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a presente obra analiza el derecho procesal 
penal teniendo en cuenta las soluciones en el 
campo doctrinal, sin embargo, no por ello 
deja de mantener un enfoque práctico, pues 

en ella siempre se considera la jurisprudencia emiti-
da por nuestra Corte Suprema, así como las senten-
cias del Tribunal Constitucional.

La redacción cuidadosa y clara permite al lector ac-
ceder con sencillez, desde una perspectiva moder-
na, a los innumerables problemas que se plantean 
en el acontecer diario de los procesos penales en 
nuestro país, ofreciendo conceptos y argumentos 
para llegar a las soluciones de cada temática. 

En tal sentido, el libro abarca casi todas los elemen-
tos que corresponden al proceso penal, incluyendo 
información de sus principios rectores, los sujetos 
procesales, la actividad procesal, las fases del proce-
so común, los procesos especiales, las medidas 
coercitivas personales, la tutela de derechos, la acti-
vidad probatoria, los medios de defensa técnicos, 
entre otros aspectos. 
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1.  Presupuestos constitucionales generales. A 

propósito del Acuerdo Plenario N.º 4-2010/CJ-116, 
emitido por la Corte Suprema de la República
1.1.  El principio acusatorio
1.2.  Derecho a la igualdad
1.3.  El derecho de defensa (material y técnica)

2.  Presupuestos constitucionales específicos
2.1.  El derecho a la motivación de resoluciones 

judiciales (por ejemplo, en el mandato de 
detención en contra del imputado)

2.2.  Derecho a la dignidad humana
IV.  Aspectos concretos sobre el estudio de la tutela de 

derechos
1.  La tutela de derechos solo se puede utilizar en la 

investigación preparatoria y no en la etapa de 
juzgamiento

2.  La Policía Nacional del Perú también podrá 
conculcar los derechos del imputado durante las 
diligencias preliminares y en la investigación 
preparatoria formalizada

3.  El plazo razonable de la investigación 
preparatoria y su vinculación con la audiencia de 
tutela de derechos del imputado

4.  La calificación previa (admisibilidad) para la 
tramitación de la audiencia de tutela de derechos

5.  El cuestionamiento de la disposición fiscal de la 
formalización y continuación de la investigación 
preparatoria mediante la tutela de derechos

6.  El carácter residual de la audiencia de tutela de 
derechos propuesto por el Acuerdo Plenario N.° 
4-2010, emitido por la Corte Suprema de la 
República

7.  El Ministerio Público, a través del fiscal de 
investigación preparatoria y el de juzgamiento, 
también debe “tutelar” los derechos 
fundamentales del imputado

8.  ¿Carácter “taxativo” o carácter “implícito” de los 
derechos constitucionales del 
imputado/denunciado, que se pueden ventilar vía 
audiencia de tutela de derechos?

9.  La función del juez en el nuevo proceso penal y su 
relación con las acciones de garantías (hábeas 
corpus y amparo) contra los actos del juez en la 
audiencia de tutela de derechos. ¿Qué sucede 
cuando el mismo juez de investigación 
preparatoria es el que vulnera los derechos 
constitucionales del imputado?

10.  La audiencia de tutela de derechos podría incluir 
los actos de los fiscales penales superiores 
durante la tramitación de la investigación 
preliminar

V.  El control de convencionalidad y su aplicación a la 
tutela de derechos en el Código Procesal Penal

VI.  Causales específicas por las cuales se puede 
interponer la tutela de derechos según el Código 
Procesal Penal
1.  Cuando no se ha dado cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el artículo 71 del 
NCPP

2.  Cuando los derechos del imputado no son 
respetados en el proceso penal

3.  Cuando el imputado es objeto de medidas 
limitativas de derechos indebidas

4.  Que es objeto de requerimientos ilegales
5.  Finalidad específica de la audiencia de la tutela de 

derechos del imputado en el nuevo Código 
Procesal Penal peruano. Especial referencia a la 
nulidad absoluta de los actos procesales
5.1.  Medidas de subsanación
5.2.  Medidas de corrección
5.3.  Medidas de protección
5.4.  La nulidad procesal como consecuencia de 

declarar fundada o procedente una 
solicitud de tutela de derechos

VII.  Conclusiones
VIII. Recomendaciones

CAPÍTULO 7
LA ETAPA INTERMEDIA

I.  Aspectos generales
II.  Características de la etapa intermedia
III.  Duración de la etapa intermedia

CAPÍTULO 8
SOBRESEIMIENTO

I.  Aspectos generales
II.  Causales específicas que prevé nuestra legislación 

procesal penal para decretar el sobreseimiento
1.  El hecho objeto de la causa no se realizó o no 

puede atribuírsele al imputado
2.  El hecho imputado no es típico o concurre una 

causa de justificación, de inculpabilidad o de no 
punibilidad

III.  ¿Las partes podrán realizar controles por defectos 
formales y materiales en el requerimiento de 
sobreseimiento?

IV.  El estándar de conocimiento (de los actos de 
convicción) para emitir decisiones judiciales en la 
etapa intermedia: el caso del sobreseimiento

