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¿Un nuevo busto de Julio César?

Javier Cabrero Piquero
UNED, Madrid

De tiempo en tiempo la arqueología nos proporciona nuevos materiales
que unas veces aumentan los ya conocidos y otras son totalmente novedosos.
En el caso que nos ocupa no ha sido la arqueología, sino una casa de subas-
tas, Gorny & Mosch de Munich, que el 25 de junio de 2014 puso a la venta un
busto, catalogado con el número 10, identificado como «retrato de Cayo Julio
César» y fechado entre el 40 y el 20 a. C. El busto está confeccionado con már-
mol, probablemente de Asia Menor, y tiene unos 30 centímetros de altura. Los
subastadores lo describen de la siguiente manera «anciano imberbe con meji-
llas hundidas, cabello poblado a pesar de la edad, pero claramente escaso en
la frente, los laterales peinados hacia adelante y hacia abajo y rizos falcifor-
mes. En la parte trasera el cabello apenas está trabajado o lo está de forma
muy superficial. Cuello, nariz, pómulo izquierdo y orejas rotas».1

El busto, del que desconocemos su origen inicial, pertenecía a una colección
privada desde inicios del siglo XX y luego a la colección de Pierre Sciclounoff
de Ginebra desde 1970.

Nuestra intención en este trabajo no es dilucidar si se trata de un busto
de Julio César (César Sciclounoff) o no. Estamos ante una escultura que, por
sus características generales, representa a un hombre, de mediana edad, de
época republicana y que tiene rasgos que podrían coincidir con los de Julio
César pero también con los de otras esculturas que con mayor o menor apro-
bación, lo representan.2 Por ello, sin duda, se trata de un busto cuya identi-
ficación con Julio César no se puede aseverar con certeza, además, de serlo,
sería la única pieza escultórica que lo representa, contemporánea del dicta-
dor, coincidiendo en proximidad con el discutido busto de Arles3 que según
sus defensores fue esculpido tomando como modelo al propio César y que
sustituyó como más antiguo al conocido y aceptado busto de Túsculum. 

1 Gorny & Mosch, 2014, págs. 20-23.
2 Scott, 1903; Borda, 1957; Johansen, 1987.
3 Corazzi y Sparavinga, 2013, págs. 1-5.



JAVIER CABRERO PIQUERO

–308–

En opinión de algunos especialistas, solamente las monedas, nos dan a co-
nocer un rostro próximo al real, dado que se acuñaron en vida del dictador,4

por concesión del Senado en el año 44 a. C.5 Aunque en contra de esta ase-
veración debemos tener en cuenta el caso de Augusto, reconocible en nu-
merosos bustos y estatuas, identificadas con certeza. En este caso, monedas
y estatuas suelen presentar unos rasgos notoriamente diferentes.

En general, todos los retratos de César, que desde la Antigüedad han lle-
gado hasta nosotros, superan ampliamente las tres decenas, tienen dificulta-
des de adjudicación cierta. Primero porque ninguno de ellos, a excepción de
el de Arles y el que presentamos ahora, son contemporáneos del dictador,

4 Zanker, 2009, págs. 295-296.
5 D. C., XLIV, 4,4: «Lo llamaron Padre de la Patria y lo grabaron en las monedas».

Fig. 1. Busto Sciclounoff (¿Julio César?)



aunque también pudo ser muy cercano en el tiempo el de Túsculum. Además,
según nos alejamos en el tiempo, los escultores solamente tenían para tra-
bajar descripciones de él cada vez más vagas, por lo que el resultado de su
trabajo necesariamente dista mucho de la realidad. También pudieron dis-
poner de algunas esculturas que habían logrado conservarse, pero proba-
blemente se trataba de copias de copias que inevitablemente debieron sufrir
modificaciones sustanciales, intentos de idealización y eliminación de rasgos
no deseados.

