular del desarrollo del estilo románico en el Camino, junto a la gran basílicade Santiago de Compostela. Dos portadas se sitúan en el lateral meridional de labasílica. La Porte des Comtes (hacia 1082) se sitúa en la fachada sur del transepto,compuesta por dos arcos, sin tímpano; esta solución de portada en el cruceroaparece igualmente en la catedral de Santiago. La Porte Miégeville (hacia 1090)se sitúa sin embargo en el lateral sur, en el quinto tramo de la nave, sin relacióncon la organización interna de la planta del templo; es la única de las puertasque posee un tímpano esculpido, uno de los primeros en aparecer en el románicofrancés. Su ubicación sólo se explica por la voluntad de situarla en eje con la callede Taur que comunica con el centro de la ciudad. Precisamente de esta relacióndebe provenir su nombre, interpretable como “de enmedio de la ciudad”. Estasolución urbana debió influenciar otras obras similares en otras ciudades del ca-mino de Santiago [Fig. 2, 3].
Saint Pierre de Moissac y Grand RueUna interesantísima solución puede ser identificada en la ciudad de Moissac, enla antigua Grand Rue hoy denominada rue de la République, que se remata en laportada de la abadía de Saint Pierre [Fig. 4].

44 Storia dell’Urbanistica n. 14/2022

2_Toulouse. Rue de Taur y
basílica de Saint Sernin.
a. Plano de Joseph Vitry de
1848, de PAPILLAUT, Atlas, cit.,
p.103. 
b. Foto aérea postal turística,
colección del autor.

2__



La abadía nace en el siglo VII, alcanzando su esplendor a partir de su paso en1047 a la órbita de Cluny. En el siglo XII se edificó una nueva iglesia con cúpulas,construyéndose la torre-porche y el monumental portal románico hacia 1135.Éste se sitúa no a los pies de la nave central sino en su lateral sur, siendo la por-tada situada a oeste mucho más sencilla.La morfología de la ciudad medieval de Moissac aparece marcada por la prepon-derancia del denominado camino Romío, de Moissac a Cahors, parte del Camino
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3_Toulouse. Rue de Taur. Al
fondo Porte Miégeville, basílica
Saint Sernin.

__3

__4

4_Moissac. 
a. Planta interpretación de la
ciudad en siglo XV.
b. Vista aerea, postal turística
colección del autor.