V.  Sobre el procedimiento judicial respecto del 
sobreseimiento

VI.  Tipos de sobreseimiento
VII.  El auto de sobreseimiento
VIII.  Impugnación del auto de sobreseimiento
IX.  Sobre la investigación suplementaria

1.  La investigación suplementaria

CAPÍTULO 9
LA ACUSACIÓN FISCAL

I.  Sobre la acusación
1.  Aspectos generales
2.  Presupuestos de la acusación

2.1.  Base de identificación de partes
2.2.  Base narrativa del hecho
2.3.  Base normativa. Especial mención a la 

acusación alternativa y subsidiaria
2.4.  Base probatoria

3.  Oportunidad y modo del ofrecimiento de pruebas 
para juicio. ¿Los controles y la admisión de 
medios probatorios respecto de la acusación se 
deben hacer dentro del plazo de Ley?

4.  Procedimiento judicial de la audiencia preliminar
4.1.  Presencia obligatoria del fiscal y del 

abogado defensor
4.2.  Exposición sucinta de las partes procesales
4.3.  Sobre las medidas cautelares personales

II.  Convenciones probatorias
1.  Regulación legal
2.  Comentarios

CAPÍTULO 10
REQUERIMIENTO MIXTO

I.  Descripción legal
II.  Comentarios

CAPÍTULO 11
LOS CONTROLES JUDICIALES EN LA AUDIENCIA DE 

ACUSACIÓN

I.  Aspectos generales
II.  Clases de controles que pueden ejercerse en el 

requerimiento de acusación
1.  Control por defectos formales (subsanable)

1.1.  Clasificación de los defectos formales en la 
acusación (subsanables)

2.  El control por defecto sustancial (insubsanable)
2.1.  Aspectos generales
2.2.  Causales que motivarían un control por 

defecto sustancial
3.  Control sobre la admisión de los medios 

probatorios
3.1.  Aspectos generales
3.2.  Criterios para admisión de los actos de 

convicción
3.3.  La “extemporaneidad” en la admisión de 

los medios probatorios

CAPÍTULO 12
EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO

I.  Apuntes previos
II.  Análisis del artículo 353 del Código Procesal Penal

SEXTA PARTE

MEDIDAS COERCITIVAS Y RESTRICTIVAS DE DERECHOS

CAPÍTULO 27
DETENCIÓN PRELIMINAR POR MANDATO JUDICIAL

Imposición, duración y convalidación

I.  Consideraciones generales
II.  Principios reguladores de la detención preliminar con 

mandato judicial
1.  Legalidad procesal
2.  Jurisdiccionalidad
3.  Excepcionalidad
4.  Variabilidad
5.  Proporcionalidad
6.  Motivación

III.  Presupuestos formales
1.  Juez Penal competente
2.  Requerimiento previo del Fiscal competente
3.  Ejecución fuera de los casos de flagrancia delictiva
4.  La decisión se realiza sin audiencia judicial
5.  La ejecución se realiza en Diligencias preliminares
6.  Control judicial de identidad del detenido

IV.  Presupuestos materiales
1.  Las “razones plausibles”

1.1.  Control de licitud de los elementos de 
investigación que conforman las razones 
plausibles

2.  Prognosis de pena
3.  Cierta posibilidad de fuga o de obstaculización de 

la verdad
3.1.  Enfoque del problema
3.2.  Cierta posibilidad de fuga
3.3.  Cierta posibilidad de obstaculización de la 

averiguación de la verdad
3.4.  Sobre el concepto de la “presencialidad del 

investigado” durante la ejecución de la 
medida de detención preliminar con 
mandato judicial

4.  Excurso: sobre el peligro procesal y su aplicación 
en organizaciones criminales “activas”

5.  Proporcionalidad de la medida
6.  Duración de la detención preliminar con mandato 

judicial
6.1.  Enfoque del problema
6.2.  Las decisiones contradictorias del Poder 

Judicial en el tema del plazo de la detención 
preliminar

6.3.  Fundamentos del conflicto de normas que 
amerita modificatoria del artículo 264, 
numerales 1, 3 y 4, y el artículo 266, 
numeral 1, último párrafo, del Código 
Procesal Penal