En la labor de identificación, sin duda un mecanismo que nos puede ayu-
dar es la comparación biométrica del rostro de todos ellos, existiendo pro-
gramas de acceso libre que nos pueden ayudar en esta labor. Si bien esto no
puede decirnos cual de ellos es una representación real y veraz de César, si
puede descartar que todos ellos representen a la misma persona o bien ayu-
darnos a agruparlos y decirnos a cuantas personas diferentes representan. Un
estudio biométricos de los bustos adjudicados a César ha sido realizado por
A. C. Sparavigna6 para el que tomo como referencia el César de Túsculum.

De los supuestos retratos de César que ha llegado hasta nosotros, el más
aceptado es el César del foro Túsculum, que fue encontrado en 1825, pero no
identificado con César hasta muchos años después, en la década de los 40 del
pasado siglo, por Maurizio Borda7 y del que Francesco Carotta ha realizado
un detallado análisis,8 en el que se presta especial atención a las posibles
malformaciones congénitas de César a causa de un parto difícil, que le pro-
vocaron ciertas deformaciones craneales (plagiocefalia y clinocefalia) y ex-
plicarían los ataques de epilepsia que nos tramiten las fuentes, ataques que
recientemente han sido puestos en duda al abrirse la posibilidad de que en
lugar de epilepsia se tratara de pequeños accidentes cerebrovasculares.9

Ambas deformaciones craneales pueden apreciarse en muchas de las mo-
nedas y algunas de las esculturas, así la clinocefalia causada por el cierre par-
cial de la sutura sagital, da como resultado un cráneo aplastado y a veces al-
go curvado, recordando una silla de montar, se puede apreciar en las
monedas. No se trata de un convencionalismo del encargado de realizar el cu-
ño, que adapta el perfil para encajarlo en la moneda, pues en un denario fe-
chado en torno al 18 a. C., procedente no se sabe con certeza si de la Galia
o de Italia, en el que se representan a Augusto (Caesar divi f) y a Cesar (Di-
vo Iulius), los cráneos son totalmente diferentes, lo que nos habla de la fi-
delidad de la representación en el perfil de ambos.10 La misma malformación
podemos encontrarla, al menos, en los bustos de Túsculum y Pantellería.11 La
otra malformación, la plagiocefalia o cráneo oblicuo, es consecuencia de la
unión unilateral prematura de las suturas coronal o lambdoidea y el resulta-
do es una distorsión asimétrica del cráneo que puede llegar a causar rigidez
en los músculos del cuello. Este tipo de distorsión es claramente apreciable
en el busto de Túsculum y en menor medida en el de Pantellería. 

¿UN NUEVO BUSTO DE JULIO CÉSAR?
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6 Sparavigna, 2018b.
7 Borda, 1943-1944, págs. 347-82.
8 Carotta, 2016, págs. 129-179.
9 Galassi y Ashrafian, 2015, págs. 1521-1522.
10 Sydenham, 1952, pág. 1336; Crawford, 1974, pág. 531/1.
11 Sparavigna, 2018a.
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Fig. 2. César representado en las monedas 1.- Denario de Bitinia. 47/46 a.C. 2.- 
Denario de L. Aemilio Buca, RRC 480/7, 44 a.C. 3.- Denario de Vosconio Vitulo, 

RRC 526/4, 40 a.C. 4.- Denario de M. Metius, RRC 480/3, 44 a.C.
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Fig. 3. Clinocefalia de Julio César. 1.- Busto Sciclounoff. 2.- César de Túsculum. 
3.- César de Pantelleria.