de Santiago, cuyo tramo urbano se convertirá en la calle denominada Ste Cathe-rine - Malaveille, con trazado este-oeste5. Perpendicular a ella aparece la Grand Rue, partiendo en sentido norte sur el nú-cleo medieval de la ciudad, desembocando directamente en la portada de la igle-sia. Es imposible saber con certeza si la portada de la abadía se sitúa en estelugar para responder a la preexistencia de esta calle, o si el proceso sucede si-multáneamente, de tal modo que la apertura de esta portada al sur, para abirsehacia una pequeña plaza existente determinaría luego la apertura a eje de laGrand Rue. En todo caso el peregrino que recorría el Camino al llegar al cruce de calles queconstituye el corazón de la ciudad vislumbraba al fondo la monumental portadarománica, cuyas grandes dimensiones hace posible que las figuras sean visiblesdesde la larga distancia, permitiendo dirigir hacia ella sus pasos.
Otros ejemplos franceses: Catedral de CahorsEn la ciudad de Cahors existe una interesante solución urbana, pues la portadarománica de la catedral se sitúa como fondo de una calle, la antigua rue de l’Abes-cat, hoy denominada rue Marot. La ciudad medieval se desarrolló junto al río Lot ocupando un área restringidade lo que fue la ciudad romana de Divona, con una muralla del siglo VII ence-rrando el burgo en torno a la catedral. Esta será la muralla de la ciudad hasta elsiglo XIV. El cardo más oriental de la ciudad romana, con orientación norte-sur,pasa a convertirse en eje central de una ciudad desarrollada con forma de al-mendra muy alargada y estrecha, centrada en esa calle.La catedral construida en torno a 1140, con orientación este-oeste se coloca detal manera que interrumpe el recorrido de la rue de l’Abescat. Así esta calle prin-cipal incide perpendicularmente sobre el nuevo templo, y es en este punto focaldonde se coloca la monumental portada románica, sin relación directa con la es-tructura interior de la iglesia, provocando la necesidad de una solución muy com-pleja de acceso al interior del templo6. Sobre la ruta Tolosana otro templo importantísimo fue Saint Gilles. La magnificaportada románica (hacia 1170) compuesta por tres arcos en que se reutilizancolumnas romanas, se sitúa igualmente al fondo de una calle, si bien en este caso
5. Joris MOROn, Les lotissements du centre ancien de Moissac à la fin du Moyen Âge, Memoire Uni-versité Toulouse-Jean Jaures, 2019.6. Jean CALMOnT, René PRAT, Les Cadastres des XVIe et XVIIe siècles de la Ville de Cahors, Cahors1947; Jean LARTIGAUT, Atlas historique des villes de France. Cahors, CnRS, Paris 1983.
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es muy corta y de recorrido curvo, resultando muy difícil identificar el origen desu trazado.Puede llamar la atención la inexistencia de relación entre calle y portada en otrasimportantes iglesias de los caminos en Francia. En algunas ocasiones esto debióvenir provocado por la existencia de dificultades topográficas. Tal sucede en elsantuario de Sainte Foi de Conques, uno de los mas célebres y antiguos del ca-mino. El templo se construye en el siglo XI, en una ladera de fuerte pendiente yesta circunstancia provocará una dificil relación con el camino de acceso de losperegrinos, que en los primeros tiempos accedían al interior del templo a travésde una pequeña portada en el lateral del transepto norte, situada en un rincónjunto a la nave. Sólo a partir de 1150 debe realizarse la supresión del cementerioque se situaba inmediatamente a los pies de la iglesia y la apertura del gran por-tal monumental románico que aún hoy se conserva. 
San Martín de Frómista y calle del MilagroEn las villas y ciudades surgidas en el norte de la Península Ibérica a lo largo delCamino de Santiago se observa a menudo una relación inmediata entre la orga-nización en planta de las iglesias parroquiales y el trazado urbano del caminofrancés, justificándose así la aparición de portadas en posiciones extrañas, y enocasiones la aparición de varias portadas de acceso7 . En Frómista, comarca de Tierra de Campos en la provincia de Palencia, importanteetapa intermedia entre Burgos y Sahagún, esa relación se realiza a través de la calledel Milagro, trazada a eje con la portada principal de la iglesia de San Martín.Frómista fue una de las grandes villas del camino; a partir de un pequeño núcleopreexistente, se funda en 1066 el monasterio de San Martín, por voluntad deDoña Mayor viuda del rey de navarra Sancho III el Mayor, ferviente promotordel Camino de Santiago. Coinciden además aquí un interés en el desarrollo de lavilla como cabeza de un territorio estratégicamente situado entre los reinos deCastilla y León. En 1118 el monasterio de San Martín se liga al priorato de San Zolio de Carrión,entrando así en la órbita cluniacense. La magnífica iglesia románica que ha lle-gado a nosotros se construye entre 1066 y 1100. Cuando se edifica el monasteriose sitúa alejado del camino de Santiago, que siempre discurrió un poco más lanorte, por la aún hoy denominada calle Francesa. En un determinado momento
7. Jean PASSInI, Essai de typologie des églises du chemin St Jacques, en «Storia della città», 23,1983. El Camino de Santiago: itinerario y núcleos de población, MOPT, Madrid 1993.
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se ve la conveniencia de abrir una calle de conexión directa, trazándose la calledel Milagro a eje con la portada norte de la iglesia del monasterio; la calle tieneuna longitud de 150 metros, con una anchura que varía entre 6 y 8 metros.A pesar del interés de su morfología falta un estudio específico de la evoluciónurbana de Frómista. Desde el siglo XIII poseyó un carácter doble, con jurisdicciónlaica y eclesiástica, con cinco parroquias y dos pueblas separadas, que solo a par-tir del siglo XV se irán unificando8. La mayoría de las construcciones existenteshoy en Frómista fueron reconstruidas en épocas recientes, por lo que apenas seconservan casas con restos medievales.El trazado urbano del Camino de Santiago discurría por el exterior de la pueblade Santa María, entraba en la puebla de San Pedro y volvía a bordear el barriode San Martín. El conjunto urbano era atravesado de norte a sur por el arroyoCedrón, a los lados del cual se creó el espacio de mercado de la villa, donde sesituaron edificios con soportales [Fig. 5, 6].La calle del Milagro suponía una conexión visual directa entre el camino y la igle-sia de San Martín, apareciendo a eje de su principal portada. Se desconoce enque momento fue abierta la calle, cuyo trazado aparece ajeno al tejido viario dela villa. La primera referencia cierta de su existencia data de 1453, pues es enesta calle donde se sitúa la casa en que sucedió el denominado Milagro de la hos-
tia y la patena en esa fecha, según tradición conservada hasta la actualidad. La iglesia de San Martín es una de las más importantes iglesias románicas delsiglo XI de Castilla. A pesar de las numerosas reformas experimentadas se puedeinterpretar cual sería la planta del templo en los siglos medievales. Como se ob-serva en la planta actual las portadas laterales norte y sur de la nave no se sitúanalineadas. La portada sur debió colocarse de acuerdo con las dependencias claus-trales, mientras que la portada norte aparece alineada con la calle. ¿Es por tantola apertura de la calle contemporánea a la construcción de esta portada? ¿se abrela calle una vez derribada la tapia que debía cerrar el conjunto monasterial, yaconvertido el templo en iglesia parroquial en los años finales del siglo XII?
San Isidoro de León y calle del CidFinalmente cabe considerar un caso de gran interés, el de la calle hoy denomi-nada del Cid y antiguamente de San Isidoro, trazada a eje de la portada de la ba-sílica de San Isidoro en León. 
8. Santiago PERAL, “Frómista y San Martín en la Edad Media”, en San Martín de Frómista, FPHCL,Valladolid 2004. 
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6_Frómista. 
a. Interpretación trazado calle
del Milagro. 
b. Perspectiva actual de la calle,
a la izquierda la denominada
casa del Milagro, al fondo
portada norte de iglesia San
Martín.