6.4.  El plazo para la ejecución de la medida de 
detención preliminar

V.  Detención judicial en caso de flagrancia por 
convalidación

VI.  Procedimiento recursal

CAPÍTULO 28
DETENCIÓN POLICIAL Y FLAGRANCIA DELICTIVA

I.  Consideraciones generales
II.  La flagrancia delictiva

1.  Regulación legal
2.  Aspectos generales

CAPÍTULO 29
ARRESTO CIUDADANO

I.  Descripción legal
II.  Comentarios

1.  Apuntes generales
1.2.  Presupuestos para la ejecución de la 

medida

CAPÍTULO 30
COMPARECENCIA SIMPLE Y CON RESTRICCIONES

I.  Concepto
II.  Comparecencia simple

1.  Aspectos generales
2.  Presupuestos materiales

2.1.  Fumus boni iuris
2.2.  Prognosis de pena

3.  El momento para la imposición de la 
comparecencia simple

III.  Comparecencia con restricciones
1.  Concepto
2.  Legitimidad
3.  Presupuestos materiales

3.1.  Fomus boni iuris. ¿Qué grado de sospecha 
se necesita para acreditar tal presupuesto?

3.2.  Prognosis de pena
3.3.  Peligro procesal: perturbación mínima o de 

mediana intensidad focalizado en el 
“desarrollo” del proceso penal

IV.  A modo de conclusión

CAPÍTULO 31
DETENCIÓN DOMICILIARIA

I.  Descripción legal
II.  Consideraciones generales
III.  El objetivo humanista de la detención domiciliaria
IV.  Supuestos de aplicación de la medida de detención 

domiciliaria dentro del proceso penal
V.  Modelos de regulación legal respecto de la detención 

domiciliaria
VI.  Requisitos formales sobre la procedencia de la 

detención domiciliaria
1.  Cualquier sujeto procesal podrá solicitar la 

medida
2.  Designación del domicilio del investigado

VII.  Presupuestos materiales para la imposición de la 
medida de detención domiciliaria
1.  Causales específicas para la procedencia de la 

medida de detención domiciliaria
VIII.  Proporcionalidad de la medida
IX.  Duración temporal de la detención domiciliaria
X.  El vencimiento legal del plazo de detención 

domiciliaria y sus consecuencias para el imputado

CAPÍTULO 32
IMPEDIMENTO DE SALIDA

I.  Descripción legal
II.  Consideraciones generales

1.  Antecedentes legales del impedimento de salida 
en el Perú

III.  La medida de impedimento de salida en el proceso 
penal
1.  Como medida de aseguramiento cautelar 

personal
2.  Como medida de aseguramiento de los órganos 

de prueba
3.  Toma de posición

IV.  Ámbito de aplicación de la medida de impedimento de 
salida, según las fases del proceso
1.  Durante la fase de investigación preparatoria
2.  Durante la fase de Diligencias preliminares

V. Ámbito de aplicación de la medida, según la calidad 
del sujeto procesal
1.  Para imputados
2.  Para testigos

VI.  Presupuestos formales para la imposición de la 
medida
1.  Requerimiento del Fiscal
2.  Realización de una audiencia judicial
3.  Motivación y datos necesarios de la persona 

afectada
VII.  Presupuestos materiales para la imposición de la 

medida
1.  Apariencia del derecho

1.1.  Sospecha razonable
1.2.  Sospecha reveladora

2.  Prognosis de pena
3.  Peligrosismo procesal

3.1.  Peligro de fuga
VIII.  Principio de proporcionalidad
IX.  Duración de la medida
X.  Prolongación del plazo del impedimento de salida

1.  Especial dificultad o ampliación del proceso
2.  El periculum libertatis

CAPÍTULO 33
INTERNACIÓN PREVENTIVA

I.  Consideraciones generales
II.  Presupuestos formales

1.  Requerimiento de las partes procesales
2.  Previa comprobación, a través de un dictamen 

pericial, de que el imputado presenta alteración o 
insuficiencia mental

III.  Presupuestos materiales
1.  Fumus boni iuris

1.1.  Elementos de convicción suficientes
1.2.  Probabilidad de la aplicación de una 

medida de seguridad de internación
2.  Peligro procesal. La existencia de una presunción 

suficiente de que no se someterá al 
procedimiento u obstruirá un acto concreto de 
investigación. Rigen análogamente los artículos 
269 y 270

IV.  Internamiento previo
V.  Procedimiento

CAPÍTULO 34
SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS

I.  Consideraciones generales
II.  Presupuestos materiales

1.  Que el delito investigado esté sancionado con 
pena de inhabilitación

2.  Suficientes elementos probatorios de la comisión 
de un delito que vincule al imputado como autor 
o partícipe del mismo
2.1.  Posturas en relación al estándar probatorio

3.  Peligro concreto de obstaculización de 
averiguación de la verdad.

III.  Ámbito de aplicación de las medidas de suspensión de 
derechos
1.  Suspensión temporal del ejercicio de la patria 

potestad, tutela o curatela, según el caso
2.  Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, 

empleo o comisión de carácter público
3.  Prohibición temporal de ejercer actividades 

profesionales, comerciales o empresariales
4.  Suspensión temporal de la autorización para 

conducir cualquier tipo de vehículo o para portar 
armas de fuego.

