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La iconografía cristiana se define a menudo –de forma reductiva y demasiado equí-
voca– como monotemática y cristocéntrica (Jaritz 2021, págs. 69-71). En realidad, este 
instrumento didáctico para las comunidades cristianas cambia drásticamente a lo lar-
go de los siglos y no solo está enraizado en los principios esenciales de la fe, sino que 
también remite discontinuamente al arte figurativo grecorromano (Testini 1985, págs. 
1107-1110). Un ejemplo es, sin duda, la figura del kētos, término que desde la mitología 
griega indica una gigantesca criatura marina (ballena, cetáceo o cocodrilo) o un mons-
truo del abismo, del que existen numerosas representaciones en cerámicas de figuras 
negras de los siglos VI-V a.C. y descripciones en las Metamorfosis de Ovidio (Ovidio, 
Metamorfosis IV, págs. 665-803). En la Antigüedad tardía, con la llegada del cristianis-
mo, la iconografía de los kētos «clásicos» se convierte en una referencia constante al 
«gran pez» (la ira de Dios) que devora al profeta Jonás (Riccioni 2016, pág. 134) librado 
de la muerte después de tres días y tres noches en el vientre del monstruo, y se utili-
zará para decorar los frentes o las tapas de muchos sarcófagos entre los siglos III y IV 
d.C. (véanse las piezas n.º 14 y 15 de este catálogo) como símbolo de la misericordia de 
Dios hacia el hombre (Bonansea 2013, págs. 93-103) (fig. 4.1). Por otra parte, la referen-
cia al tema acuático y al renacimiento del profeta es una clara referencia al bautismo 
a través del cual el hombre puede renacer a una nueva vida y liberarse del pecado 
original. 
El pez puede considerarse uno de los símbolos cristológicos por excelencia y son in-
numerables sus representaciones en el arte tardoantiguo, sobre todo en las catacum-
bas (Gambassi 2000, págs. 252-258) y en los pavimentos, por citar uno, el extraordina-
rio mosaico de la basílica posteodoriana de Aquilea (fig. 4.2) (Brugnolo et al. 2017, págs. 
420-421). Los símbolos de la fe, el bautismo y la eucaristía están asociados a este ani-

Mirko Fecchio

Las representaciones de animales 
en la iconografía cristiana  

Fig. 4.1. Fresco con 

representación de las 

historias de Jonás.
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mal a partir de las fuentes escritas cristianas del 
siglo II. No es casualidad que en el Nuevo Testa-
mento haya numerosas referencias a los pesca-
dores como seguidores de Dios, encargados de 
reunir y guiar a los fieles (Mateo 4,18-22) y entre 
los milagros de Jesús es célebre la multiplicación 
de los cinco panes y dos peces para alimentar a 
toda una multitud (Mateo 14,13-21; Marcos 6, 34-
44; Lucas 9,11-17). 
Muy a menudo, el pez, desde el punto de vista 
iconográfico, se confunde con el delfín, al que, 
desde los escritos de Aristóteles, se le recono-
cen cualidades propias de la esfera humana más 
que de la animal (fig. 4.3). Aunque aparece con 
frecuencia como decoración en las tapas de los 
sarcófagos romanos (Testini 1985, pág. 1124), en 

el cristianismo primitivo su significado aún no 
está del todo claro y se basa esencialmente en 
las características físicas y de comportamiento 
del cetáceo. Su incomparable capacidad de nado, 
su sensibilidad y su amistad desinteresada con 
el hombre, descritas por los autores de la época 
clásica, lo convirtieron en un animal psicopompo 
incluso en la Antigüedad tardía; un emblema de 
guía en el último viaje del hombre después de la 
muerte. No es casualidad que en el arte paleo-
cristiano los delfines aparecen casi exclusiva-
mente como símbolo funerario, como atestigua 
el sarcófago de finales del siglo IV d.C. del Museo 
de Portogruaro, en cuyo tímpano aparecen los 
dos animales marinos con las colas entrelazadas, 
coronados por el monograma de Cristo (fig. 4.4) 
(Croce Da Villa 1992, pág. 318). Fig. 4.2. Mosaico con representación de peces.

Fig. 4.3. Delfín y ancla representados en un ladrillo de la 

catacumba de Priscilla en Roma. 

Fig. 4.4. Tapa de sarcófago con representación de delfines.

