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En el desarrollo de la historia de la humanidad el 
hombre da un paso fundamental cuando se agrupa y comienza 
a construir la ciudad, entendida no como conjunto de edificios 
sino como sociedad, como7déiisocivitasynocomo aotv 0 
urbs. En ese momento se convierte en animal politico, 
en ciudadano. Se integra a una sociedad regida por la ley 
que le garantiza el respeto por los derechos que le son 
inherentes en cuanto ser humanol, 

Esos ‘derechos humanos' -expresién tan en boga 
actualmente y tan desvirtuada por el manipuleo que han 
hecho de ella ciertos factores de poder- son anteriores 
v superiores a toda sociedad politica vy a todo estado. Apare- 
cen desde que el hombre existe y son inalienables. Esto 
que hoy nos parece tan obvio y natural no siempre fue reco- 

  

1 Para la introduci6n sobre los deberes y derechos del ciudadano 

hemos seguido a J. GARCIA VENTURINI. _ Politeia, Buenos Aires, 

Troquel, 1978. 
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nocido y recién se sanciono por escrito a partir del siglo 
XVII. Desde entonces, el nimero de esos derechos conside- 

rados fundamentales se ha ido ampliando y precisando. 
Este proceso culmina después de la segunda guerra mundial, 
el 10 de noviembre de 1948, cuando las Naciones Unidas 

aprueban la Declaraci6n Universal de los Derechos del 
Hombre. No nos detenemos a enumerarlos por considerar 
que son ampliamente conocidos’, pero nos interesa sefalar 
que lo importante no es sumar enunciados sino, como sostiene 
Garcia Venturini, "entender el sentido que tiene la nocidén 
de persona humana y su intrinseca dignidad y, por ello, 
el derecho (o derechos) de la misma a disponer de sus actos, 
a ser duena de su destino, a ser respetada como ser espiritual 
y libre y a no ser manejada o tratada como una simple 
cosa. En el fondo de su verdadero significado y en la raiz 
de su formulacién los derechos humanos se hallan enunciados 
en El Catalogo Mosaico y en el mandamiento fundamental 
de amar al préjimo como a uno mismo. Sacados de este 
contexto quedan reducidos a simple fraseologia"3, 

Aunque estos derechos son inalienables, la autoridad 
publica puede limitarlos o reglamentarlos a fin de que en 
su ejercicio no se vulneren los derechos de los demas. Ademas 
el libre ejercicio de esos derechos va unido al respeto por 
ciertos deberes. Gracias a este equilibrio se hace posible 
la convivencia humana. Cuando este equilibrio se rompe, 
una sociedad libre o un gobierno legitimo pueden y deben, 
a veces, proscribir o reprimir. Proscripcién y represidn 
se convierten asi en legitimos mecanismos de autodefensa. 

2 Entre los derechos humanos podemos citar el derecho a la vida, 

el derecho de ser duefio de si mismo, el derecho a Ja libertad 

de religién, el derecho a la integridad corporal, el derecho a 

casarse libremente y a fundar una familia, el derecho al trabajo, 

a una justa remuneraciOn y a la propiedad, el derecho a asociarse, 

el derecho a expresar sus ideas, el derecho a ‘buscar asilo en 

caso de persecucién ideolégica, el derecho a participar en el 

gobierno, entre otros. 

3.J. GARCIA VENTURINI., op. cit. pag. 227. 
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Si una sociedad no recurriera a ellos dejaria de ser libre 
para convertirse en permisiva, pues una sociedad no es 
libre porque permite todo, sino porque reprime el delito 
y defiende la vigencia de valores esenciales. 

Frente a ciertos delitos que amenazan la existencia 
misma de una sociedad, ésta puede apelar a ciertos castigos 
aun cuando estos signifiquen vulnerar un derecho funda- 
mental. En este contexto es donde halla justificacién la 

pena del exilio, que consiste en expulsar a una persona 
de un lugar o territorio determinado para que, temporal 
© perpetuamente, resida fuera de él. 

No obstante, si nos detenemos en la etimologia de 
la palabra, la significacién de la misma adquiere una dimen- 
sién que va ganando terreno a medida que la aplicamos 

a nuestra reflexion. 