5.  Prohibición de aproximarse al ofendido o su 
familia y, en su caso, la obligación de abandonar 
el hogar que comparta con aquel o la suspensión 
temporal de visitas

IV.  Duración

CAPÍTULO 13
EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA MEDIOS DE 

DEFENSA TÉCNICA EN ETAPA INTERMEDIA

I.  Planteamiento del problema
II.  Exposición de posturas relacionadas a la procedencia 

o no del recurso de apelación contra resoluciones 
desestimatorias de medios de defensa técnica, en la 
etapa intermedia
1.  Sobre la procedencia de la impugnación contra 

resoluciones judiciales desestimatorias respecto 
de medios de defensa técnica (por ej., 
excepciones de improcedencia de acción)
1.1.  Aplicación del método de interpretación 

sistemática para validar la procedencia del 
recurso de impugnación en resoluciones 
judiciales que resuelven medios de defensa 
técnica en etapa intermedia

1.2.  La vigencia irrestricta del derecho al 
recurso de las resoluciones que causan 
agravio en cualquier etapa del proceso 
penal

1.3.  ¿Aplicación del principio de legalidad 
recursal en la etapa intermedia?

1.4.  Se debe aplicar la interpretación favor reo 
en el procedimiento recursal de las 
resoluciones desestimatorias de 
incidencias en la etapa intermedia

2.  Posturas que indicen en la no procedencia del 
recurso de apelación contra resoluciones 
judiciales desestimatorias de excepciones de 
improcedencia de acción
2.1.  El derecho a la pluralidad de instancia se 

trata de un derecho no absoluto
2.2.  Los recursos impugnatorios, para su 

eficacia en el proceso, dependerán de su 
previsión normativa

2.3.  La existencia procedimientos recursales 
especiales para algunas incidencias que se 
susciten al interior del proceso penal

2.4.  ¿Aplicación de la interpretación sistemática 
vs. interpretación gramatical? Descifrando 
la voluntad del legislador procesal

2.5.  Sobre las “cuestiones planteadas” en 
contra de la acusación y su resolución 
antes de la emisión del auto de 
enjuiciamiento

2.6.  ¿Existe una analogía jurídica in malam 
partem entre el artículo 352, inciso 3, y la 
aplicación del artículo 352, inciso 4, del 
Código Procesal Penal?

CAPÍTULO 14
LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LA ETAPA INTERMEDIA

I.  Planteamiento del problema
II.  Propuestas de solución

1.  Tesis de la negatividad
2.  Tesis de la admisión
3.  Toma de posición

CAPÍTULO 15
EL AGRAVIADO, EL ACTOR CIVIL Y SU INTERVENCIÓN EN 

LA ETAPA INTERMEDIA

I.  Aspectos generales
II.  El agraviado y su intervención hasta la etapa 

intermedia del proceso penal
III.  El actor civil y su intervención hasta la etapa 

intermedia del proceso penal
1.  Fase postulatoria (etapa de investigación)
2.  Fase de sustentación (etapa intermedia)

2.1.  Alternativas del juez de investigación 
preparatoria ante la no concurrencia del 
actor civil a la audiencia preliminar

2.2.  Toma de posición
IV.  El principio de comunidad de prueba y el actor civil
V.  ¿Cuándo existe un requerimiento de sobreseimiento, 

el fiscal debe pronunciarse por la reparación civil?
VI.  La condena civil sin condena penal en el nue vo 

proceso penal: el caso del sobreseimiento

CAPÍTULO 16
EL JUZGAMIENTO

I.  Concepto y significado
II.  La sentencia de conformidad
III.  Clases de conformidad

1.  Conformidad absoluta
2.  Conformidad diferida
3.  Conformidad parcial

IV.  Períodos del juicio oral
V.  Los principios de realización del juicio

1.  El principio de publicidad del juicio
2.  Régimen de oralidad
3.  Régimen de la continuidad
4.  Principio de unidad y concentración
5.  Régimen del contradictorio
6.  Principio de preclusión