Mucho más ambivalente es la figura del león, 
cuyo significado cambia constantemente a lo 
largo del cristianismo primitivo. El rey de las 
bestias se asociaba con la imagen de la resu-
rrección, las dos naturalezas de Jesucristo y la 
palabra divina, y al mismo tiempo con el emble-
ma de Satanás, los vicios y las herejías (Charbon-
neau-Lassay 1994, págs. 90-107). Entre los siglos 
IV y VI d.C., la condena del profeta Daniel en el 
foso de los leones es uno de los pasajes del Anti-
guo Testamento (Daniel 6, 12-28) más represen-
tados en el arte cristiano, visible en numerosos 
sarcófagos, mosaicos, placas de marfil y cata-
cumbas repartidas entre Oriente y Occidente 
(véanse las piezas n.º 11, 12, 13, 178, 180 y 185 de 
este catálogo). En estas representaciones se si-
gue un esquema compositivo estandarizado que 
perdurará durante siglos: el profeta de pie, inde-
fenso, a menudo sin ropa, levanta los brazos al 
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cielo en señal de oración 
y está flanqueado por dos 
leones dispuestos simé-
tricamente, generalmente 
sentados (fig. 4.5).
Para los primeros cristia-
nos, la asociación del león 
con el diablo y la muer-
te era muy popular. Este 
damnatio ad bestias se re-
coge también en el arte 
cristiano primitivo y, en 
particular, en las repre-
sentaciones del episodio 
bíblico del profeta Daniel, 
quien, con su prueba de fe 
eterna en Dios, reclama la 
misma condena que mu-
chos mártires que median-
te el bautismo de sangre 
habrían alcanzado la vida 
eterna. Al igual que en la 
visión de Daniel, el león y 
la leona fueron elegidos para representar la des-
trucción del Imperio de Babilonia; el propio Casio-
doro los reconoce como el Anticristo que destro-
zará al pueblo cristiano con engaños y crueldad 
(Casiodoro, Exposición de los salmos IX, 30). 
En los primeros siglos de la difusión del cris-
tianismo, y en particular en el siglo IV d.C., el 
cordero no solo es reconocido como el emble-
ma cristiano por excelencia, sino que seguirá 
siendo representado en esculturas, pinturas y 
mosaicos durante toda la Edad Media (Frigerio 
2014, págs. 143-147). Resulta casi superfluo men-
cionar la inocencia del cordero, la fe de la oveja 
o la prosperidad del carnero, también porque 
se menciona más de setecientas veces entre el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando está 
relacionado con el Buen Pastor, el cordero, más 
que cualquier otro animal, es una metáfora del 
nacimiento, de la naturaleza pacífica de los fieles 
y de la pureza de los cristianos que siguen obe-
dientemente a su pastor. Además, precisamente 
por su importancia económica como promesa 
del futuro rebaño, el cordero, en la exégesis pa-
trística, se asocia a la idea de sacrificio, no solo 
propiciatorio sino también expiatorio, destinado 
a reparar los pecados del pueblo cristiano (Cic-
carese 2005, págs. 61-65). 

Según Eusebio de Cesarea, 
«en los escritos divinos se 
enseñan muchas cosas bue-
nas sobre los ciervos» y no 
es casualidad que muchos 
episodios del Antiguo Tes-
tamento tengan como pro-
tagonista a este habitante 
del bosque. Precisamente 
por su elegancia y agilidad, 
el ciervo siempre ha sido 
admirado en casi todas las 
culturas precristianas como 
símbolo de fuerza vital y po-
sitividad (Frigerio 2014, pág. 
73). Las representaciones 
individuales de este animal 
(véanse las piezas n.º 7, 121, 
167, 180, 186, 187 y 188 de 
este catálogo) se refieren 
probablemente a su rivali-
dad con la serpiente (Cicca-
rese 2005, pág. 315). Como 

afirma Orígenes en su Homilía sobre el libro de 
Jeremías, Cervus interfector serpentum est, se creía 
que el ciervo reencarnaba el poder de Cristo y, por 
esta misma razón, era inmune al veneno de las 
serpientes, símbolo de la tentación y el mal (Gar-
gano 2020, pág. 152). Pero sobre todo los ciervos, 
normalmente en pareja, aparecen con frecuencia 
vinculados a escenas con cráteras o fuentes, ya 
que representan a los catecúmenos que beben de 
la fuente de la vida, un tema muy popular entre los 
cristianos (cfr. piezas n.º  7, 167, 180 y 186 de este 
catálogo entre otras).
Analizando los textos bíblicos, el toro se asocia a 
menudo con el término ‘ābîr traducido común-
mente como «el poderoso» o «el fuerte» (McKen-
zie 1981, pág. 1005). Debido a sus considerables 
cualidades físicas y a su importancia económica, 
el toro, macho (sin castrar), fue elegido en casi to-
das las religiones precristianas como víctima de 
sacrificio en las principales fiestas en honor a los 
dioses. Incluso en la religión cristiana, tal y como 
relatan los exegetas antiguos, el sacrificio del toro 
(pieza n.º 178 de este catálogo) simboliza la pasión 
y la muerte de Cristo, y el mismo destino: por un 
lado, los grandes cuernos del toro remiten a Cris-
to y, en particular, al símbolo de la cruz, mientras 
que, por otro, lo convierten en una bestia feroz, 

