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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo por objetivo general analizar de qué manera la vacancia 

presidencial incide en la institución presidencial desde el marco constitucional vigente. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación es de 

enfoque cualitativo, tipo básico y con diseño de teoría fundamentada. Asimismo, se 

utilizó como instrumentos de recolección de datos la guía de entrevista y de análisis 

documental. Se obtuvo como resultado principal que la vacancia presidencial incide 

gravemente en la institución presidencial cuando su empleo sirve de arma política para 

intereses privados y sumado a la imprecisión de su contenido y alcance. Se concluyó 

que la vacancia presidencial sí incide gravemente en la institución presidencial. Su 

imprecisión y ambigüedad aunada a su invocación de forma irresponsable e 

injustificada la convierten en un instrumento de chantaje político, desnaturalizando su 

finalidad generando un riesgo latente para la institucionalidad y dignidad del cargo 

presidencial. 

 

Palabras Claves: Vacancia presidencial, Institución presidencial, Derecho 

Constitucional. 
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ABSTRACT 

 

The general objective of this research was to analyze how the presidential vacancy 

affects the presidential institution from the current constitutional framework. The 

methodology used for the development of this research has a qualitative approach, a 

basic type and a grounded theory design. Likewise, the interview guide and the 

documentary analysis were used as data collection instruments. The main result was 

that the presidential vacancy seriously affects the presidential institution when its 

employment serves as a political weapon for private interests and added to the 

imprecision of its content and scope. It was concluded that the presidential vacancy 

does seriously affect the presidential institution. Its imprecision and ambiguity coupled 

with its irresponsible and unjustified invocation of the cause in an instrument of political 

blackmail, distorting its purpose, generating a latent risk for the institutionality and 

dignity of the presidential office. 

 

Key Words: Impeachment, Presidential Institution, Constitutional Law. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

El proceso por el cual un presidente de la república puede ser apartado de su cargo 

se conoce como vacancia, juicio político, o en su variante inglesa impeachment. En 

el Perú, la vacancia presidencial y su incidencia en la institución presidencial 

acontecieron como realidad problemática debido al deterioro de la dignidad del 

cargo presidencial que se presentaba como consecuencia directa de la 

desnaturalización del concepto propio de la “incapacidad moral permanente”, 

siendo esta una causal de vacancia presidencial, que provocó incertidumbre 

jurídica y política en el país.  

A finales del 2017, el ex Presidente Pedro Pablo Kuczynsky fue cuestionado por el 

Congreso, se debatió hasta en dos oportunidades el tema de vacancia por 

incapacidad moral permanente y, finalmente, el mencionado Presidente renunció al 

cargo dos días antes de la votación.  

Recientemente, se produjo la vacancia del ex Presidente Martin Vizcarra Cornejo 

por supuestos sobornos cometidos cuando era Gobernador Regional y mentir 

sistemáticamente al Estado, sin embargo, el Tribunal Constitucional consideró no 

interpretar esta figura y los tratadistas constitucionales no llegaron a un consenso 

respecto a la noción de incapacidad moral.  

En estas últimas décadas, los constantes enfrentamiento entre el Poder Legislativo 

y el Poder Ejecutivo reflejaron un panorama político para nada alentador. Este 

sistema semipresidencialista peruano sumado al cuestionado orden constitucional 

sobre la vacancia presidencial resulta deficiente frente a las nuevas exigencias 

políticas y sociales latentes en nuestra sociedad. Asimismo, los últimos 

mandatarios del estado no estuvieron a la altura de la investidura presidencial lo 

que produjo una fuerte persecución posgobierno y el menoscabo de su honor, su 

imagen, su reputación y sobretodo de su dignidad como persona.  

Por ende, es necesario analizar la forma en cómo la vacancia presidencial 

repercute en una de las instituciones máximas de un régimen presidencialista como 

lo es el cargo presidencial a fin de evitar el menoscabo de la dignidad de la figura 

del presidente. Respecto al contexto social, se destacó la pertinencia de la 
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investigación ya que promueve el respeto del estado democrático debidamente 

representado por un Presidente de la República legítimo, capaz e idóneo. 

Respecto al problema general se formuló la siguiente pregunta: ¿De qué manera 

la vacancia presidencial incide en la institución presidencial desde el marco 

constitucional vigente? Asimismo, se consideró como problema específico 1: ¿De 

qué manera se mantuvo el control del poder presidencial en la historia de las 

vacancias presidenciales aplicadas en el Perú? A su vez tenemos como problema 

específico 2: ¿De qué manera el presidente de la república deshonra su legitimidad 

democrática? Y finalmente, respecto al problema específico 3: ¿De qué manera se 

interpreta la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente establecida 

en la Constitución Política del Perú de 1993?. 