CAPÍTULO 17
IMPUGNACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL

I. Generalidades
II.  Los principios que rigen el derecho impugnatorio

1.  Principio de legalidad
2.  Principio de formalidad
3.  Principio de unicidad
4.  Principio de congruencia
5.  Principio de trascendencia
6.  Principio dispositivo
7.  Principio de instancia plural
8.  Principio de proscripción de la reforma en peor 

(reformatio in peius). La regulación actual de la 
admisión de la condena del absuelto, a través de 
la Ley N.° 31592

9.  Comentarios en torno a la Ley N.° 31592, 
publicada el 26 de octubre del 2022

III.  La admisibilidad de los recursos en el Código Procesal 
Penal
1.  Aspectos generales

1.1.  El Derecho (constitucional) al Recurso y su 
ámbito de configuración legal

1.2.  El Derecho al Recurso en sentido positivo 
(relativo) y negativo (absoluto)

1.3.  ¿Todos los sujetos procesales pueden 
acceder a la pluralidad de instancia, por el 
solo hecho de presentar un recurso?

2.  El control o juicio de admisibilidad de los recursos 
en el nuevo modelo procesal penal
2.1.  Consideraciones previas
2.2.  Base legal y nociones preliminares
2.3.  ¿Se puede aplicar el control de 

admisibilidad de los Recursos de 
Impugnación en Distritos Judiciales donde 
no se aplica todavía el Código Procesal 
Penal

3.  Clases de control de admisibilidad
3.1.  Control de admisibilidad de oficio en 

primera instancia
3.2.  El control de admisibilidad de oficio en 

segunda instancia
3.3.  Control de admisibilidad de las partes 

procesales
4.  Momento procesal de ejercitar el control de 

Admisibilidad del recurso de apelación en 
Segunda Instancia

5.  Presupuestos para la admisibilidad de los 
recursos en el Código Procesal Penal
5.1.  Cuestión previa: La doble fase del 

procedimiento recursal en el ámbito 
procesal penal

5.2.  Razonamiento errado del Juez
6.  Razonamiento del impugnante fundado en hecho 

y en Derecho
6.1.  Identificación de agravios
6.2.  ¿La fundamentación del recurso implica 

una “propuesta” de solución al caso 
impugnado?

7.  Pretensión concreta
7.1.  Petitorio
7.2.  Remedio o reforma posible jurídicamente
7.3.  Coherencia entre los fundamentos del 

impugnante y la pretensión concreta
8.  El llamado “auto-control” de admisibilidad de los 

recursos de apelación (de sentencia)
9.  Excurso: ¿Se puede “variar” los términos de la 

apelación escrita en una Audiencia, bajo el 
Principio de Oralidad?

10.  ¿Qué recursos impugnatorios se podrán 
interponer contra la decisión que resuelve el 
control de admisibilidad de la apelación?

11.  Posturas en contra de la aplicación del control de 
admisibilidad del recurso
11.1.  La postura inti-convencional
11.2.  El principio pro actione
11.3.  Interpretación extensiva para cuando se 

otorgue Derechos a los justiciables
11.4.  Preponderancia del valor justicia sobre el 

criterio formalidad. Aplicación del principio 
iura novit curia

11.5.  La postura de la pena gravísima
12.  Excurso: ¿Existe una teoría del caso del 

impugnante?

CAPÍTULO 18
LAS NULIDADES EN EL CÓDIGO PROCESAL PENAL

I.  Aspectos generales

TERCERA PARTE

ASPECTOS PROBATORIOS 
DEL DERECHO PROCESAL PENAL

CAPÍTULO 19
LA PRUEBA

I.  Apuntes preliminares
1.  Clases de verdad
2.  Conceptos

2.1.  Objeto de prueba
2.2.  Medio de prueba
2.3.  Órgano de prueba
2.4.  Elemento de prueba
2.5.  Fuente de prueba

3.  La clasificación de las pruebas
4.  Actividad probatoria

4.1.  Etapas de la actividad probatoria
5.  Principios de la prueba

5.1.  Principio de inmediación
5.2.  Principio de contradicción
5.3.  Principio de publicidad
5.4.  Principio de comunidad
5.5.  Principio de inmaculación
5.6.  Principio de espontaneidad de la prueba y 

del respeto a la persona humana
5.7.  Principio de pertinencia probatoria
5.8.  Principios de conducencia y utilidad
5.9.  La legitimidad probatoria
5.10.  El principio de objetividad
5.11.  Principio de igualdad de oportunidades 

para la prueba
5.12.  Principio de preclusión de la prueba
5.13.  Principio de la adquisición probatoria
5.14.  Principio de unidad probatoria
5.15.  Principio de probidad y lealtad