Fig. 4. Plagiocefalia de Julio César. 1.- César de Túsculum. 2.- César de Pantellería.
3. - Busto Sciclounoff.
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Se han realizado notables intentos por dilucidar cual fue el verdadero ros-
tro de Julio César, o al menos aproximarse a él. Así, en junio de 2018, en el
Rijksmuseum van Oudheden de Leiden, se presentó una reconstrucción rea-
lista de su rostro. El rostro es el resultado de las investigaciones de Tom Buij-
tendorp12 y realizado por la arqueóloga y antropóloga física Maja d’Hollosy,
tomando como modelos los bustos del Rijksmuseum y Túsculum, y detalles
sacados de algunas monedas. La reconstrucción nos muestra un Julio César
con cabeza en forma de pera, un cráneo asimétrico, algo aceptado desde los
estudios sobre el busto de Túsculum, tal y como se corresponde a ese naci-
miento difícil del que hablábamos antes, frente pronunciada y cabello re-
traído, algo más de lo que se aprecia en la mayoría de las estatuas. Hasta
cierto punto sorprende en los resultados las desmedidas desproporciones de
la parte superior del cráneo, que por otra parte coincide plenamente con el
César Sciclounoff que presentamos. También el que opte por una tez dema-
siado oscura, que en nada coincide con la descripción que de César hace
Suetonio.13 Tampoco las fuentes clásicas hacen mención a ningún tipo de de-
formidad o forma extraña de su cráneo.

Por lo visto hasta aquí, el busto Sciclounoff, César Sciclounoff, que pre-
sentamos, podría tener muchas probabilidades de ser una representación
bastante fiel de Julio César, ya que presenta numerosas coincidencias con el
Cesar de Túsculum, el discutido de Arles, el del Rijkmuseum, y, sobre todo,
tienen un enorme parecido con la reconstrucción llevada a cabo por Buij-
tendorp y d’Hollosky, cejas rectas, proximidad de los ojos, marcado surco na-
sogeniano y líneas verticales en el entrecejo, comisuras caídas, mentón, pro-
fundas arrugas frontales, líneas de disipación bajo las cejas, arrugas en las
mejillas, calvicie marcada, cráneo en forma de pera con evidente clinocefália
y plagiocefalia. El pelo, siempre peinado hacia delante, presenta diferencias,
así el que más coincide en el Cesar Sciclounoff es el busto de Túsculum, en
ambos el pelo está muy retraído y deja ver una zona más amplia de la fren-
te, en la mayoría de los restantes, el pelo avanza un poco más, al menos una
mecha central, recordando mucho la forma en la que Suetonio describe la for-
ma de peinarse de César. Las arrugas del cuello son muy marcadas, mucho
más que el busto de Túsculum y muy próxima a las representaciones de las
monedas. Se ha perdido en nuestro caso la nuez prominente, al igual que las
orejas y la nariz, otro rasgo distintivo de César si seguimos las monedas.

El busto, o estatua, debió ser concebido para ser visto de frente como in-
dica el poco trabajo realizado en el pelo por la parte de atrás de la cabeza,
que apenas va indicado.

12 Buijtendorp, 2018.
13 Suet., Iul., 45, 1-2: «Cuentan que fue de elevada estatura, de tez blanca, miembros bien con-

formados, rostro un tanto lleno, ojos negros y vivos, y de excelente salud, si exceptuamos que
en sus últimos años solía sufrir desmayos repentinos e incluso pesadillas. Tuvo también dos ata-
ques de epilepsia estando en plena actividad. En lo tocante al cuidado de su cuerpo era bastante
meticuloso, hasta el extremo de que no solo se hacía cortar la barba y afeitar minuciosamente,
sino incluso depilar, como algunos le reprocharon, y llevaba muy a mal el defecto de su calvi-
cie, pues con frecuencia había podido comprobar que le exponía a las bromas de sus detracto-
res. Por esa razón tenía costumbre de traer su ralo cabello desde la coronilla hacia delante y, de
todos los honores que le fueron decretados por el Senado y el pueblo, ninguno recibió o utili-
zó con más gusto que el derecho a llevar continuamente una corona de laurel».
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Fig. 5. Julio César. 1.- César del Rijksmuseum. 2.- César de Túsculum. 3.- Reconstrucción
de Buijtendorp y d’Hollosky

Nos encontramos, por tanto, ante el retrato de un hombre de cierta edad,
entre los 50 y 60 años, estilísticamente encuadrable en la retratista de finales
de la República, que presenta semejanzas con algunos retratos considerados
de Julio César, pero también notables diferencias, por lo que no se puede
asegurar con absoluta certeza que se trate de una representación del hom-
bre cuyo nombre es sinónimo del poder hasta los tiempos actuales.
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