Exilio proviene del latin exilium o exsilium, palabra 
derivada de exul o exsul, compuesta de ex: preposicién 
que denota separacién, y solum: suelo; es decir el que sale 
de su suelo forzado o por propia voluntad. 

A partir de la etimologia, la palabra se enriquece. 
Exilio es el salir del suelo, como consecuencia de un castigo, 
llémese expatriacién, destierro, deportacién, confinamiento, 
proscripcién, ostracismo, relegacién, extrafiamiento, dids- 
pora, expulsién. También es exilio el que padece el prisionero 
de guerra, el confinado en un campo de concentracion, 
el del fugitivo por razones religiosas, politicas, ideoldgicas, 
econémicas, y por fin exilio implica ese salir del suelo 
del peregrino, del inmigrante, del conquistador y esa forma 
de exilio interior que sufre el que es extrafio en su propia 
tierra. 

Todos los posibles exilios, con que nos enfrentamos 
en el mundo moderno, estén de algtin modo implicitos en 
las formas en que se presentaban en la antigiiedad. 

En Grecia, en la sociedad homérica aparece el exilio 
guynh, a) como castigo, junto a la pena de muerte, para repri- 
mir crimenes politicos; b) como una alternativa que se 
le ofrecia al responsable de homicidio voluntario o involun- 
tario para escapar de las represalias de la familia del muerto; 
c) como resultado de un acto voluntario. 
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El exiliado es el 4 gvyds o el & wevywv, el que huye, 
palabras emparentadas con el verbo geUyw'huir', "huir de la pa 
tria', de donde 'ser exiliado' o 'ser desterrado'. 

Las tres formas de exilio registradas en los poemas 
homéricos subsistirdn luego, con algunas modificaciones 
en la época historica. 

En el caso de los griegos, no ha llegado hasta nosotros 

el testimonio de sus leyes codificadas, razén por la cual 
para estudiar el tema que nos ocupa debemos recurrir a 

su rastreo en obras literarias, histdéricas, piezas oratorias 

© a recopilaciones tardias, como sucede con otros aspectos 
juridicos. 

De tales documentos se deduce que en la mayoria 
de las ciudades griegas el exilio siguid siendo un castigo 
impuesto para ciertos crimenes politicos o de derecho comin 
y, en caso de homicidio involuntario, una forma de dar 
satisfaccién a la familia de la victima. 

En Atenas, ciudad de donde nos han llegado los datos 
mas precisos, el exilio era impuesto por la ley: a) contra 
el autor de heridas voluntarias infligidas con la intencidn 
de ocasionar la muerte y contra quienes habian incitado 
al crimen, b) por delitos de impiedad, c) contra el que guar- 
dare una neutralidad culpable en una guerra civil, d) contra 
el que acogiere o auxiliare a un desterrado, e) para quien 
hubiere violado los derechos de asilo, f) por traicién. 

En consecuencia, juridicamente, el estado castigaba 

delitos civiles, politicos, religiosos y militares, lo que es 
comprensible de acuerdo con la concepcién de estado que 

tuvieron los griegos. Para el griego la 16,18 incluia la vida re 

ligiosa, politica y familiar. Dejar la patria era quedar fuera 
de la vida del derecho, de la vida moral y de la religion. 

Ignoramos si el exiliado tenia el derecho de llevar 
consigo a su familia, si bien algunos textos hacen pensar 
que en ciertos casos no podia hacerlo, al menos legalmente 
(Dem. 23, 62). Mas aun, varios oradores citan una ley que 
condenaba al destierro también a los hijos del exiliado. 

Por Demédstenes conocemos una ley que, al legalizar 
la antigua pradctica de la época homérica, autorizaba al 

118



asesino voluntario -a excepcion del parricida- a dejar la 751s 
antes del veredicto de los jueces (Dem. 21, 43). 

El delito de asesinato voluntario entranaba siempre la 

dtipia y la confiscacién de los bienes en provecho del esta 
do (Is. 16, 45-46). - 

La situacién del asesino que se exiliaba habia sido 
reglamentada por las leyes de Dracoén. Por mandato de 
ellas debia mantenerse fuera del Atica y en tierra extranjera, 
se lo excluia de los templos, de los sacrificios, de los juegos 
publicos. Asimismo se evitaba su contacto y quien lo recibiera 
o transportara se exponia al destierro. 