II.  El indicio suficiente para abrir un proceso penal y la 
prueba indiciaria para condenar
1.  Evolución histórica del concepto de indicio

1.1.  El concepto de indicio en el derecho 
romano: la prueba artificial

1.2.  Función del indicio como sospecha en el 
derecho medieval

1.3.  El indicio y su antigua acepción como 
sospecha y su dif erencia con la prueba 
indiciaria

2.  Aspectos fundamentales de la prueba indiciaria
2.1.  Consideraciones generales

3.  Los principios de la prueba indiciaria
3.1.  Principio de normalidad
3.2.  Principio de causalidad
3.3.  Principio de oportunidad

4.  La prueba indiciaria y su regulación normativa
4.1.  Legislación comparada
4.2.  La ausencia de regulación expresa de la 

prueba indiciaria en el Código de 
Procedimientos Penales

4.3.  La prueba indiciaria en el nuevo Código 
Procesal Penal del 2004

4.4.  En el Código Procesal Civil
5.  Sobre el concepto de indicio y su diferencia con la 

prueba indiciaria
6.  Clases de indicios

6.1.  Por su extensión: indicios generales y 
particulares

6.2.  Por su fuerza probatoria: indicio 
manifiesto, próximo y remoto

6.3.  Por su relación con el tiempo: indicio 
concomitante, subsiguiente y antecedent

7.  Por sus efectos
8.  Otras formas de clasificación de los indicios
9.  Los llamados “contraindicios”
10.  El concepto de presunción y su fuerza probatoria 

en el proceso penal
10.1.  Concepto

11.  Clases de presunciones
11.1.  Presunciones legales: las presunciones son 

de dos clases: legales y judiciales
11.2.  Presunciones judiciales
11.3.  Diferencia entre indicio y presunción

12.  La aplicación de la prueba indiciaria en la doctrina 
jurisprudencial

III.  El testimonio

CAPÍTULO 20
DECLARACIÓN DEL COIMPUTADO

I.  La declaración del imputado y el derecho de defensa
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III.  El Tribunal Constitucional y el control constitucional en 
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1.  El principio de motivación en los dictámenes 
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2.  El debido proceso entendido como función 

pre-jurisdiccional
3.  Conclusiones
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1.  Consideraciones generales
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3.  Los criterios de individualización en la imputación 

necesaria
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II.  Garantías y derechos del imputado
III.  Presupuestos constitucionales donde se sustenta la 

tutela de derechos del imputado en el Código Procesal 
Penal
1.  Presupuestos constitucionales generales. A 

propósito del Acuerdo Plenario N.º 4-2010/CJ-116, 
emitido por la Corte Suprema de la República
1.1.  El principio acusatorio
1.2.  Derecho a la igualdad
1.3.  El derecho de defensa (material y técnica)

2.  Presupuestos constitucionales específicos
2.1.  El derecho a la motivación de resoluciones 

judiciales (por ejemplo, en el mandato de 
detención en contra del imputado)

2.2.  Derecho a la dignidad humana
IV.  Aspectos concretos sobre el estudio de la tutela de 

derechos
1.  La tutela de derechos solo se puede utilizar en la 

investigación preparatoria y no en la etapa de 
juzgamiento

2.  La Policía Nacional del Perú también podrá 
conculcar los derechos del imputado durante las 
diligencias preliminares y en la investigación 
preparatoria formalizada

3.  El plazo razonable de la investigación 
preparatoria y su vinculación con la audiencia de 
tutela de derechos del imputado

4.  La calificación previa (admisibilidad) para la 
tramitación de la audiencia de tutela de derechos

5.  El cuestionamiento de la disposición fiscal de la 
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preparatoria mediante la tutela de derechos
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7.  El Ministerio Público, a través del fiscal de 
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fundamentales del imputado

8.  ¿Carácter “taxativo” o carácter “implícito” de los 
derechos constitucionales del 
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9.  La función del juez en el nuevo proceso penal y su 
relación con las acciones de garantías (hábeas 
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audiencia de tutela de derechos. ¿Qué sucede 
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preparatoria es el que vulnera los derechos 
constitucionales del imputado?