5_Frómista. Planta
interpretación de la villa, con
indicación de la calle Francesa,
recorrido del Camino de
Santiago.
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Este templo era especialmente significativo en el Reino de León; en su panteónse situaban las tumbas de varios reyes, y aquí se conservaba el cuerpo de SanIsidoro de Sevilla, traído desde la Andalucía islámica en las décadas anteriores.La magnífica iglesia románica data de los siglos XI y XII. Conservamos un documento de 1168 del rey Fernando II de León (1157-1188),por el que promueve un nuevo trazado urbano del Camino de Santiago a su pasopor la ciudad, obligando a la desviación del antiguo recorrido seguido por losperegrinos, que discurría extramuros de la ciudad, para introducirlo en el inte-rior del recinto, desembocando directamente en la portada de la basílica de SanIsidoro, y después volver a salir del recinto urbano por una nueva puerta abiertaen la muralla:«ego domnus Fernandus [...] transfero stratam publicam, que vulgo di-citur caminum, quot solebat ire ante ecclesian Beati Marcelli et ponoeam per portam cauriensem et, deinde, ante ecclesiam predicti confes-soris Beati ysidori et inde per portam quam ego mandaui in muro ape-riri, deindi per senram predicti monasterii usque ad pontem Uernesge».Es difícil establecer la organización que pudiera tener este sector urbano antesde esta intervención real. Desde que el año 910 en que se llevó a cabo el trasladode la capitalidad del reino de Asturias a la ciudad de León se producirían conti-nuas actuaciones de reestructuración de una ciudad crecida en el interior delantiguo recinto rectangular de origen bajo imperial romano, en la que no pareceque se conservara más resto del trazado viario antiguo que la calle Ancha, anti-guo decúmano y el eje transversal este - oeste entre las dos puertas conservadasde la muralla romana.9La basílica de San Isidoro se había convertido en importante hito urbano. La se-gunda iglesia, la que básicamente hoy se conserva, se comienza en torno a 1110y se consagra en 1149, construyéndose el monumental crucero entre 1100 y111710. En el lateral sur de la iglesia se colocan dos portadas, siguiendo un mo-delo similar al de la basílica de Saint Sernin de Toulouse: la portada del Corderose abre en la nave, la portada del Perdón, en el crucero, estando ligada a la cele-bración de los años santos compostelanos, único periodo en que debía conver-tirse en acceso principal al templo. Como quiera que en el extremo norte del
9. Amando REPRESA, Evolución urbana de León en los siglos XI-XIII, en «Archivos Leoneses», 45-46, León 1969, p. 243-282. Antonio REGUERA, La tesis de las tres ciudades, Universidad León, León2004.10. Therese MARTIn, Una reconstrucción hipotética de la portada norte de la Real Colegiata de
San Isidoro, en «Archivo Español de Arte», LXXXI, 324, 2008, pp. 357-378.
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transepto existe otra portada puede interpretarse que en los siglos XII-XIII el re-corrido de los peregrinos cruzaba por el interior del templo, prosiguiendo des-pués al norte hasta salir de la ciudad [Fig. 7, 8].Del análisis del trazado y morfología de la hoy denominada calle del Cid es im-posible deducir con certeza las características de la calle primitiva del siglo XII,pues ésta ha experimentado grandes transformaciones en su trazado y su par-celario. Si ya en la Edad Media debió albergar palacios y casas nobles, es en elsiglo XVI cuando la construcción de grandes palacios de la nobleza, de entre losque destaca el de los Guzmanes, supondrá una alteración definitiva del parcelarioprimitivo.Entre el lateral oeste de la calle y la muralla romana, se instalará en torno a1660 el convento de Descalzas Reales, extensa edificación con dos grandes pa-
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7_León plano de la ciudad hacia
1850. En la parte inferior el
sector en estudio, con San
Isidoro y la nueva calle. (CGE,
Archivo cartográfico , n. 306, de
REGUERA, La tesis, cit., p. 62). 
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tios; a finales del siglo XVIII se abandonó el convento, siendo dedicado a variosusos civiles, para en torno a 1870, acoger el Cuartel de Infanteria del Cid. En ladécada de 1970 se llevó a cabo el derribo de toda la hilera de construccionesdel lado oeste de la calle del Cid, incluido lo que quedaba del viejo convento,convirtiéndose el solar en jardín público. A día de hoy no se han realizado ex-cavaciones arqueológicas que permitan establecer la secuencia histórica deocupación de este espacio.Si en su extremo sur la calle posee un trazado rectilíneo norte-sur, el tramofinal presenta sin embargo una desviación de la alineación producto de refor-mas modernas; parece deducirse que la antigua calle, si hubiera conservadola anchura de tramo meridional se alinearía directamente con la portada delCordero, y sólo más adelante, al abrirse la alineación, recogería también la delPerdón [Fig. 9, 10].
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8_León. Planta interpretativa de
la forma urbana, con indicación
del antiguo recorrido del Camino
de Santiago, y el nuevo trazado
pasando ante San Isidoro,
ordenado por Fernando II en
1168.
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ConclusionesA la vista de los ejemplos estudiados más arriba es claro que en los últimos añosdel siglo XI se puede detectar una voluntad proyectual de relación entre las por-tadas monumentales de los grandes templos románicos construidos en torno alCamino de Santiago y el trazado de las calles que conducen a ellos. En la mayoríade los casos ha sido posible identificar la existencia de una calle de origen me-dieval coindicente con el eje de la portada del templo, o constatar el hecho de lacolocación de la portada del templo a eje de una calle. Se hace evidente la existencia de una conciencia del valor prospéctico de estascalles y de un deseo de enriquecer la riqueza de los recorridos de los peregrinosen la ciudad con la inclusión de elementos de remate visuales.En las actuaciones urbanas que aquí se han presentado se pueden identificardistintas intenciones y circunstancias de relación entre calle y edificio de fondo.En Toulouse el trazado de la calle Taur es anterior al proceso de construcción a