Los condenados al exilio por razones politicas podian 
volver a entrar al Atica y recobrar sus atributos de 
ciudadanos en virtud de una amnistia. La amnistia se 
conseguia después de haber obtenido una &Se.1a votada por 
seis mil ciudadanos. Tal amnistia podia ser acordada indivi- 
dualmente, pero a menudo respondia a una medida de interés 
general y alcanzaba a grupos cuyo destierro respondia a 
una misma causa. 

En Atenas hay testimonios de seis grandes amnistias, 
cada una de las cuales tuvo sus propios criterios. Asi, la 
otorgada por Sol6n exceptuaba a los homicidas y a los ciu- 
dadanos condenados por tentativa de tirania (Plut. Solén 
19.4). 

Los exiliados politicos generalmente recuperaban 
al volver todos sus bienes 0, en caso de que hubieran sido 
vendidos, podian recibir una indemnizacién en dinero o 
tierras. 

El exilio politico, sobre todo después de la guerra 
del Peloponeso, fue el arma favorita de los partidos. Juega 
un papel importante en las guerras entre estados, en las 
discordias civiles, en las luchas entre la aristocracia y 
la democracia. 

Se puede relacionar también con el exilio, la partida 
voluntaria de ciudadanos provocada por disensiones politicas, 
por la imposibilidad de pagar una multa o una deuda y la 
huida de reos o acusados, antes de la denuncia o el juicio. 
Esta situacién se verificé con frecuencia en Atenas donde 
raramente se hizo uso de la prisién preventiva. 

119



En el caso de huida, el proceso no tenia lugar y quienes 
habian partido de ese modo, podian entrar después de un 
cierto tiempo, sin amnistia. No obstante, algunas veces, 

se exigia la extradicién o se ponia precio a la cabeza del 
culpable, tal es el caso de Alcibiades cuando fue reclamado 

a Argos. 

También se considerd exiliados a los habitantes 
expulsados de su ciudad en masa, luego de una conquista; 
por ejemplo, los samios expulsados por Atenas‘. 

El exilio fue considerado por los griegos una pena 
muy severa comparable con la pena de muerte. 

En la escala penal de los romanos, el exilio venia 
inmediatamente después de la pena de muerte y era conside- 

rado al mismo nivel que la pérdida de la condicién de hombre 
libre, que se aplicaba a no ciudadanos y libertos, cuando 
se los condenaba a trabajar en las minas o a integrar una 
compafiia de gladiadores. 

Esta gradacién, como sostiene J. Carcopino5, no 
era respetada rigurosamente en relacién con la gravedad 
del delito pues entre los romanos la severidad del castigo 
era inversamente proporcional a la condicién social del 

culpable. En una sociedad donde la desigualdad entre los 
hombres estaba consagrada juridicamente, se consideraba 

justo castigar, en caso de delitos iguales, mds severamente 
a los esclavos que a los hombres libres, a los humiliores 
que a los honestiores. El] Digesto lo sefiala claramente: Maio- 
res nostri in omni supplicio severius servos, quam liberos, 

  

4 La consideracién del exilio entre los griegos estd basada en: 
DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des Antiquités Grécques et Romai- 
nes, Paris, Hachette, s. f., t. II, la. parte, vocablo exsilium, 
pp. 940-3; A. BAILLY, Dictionnaire Grec Francais, Paris, Hachette, 
1950. 

5 Jéréme CARCOPINO, Contactos entre la historia y la literatura 
romanas, Madrid, Espasa Calpe, 1965, pp, 756, 
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famosos quam integrae famae homines punierunt®, Asi 
mientras unos eran obligados a exiliarse, otros eran ajusti- 
ciados o condenados a trabajos forzados. 

El exilio no era tanto el castigo mas severo sino 
una alternativa frente a la pena de muerte o, como sostiene 
Cicer6n’: Exsilium enim non supplicium sed refugium 
portusque supplicio. 

El exilio podia entonces sufrirse voluntariamente, 
ya para evitar un castigo, ya por cambio de residencia, 
o bien por ser impuesto como castigo. 