10.  La audiencia de tutela de derechos podría incluir 
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durante la tramitación de la investigación 
preliminar

V.  El control de convencionalidad y su aplicación a la 
tutela de derechos en el Código Procesal Penal

VI.  Causales específicas por las cuales se puede 
interponer la tutela de derechos según el Código 
Procesal Penal
1.  Cuando no se ha dado cumplimiento a las 

disposiciones contenidas en el artículo 71 del 
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2.  Cuando los derechos del imputado no son 
respetados en el proceso penal

3.  Cuando el imputado es objeto de medidas 
limitativas de derechos indebidas

4.  Que es objeto de requerimientos ilegales
5.  Finalidad específica de la audiencia de la tutela de 

derechos del imputado en el nuevo Código 
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5.1.  Medidas de subsanación
5.2.  Medidas de corrección
5.3.  Medidas de protección
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SOBRESEIMIENTO
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2.4.  Base probatoria

3.  Oportunidad y modo del ofrecimiento de pruebas 
para juicio. ¿Los controles y la admisión de 
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4.  Procedimiento judicial de la audiencia preliminar
4.1.  Presencia obligatoria del fiscal y del 

abogado defensor
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4.3.  Sobre las medidas cautelares personales

II.  Convenciones probatorias
1.  Regulación legal
2.  Comentarios
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II.  Comentarios

CAPÍTULO 11
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ACUSACIÓN

I.  Aspectos generales
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1.1.  Clasificación de los defectos formales en la 
acusación (subsanables)

2.  El control por defecto sustancial (insubsanable)
2.1.  Aspectos generales
2.2.  Causales que motivarían un control por 

defecto sustancial
3.  Control sobre la admisión de los medios 

probatorios
3.1.  Aspectos generales
3.2.  Criterios para admisión de los actos de 

convicción
3.3.  La “extemporaneidad” en la admisión de 

los medios probatorios
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mandato judicial
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2.  Jurisdiccionalidad
3.  Excepcionalidad
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5.  Proporcionalidad
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2.2.  Prognosis de pena

3.  El momento para la imposición de la 
comparecencia simple

III.  Comparecencia con restricciones
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afectada
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medida
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1.  Requerimiento de las partes procesales
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III.  Presupuestos materiales
1.  Fumus boni iuris

1.1.  Elementos de convicción suficientes
1.2.  Probabilidad de la aplicación de una 

medida de seguridad de internación
2.  Peligro procesal. La existencia de una presunción 

suficiente de que no se someterá al 
procedimiento u obstruirá un acto concreto de 
investigación. Rigen análogamente los artículos 
269 y 270

IV.  Internamiento previo
V.  Procedimiento

CAPÍTULO 34
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I.  Consideraciones generales
II.  Presupuestos materiales

1.  Que el delito investigado esté sancionado con 
pena de inhabilitación

2.  Suficientes elementos probatorios de la comisión 
de un delito que vincule al imputado como autor 
o partícipe del mismo
2.1.  Posturas en relación al estándar probatorio

3.  Peligro concreto de obstaculización de 
averiguación de la verdad.

III.  Ámbito de aplicación de las medidas de suspensión de 
derechos
1.  Suspensión temporal del ejercicio de la patria 

potestad, tutela o curatela, según el caso
2.  Suspensión temporal en el ejercicio de un cargo, 

empleo o comisión de carácter público
3.  Prohibición temporal de ejercer actividades 

profesionales, comerciales o empresariales
4.  Suspensión temporal de la autorización para 

conducir cualquier tipo de vehículo o para portar 
armas de fuego.

5.  Prohibición de aproximarse al ofendido o su 
familia y, en su caso, la obligación de abandonar 
el hogar que comparta con aquel o la suspensión 
temporal de visitas

IV.  Duración

CAPÍTULO 13
EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA MEDIOS DE 

DEFENSA TÉCNICA EN ETAPA INTERMEDIA

I.  Planteamiento del problema
II.  Exposición de posturas relacionadas a la procedencia 

o no del recurso de apelación contra resoluciones 
desestimatorias de medios de defensa técnica, en la 
etapa intermedia
1.  Sobre la procedencia de la impugnación contra 

resoluciones judiciales desestimatorias respecto 
de medios de defensa técnica (por ej., 
excepciones de improcedencia de acción)
1.1.  Aplicación del método de interpretación 

sistemática para validar la procedencia del 
recurso de impugnación en resoluciones 
judiciales que resuelven medios de defensa 
técnica en etapa intermedia

1.2.  La vigencia irrestricta del derecho al 
recurso de las resoluciones que causan 
agravio en cualquier etapa del proceso 
penal

1.3.  ¿Aplicación del principio de legalidad 
recursal en la etapa intermedia?