9_León. Interpretación calle de
San Isidoro. 
a. Plano palimpsesto del tejido
urbano del sector oriental del
recinto histórico de León. 
b. Vista aérea calle del Cid,
fuente Google Maps 2022.
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lo largo del último cuarto del siglo XII de la iglesia de Saint Sernin; la colocaciónde la Porte Miégeville en eje con esta calle se convertirá en una solución de pres-tigio imitada en otras ciudades del camino. En Moissac algunas décadas despuesdebió darse una situación parecida, justificándose así la anómala situación de laportada respecto al eje de la nave del templo de Saint Pierre. En la Península Ibérica el camino de Santiago se convirtió en camino de ida yvuelta de soluciones artísticas, arquitectónicas y escultóricas en las iglesias ro-mánicas, pero sin duda también en las soluciones urbanas de inserción de lostemplos en unas villas y ciudades que se están formando en esos siglos XI y XII.En Frómista la ubicación del primitivo monasterio de San Martín dificultó la re-lación con el trazado urbano del camino francés, haciendo necesaria la aperturaen algún momento entre finales del siglo XI y mediados del XIII de la calle delMilagro trazada a eje de la portada norte del templo. Finalmente en León la repetición, casi contemporánea, de la solución de Saint
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10_ León. Basílica de San
Isidoro, fachada lateral sur
desde calle del Cid
(antiguamente calle de San
Isidoro); a la izquierda, en la
nave, la puerta del Cordero; a la
derecha, en el transepto, la
puerta del Perdón.
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Sernin de doble portada en el lateral sur, se acompaña igualmente con la exis-tencia de una calle a eje con la portada del Perdón, convertida en puerta simbó-lica ligada a la peregrinación, sin que se pueda saber hasta que punto la actuaciónde 1168 supone una apertura ex novo o una regularización del trazado de un ca-mino preexistente que en todo caso busca la creación de un efecto escenográficoy perspectivo que consigue exaltar la importancia del templo respecto a la tramaurbana de León.Independientemente de que puedan o no ser consideradas precedentes válidosdel concepto de las renacentistas strada con fondale italianas, estas actuacionesurbanas suponen interesantísimos ejemplos de construcción del tejido urbanode la ciudad medieval, un aspecto más del fascinante proceso de promoción ur-bana que supone el Camino de Santiago en los siglos XI y XII europeos. 
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