El Unico exilio verdaderamente voluntario se producia 
cuando una persona libremente abandonaba su patria para 
convertirse en ciudadano de otra ciudad, lo que se denomina 
dicatio. En todos los demas casos, cuando se debia a la 
aplicacién de una pena que lo producia directa o 
indirectamente, se trataba de exilio impuesto. 

El exilio como castigo resultaba de la aplicacién 
de tres penas utilizadas en distintas épocas de la legislacién 
Tomana. Esas penas eran: la aquae et ignis interdictio, 
la deportatio y la relegatio®, . 

Juridicamente la palabra exilio se aplicaba a las 
dos primeras penas que entrafiaban la media capitis deminu- 
tio. La tercera no era considerada como exilio pues el rele- 
gado conservaba todos sus derechos. 

Consideremos los alcances de cada una de estas 

1. Aquae et ignis interdictio, 'prohibicién del agua 
SD 

6 Dig. XLVIII, 19128.15. citado por J. CARCOPINO, op. cit. pag. 

133, nota N° 187. 

7 CICERON, Pro Caecin XXXIV. 

8 Para el tema del exilio entre los romanos se ha consultado DAREM- 

BERG et SAGLIQ, op. cit., t. II, la. parte, vocablo exsilium, 

Pp. 943-45; FORCELLINI, A., Lexicon Totius Latinitatis, Patavii, 
Typis Seminarii, 1940, y J. CARCOPINO, op. cit.; 1 Théodore MOMMSEN. 

Le droit penal Romain, Paris, A. Fontemoing ed., 1907. T. I, L. 
1 section VI y T. III, L. V section VII. 
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y del fuego'; la designacién involucra la prohibicién del 

agua lustral y del fuego de los sacrificios; encierra por 

tanto un significado religioso. Esta pena fue usada en tiempos 

de la republica pero no estuvo reglamentada juridicamente 

hasta la época de los Gracos. 

En sus origenes, el condenado a una pena capital, 
en los casos de alta traicién (perduellio) o de un crimen 
de lesa majestad (majestas), podia usar del ius exilii y deste- 
rrarse voluntariamente antes de ser condenado por los 
comicios. Mas tarde leyes especiales reglamentaron, contra 
ciertos crimenes, la pena de interdicci6n, con el consiguiente 
derecho a exilio. Entre esas leyes podemos citar la ley 
Cornelia Fulvia de ambitu, de majestate, de sicariis et 
veneficis, la ley Licinia de sodalitiis y la ley Cornelia de 
falsis. Julio César castig6 con dicha pena los crimenes 
de violencia publica o privada. 

Para comprender qué significaba esta pena para 
un romano de la época republicana, es necesario recordar 
la connotacién religiosa que encerraba. El exilio no signi- 
ficaba sdlo el alejamiento de un lugar fisico, la patria, 
sino algo mucho més terrible. Patria, o terra patria, como 
senala Fustel de Coulanges, era para los antiguos la tierra 

de los padres, el lugar que la religidn doméstica habia santi- 

ficado, el sitio donde reposaban sus antepasados y donde 

sus almas velaban por sus descendientes. Solo en su patria 

el hombre se sentia seguro porque estaba protegido por 
sus dioses. En una sociedad donde la religién jugaba un 
papel tan importante, se concibid el exilio como el castigo 
mas adecuado y mas severo contra los peores crimenes, 
pues no significaba sdlo el alejamiento de la patria sino 

también la prohibicién del culto, de alli la formula con 

que se lo designa. Comprendia lo que los modernos han 

llamado excomunion. Colocaba al hombre fuera de la religion. 
Suponia por tanto la media capitis deminutio. Cicerén fue 

condenado a esta pena. 

A medida que la sociedad romana se fue desacra- 

9 Fustel de COULANGES, La ciudad antigua, Buenos Aires, Emece, 

1945, p. 284. 
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lizando y se fue debilitando el sentimiento religioso, la 
sancion y sobre todo la formula cayeron en desuso y fueron 
remplazadas, durante el principado de Augusto, por nuevas 
penas en consonancia con la mentalidad de la época. Esas 
nuevas sanciones fueron la deportatio y la relegatio. 