1.4.  Se debe aplicar la interpretación favor reo 
en el procedimiento recursal de las 
resoluciones desestimatorias de 
incidencias en la etapa intermedia

2.  Posturas que indicen en la no procedencia del 
recurso de apelación contra resoluciones 
judiciales desestimatorias de excepciones de 
improcedencia de acción
2.1.  El derecho a la pluralidad de instancia se 

trata de un derecho no absoluto
2.2.  Los recursos impugnatorios, para su 

eficacia en el proceso, dependerán de su 
previsión normativa

2.3.  La existencia procedimientos recursales 
especiales para algunas incidencias que se 
susciten al interior del proceso penal

2.4.  ¿Aplicación de la interpretación sistemática 
vs. interpretación gramatical? Descifrando 
la voluntad del legislador procesal

2.5.  Sobre las “cuestiones planteadas” en 
contra de la acusación y su resolución 
antes de la emisión del auto de 
enjuiciamiento

2.6.  ¿Existe una analogía jurídica in malam 
partem entre el artículo 352, inciso 3, y la 
aplicación del artículo 352, inciso 4, del 
Código Procesal Penal?
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LA TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LA ETAPA INTERMEDIA

I.  Planteamiento del problema
II.  Propuestas de solución

1.  Tesis de la negatividad
2.  Tesis de la admisión
3.  Toma de posición

CAPÍTULO 15
EL AGRAVIADO, EL ACTOR CIVIL Y SU INTERVENCIÓN EN 

LA ETAPA INTERMEDIA

I.  Aspectos generales
II.  El agraviado y su intervención hasta la etapa 

intermedia del proceso penal
III.  El actor civil y su intervención hasta la etapa 

intermedia del proceso penal
1.  Fase postulatoria (etapa de investigación)
2.  Fase de sustentación (etapa intermedia)

2.1.  Alternativas del juez de investigación 
preparatoria ante la no concurrencia del 
actor civil a la audiencia preliminar

2.2.  Toma de posición
IV.  El principio de comunidad de prueba y el actor civil
V.  ¿Cuándo existe un requerimiento de sobreseimiento, 

el fiscal debe pronunciarse por la reparación civil?
VI.  La condena civil sin condena penal en el nue vo 

proceso penal: el caso del sobreseimiento

CAPÍTULO 16
EL JUZGAMIENTO

I.  Concepto y significado
II.  La sentencia de conformidad
III.  Clases de conformidad

1.  Conformidad absoluta
2.  Conformidad diferida
3.  Conformidad parcial

IV.  Períodos del juicio oral
V.  Los principios de realización del juicio

1.  El principio de publicidad del juicio
2.  Régimen de oralidad
3.  Régimen de la continuidad
4.  Principio de unidad y concentración
5.  Régimen del contradictorio
6.  Principio de preclusión

CAPÍTULO 17
IMPUGNACIÓN EN EL ÁMBITO PENAL

I. Generalidades
II.  Los principios que rigen el derecho impugnatorio

1.  Principio de legalidad
2.  Principio de formalidad
3.  Principio de unicidad
4.  Principio de congruencia
5.  Principio de trascendencia
6.  Principio dispositivo
7.  Principio de instancia plural
8.  Principio de proscripción de la reforma en peor 

(reformatio in peius). La regulación actual de la 
admisión de la condena del absuelto, a través de 
la Ley N.° 31592

9.  Comentarios en torno a la Ley N.° 31592, 
publicada el 26 de octubre del 2022

III.  La admisibilidad de los recursos en el Código Procesal 
Penal
1.  Aspectos generales

1.1.  El Derecho (constitucional) al Recurso y su 
ámbito de configuración legal

1.2.  El Derecho al Recurso en sentido positivo 
(relativo) y negativo (absoluto)

1.3.  ¿Todos los sujetos procesales pueden 
acceder a la pluralidad de instancia, por el 
solo hecho de presentar un recurso?

2.  El control o juicio de admisibilidad de los recursos 
en el nuevo modelo procesal penal
2.1.  Consideraciones previas
2.2.  Base legal y nociones preliminares
2.3.  ¿Se puede aplicar el control de 

admisibilidad de los Recursos de 
Impugnación en Distritos Judiciales donde 
no se aplica todavía el Código Procesal 
Penal

3.  Clases de control de admisibilidad
3.1.  Control de admisibilidad de oficio en 

primera instancia
3.2.  El control de admisibilidad de oficio en 

segunda instancia
3.3.  Control de admisibilidad de las partes 

procesales
4.  Momento procesal de ejercitar el control de 

Admisibilidad del recurso de apelación en 
Segunda Instancia

5.  Presupuestos para la admisibilidad de los 
recursos en el Código Procesal Penal
5.1.  Cuestión previa: La doble fase del 

procedimiento recursal en el ámbito 
procesal penal

5.2.  Razonamiento errado del Juez
6.  Razonamiento del impugnante fundado en hecho 

y en Derecho
6.1.  Identificación de agravios
6.2.  ¿La fundamentación del recurso implica 

una “propuesta” de solución al caso 
impugnado?

7.  Pretensión concreta
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