Fig. 4.5. Fresco con representación de 

Daniel entre los leones.
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orgullosa y jefe 
de manada capaz 
de personificar a 
los enemigos de 
Dios. En el sim-
bolismo que se 
esconde tras el 
ganado, las vacas 
son consideradas, 
en cambio, por su 
naturaleza dócil, 
animales inferio-
res ligados a los 
vicios de la carne 
y a menudo aso-
ciados a animae 
seductibiles (Agus-
tín, Narraciones 
en los Salmos LIV, 
22 y LXVII, 39).  
Otro de los sím-
bolos primitivos 

del simbolismo cristiano, frecuentemente utili-
zado en todo tipo de soportes (pieza n.º 5 entre 
otros), es la paloma con multitud de significados: 
como símbolo de Cristo, del Espíritu Santo, de la 
Iglesia y los fieles, del alma y de la paz. También 
puede significar la paloma que anuncia el fin del 
diluvio en la historia de Noé (Génesis 8,10-11) (fig. 
4.6).  
El pavo real, consagrado a 
Hera, era visto por los anti-
guos como el símbolo supre-
mo de la incorruptibilidad y la 
gloria, concepto que más tar-
de, en el cristianismo primiti-
vo, se convirtió en el emblema 
de la resurrección y la inmor-
talidad (fig. 4.7) (Charbonneau 
Lassay 1994, págs. 206-207). 
Este significado, como ates-
tigua san Antonio de Padua, 
parece estar especialmente 
arraigado incluso durante la 
Edad Media: «en la resurrec-
ción general, en aquel día en 
que todos los árboles, es decir, 
todos los santos, comenzarán 
a reverdecer, este pavo real –

que no es otro que nuestro cuerpo–, despojado 
del plumaje de la mortalidad, recibirá el de la 
inmortalidad» (Antonio de Padua, Sermones 5). 
No es casualidad que la imagen del pavo real, 
como símbolo de la resurrección en el arte 
cristiano, se asocie con frecuencia al mundo fu-
nerario y un claro ejemplo son los bajorrelieves 
grabados en la lápida de Orihuela (pieza n.º 35 
de este catálogo) y en la losa de Salvatierra de 
Tormes (pieza n.º 41), ambas fechadas entre los 
siglos VI y VII d.C. El emperador Justiniano, en 
el siglo VI d.C, evocando tras su victoria sobre 
los vándalos y los persas el emblema del triunfo 
ligado a la majestuosa cola del pavo real, había 
coronado con plumas todas sus efigies repro-
ducidas en estatuas y monedas; un concepto 
del que también se hace eco la victoria de Dios 
sobre Satanás, para quien se creía que el grito 
del ave era capaz de ahuyentar a las serpien-
tes (alegoría del diablo) (Agustín, Narraciones en 
los Salmos L, 3 y C, 4). El animal como símbolo, 
o más bien exempla, en el arte cristiano, preci-
samente por sus múltiples facetas, es un tema 
muy complejo de tratar de forma unificada, pero 
las piezas de esta exposición ofrecen un amplio 
panorama de significados y puntos de investi-
gación. En el repertorio del arte tardoantiguo 
y altomedieval, el animal era uno de los medios 
más eficaces de comunicación visual, hasta el 

punto de que, incluso 
hoy, es susceptible de 
desarrollo ad infinitum. 
Plinio el Viejo afirmaba 
que «todo animal sus-
cita admiración […]» 
(Plinio el Viejo, Histo-
ria Natural VIII, 12), y 
fue precisamente esta 
admiración la que se 
convertiría en una he-
rramienta del arte cris-
tiano para difundir la 
palabra y las enseñan-
zas de Dios. 
             

Fig. 4.6. Fresco con representación de Noè 

y la paloma.

Fig. 4.7. Mosaico de Aquileya con representación de un pavo real.