2. Deportatio, de depertare: de + portus: ‘llevar 
de un sitio a otro’, 'alejar', 'desterrar’. 

La deportatio difiere de la interdictio no solo por 
la desaparicién del contexto religioso, sino fundamentalmente 
porque fijaba un lugar de residencia al condenado. Segun 
Dion Casio!®, Augusto, aconsejado por Livia, quiso evitar 
con esto el peligro que podian representar un gran numero 
de exiliados reunidos en un mismo lugar del imperio. Dentro 
de la deportatio habia distintos grados. E] més serio fue 
la deportatio in insulam o en un oasis. El més leve, cuando 
se fijaba como lugar de residencia una provincia o una 
ciudad. 

La deportatio, como la interdictio, producia la media 
capitis deminutio, es decir la pérdida de los derechos civiles 
vy de familia. Significaba ademas la confiscacién de los 
bienes y la anulacién de todo testamento anterior. En cuanto 
al connubium o matrimonio legal, no se ponen de acuerdo 
los juristas sobre si quedaba anulado o si persistia. 

Se hacian pasibles es esta pena los sediciosos, los amo- 
tinados, los que habian cometido un crimen de lesa majestad, 
los sacrilegos, los incestuosos, los asesinos, los que robaban 
a mano armada y con daiio fisico, los profanadores de sepul- 
cros y los falsarios. 

Son numerosos los ejemplos de deportatio aplicada 
a personas acusadas del crimen de lesa majestad en época 
de Tiberio, asi el de Antistio Vetus, Pisdn, Suilio, Firmio 
Catén, Casio Severo. 

3. Relegatio, de relegare: re + lego: ‘enviar fuera’, 
'alejar', 'desterrar', pena que desde el punto de vista juridico 

no era considerada un exilio pues no producia la media 

capitis deminutio. Para nosotros es exilio porque significa 
el ae anurans de la patria. No se emple6é durante la repu- 

10 Dion Casio citado por DAREMBERG et SAGLIO, op. cit., p. 943-44. 

123 

 



blica. La encontramos por primera vez estipulada en la 
ley Julia de adulteriis, y Augusto la aplicé entre otros a 
su hija Julia, a su nieta Vipsania Julia y al poeta Ovidio. 

Podia ser perpetua o temporal y, segun el lugar 
que se fijara al desterrado, Ulpiano distingue dos variantes. 
Una, cuando se fijaba al relegado un lugar de residencia; 
la otra, cuando solamente se le prohibia residir en deter- 
minados lugares. La primera era considerada més grave, 
sobre todo cuando se trataba. de relegatio in insulam. En 
cuanto a la segunda, algunos jurisconsultos distinguen dos 
formas: la condena entrafiaba la prohibicién de residir en 
ciertos lugares o la prohibicién de todos los lugares excepto 
el determinado para cumplir la pena. Esta ultima se deno- 
minaba lata fuga. 

Como ya hemos dicho el relegado no perdia ninguno 
de sus derechos civiles y privados aunque, en casos excepcio- 
nales, podia sufrir la confiscacién de sus bienes. 

Eran castigados con esta pena los culpables de adul- 
terio, de calumnias, de prevaricaci6n o repetundae asi 
como los matematicos que ejercian la adivinacion. 

El derecho romano fue el mas perfecto de la anti- 
giiedad y aunque responde a una cosmovisién diferente 
de la nuestra constituye la base sobre la que se ha erigido 
todo el derecho occidental. 

Si bien legalmente la sociedad moderna tiende a 
la supresién del exilio como castigo, de hecho se sigue 
aplicando para delitos politicos, sediciones y rebeliones; 
porque uno de los problemas del hombre aun no resuelto 

-es el de la busqueda de la convivencia: el hombre todavia 
no ha encontrado la forma de convivir. 

Humberto Costantini,. escritor | contempordneo 
argentino, hablando del exilio dijo en una entrevista para 
un diario local: "Mira si seraé embromado el exilio que lo 
inventaron los griegos para castigar a sus peores enemigos"!!, 

  

11 Diario LOS ANDES, Mendoza, 6 de mayo de 1984. 
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El pensamiento de Costantini reafirma que el exilio es 

una constante con la que se enfrenta el hombre desde la 

antigiiedad hasta nuestros dias. 
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