La presente investigación tuvo por justificación la necesidad apremiante de 

mejorar y actualizar los conocimientos preexistentes sobre la incapacidad moral 

como causal de vacancia presidencial. En base a la perspectiva histórica, político y 

constitucional se planteó aproximaciones a fin de esclarecer la noción de 

permanente incapacidad moral y contribuir con la seguridad jurídica del mandatario 

de turno, sin descuidar el mecanismo de control político por parte del Congreso en 

la debida aplicación de la vacancia presidencial frente a situaciones de arbitrariedad 

y tiranías.  En esa línea de ideas, esta investigación apunta no solamente a mejorar 

el lenguaje jurídico constitucional, sino también revela los defectos que padece este 

régimen “democrático” peruano que se condice con los mecanismos de limitación 

del poder creando escenarios políticos propicios para que personajes indeseables 

corrompan el poder legítimo. 

Por otro lado, es menester señalar el objetivo general de esta investigación: 

Analizar de qué manera la vacancia presidencial incide en la institución presidencial 

desde el marco constitucional vigente. Con el objetivo específico 1: Explicar de 

qué manera se mantuvo el control del poder presidencial en la historia de las 

vacancias presidenciales aplicadas en el Perú. Respecto al objetivo específico 2: 

Describir de qué manera el presidente de la república deshonra su legitimidad 

democrática. Y para el objetivo específico 3: Contrastar las distintas 

interpretaciones otorgadas para la vacancia presidencial por incapacidad moral 

permanente establecida en la Constitución Política del Perú de 1993. 
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Finalmente, sobre el supuesto general se planteó la siguiente respuesta: La 

vacancia presidencial incide de forma negativa en la institución presidencial debido 

a que se desprestigia esta figura al destituir al presidente por su incompetencia para 

asumir dicho cargo presidencial. Si la conducta del mandatario no guarda 

correspondencia con sus deberes establecidos en la constitución, el Congreso 

puede invocar la vacancia por incapacidad moral como medida de control político.  

En cuanto al supuesto específico 1: La evolución histórica de la vacancia 

presidencial nos demuestra que ha coexistido históricamente una serie de conflictos 

entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo empezando por sus intentos de 

acaparar el poder absoluto de representación del Estado para la toma de 

decisiones. El caso del ex presidente Merino es uno de estas intenciones del 

legislativo de controlar al Poder Ejecutivo.  

Asimismo del supuesto específico 2: El presidente deshonra su legitimidad 

democrática cuando no cumple con sus funciones a las que fue encomendada, no 

respeta el marco constitucional, no demuestra fidelidad al cargo presidencial y 

realiza actos incompatibles con la dignidad de la institución presidencial. 

Y finalmente del supuesto específico 3: Existen posturas contrarias sobre la 

noción de incapacidad moral en cuanto a su interpretación: incapacidad mental o 

conductas contrarias a los valores éticos y morales. Consideramos que la 

incapacidad moral permanente debe ser interpretada acorde a la segunda fórmula 

legal, por lo que, una conducta reprochable en términos éticos y morales es una 

causal de incapacidad moral. 
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II.  MARCO TEÓRICO  

Respecto a los antecedentes de la presente investigación se han tomado en 

consideración el acopio de tesis, artículos de revistas científicas, libros, entre otros, 

tanto nacionales como internacionales. 

A nivel nacional, tenemos a Moscoso (2019) en su tesis para optar el grado de 

bachiller titulado: Constitucionalidad del control político parlamentario en los 

procesos de vacancia del Presidente de la República. Caso Congreso de la 

República VS Pedro Pablo Kuczynski. Perú 2017 – 2018 tiene como objetivo 

general: Determinar respecto al tema de la validez constitucional de dichos 

procedimientos de vacancia presidencial realizados por el Congreso en contra del 

cuestionado ex presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y postula como conclusión que 

la carta magna de 1993 establece dos mecanismos de juicio político presidencial 

como lo son el antejuicio político y la vacancia. Mientras que el primero es un 

procedimiento parlamentario sumamente engorroso y restrictivo, la vacancia por el 

supuesto de incapacidad moral permanente es un procedimiento que se efectúa 

con cierta idoneidad y celeridad para establecer la existencia de responsabilidad 

política del presidente sin obstáculos o graves consecuencias políticas a diferencia 

de un juicio político que es tramitado en vía de acusación constitucional. 

Asimismo, para García (2013) en su tesis para optar el grado de magíster titulada: 

La vacancia por incapacidad moral del presidente de la república se tiene por 

objetivo general: Delimitar los contornos de la figura de incapacidad moral, a efectos 

de poder hacer una distinción conceptual con el juicio político, y valorarla a la luz 

de las actuales exigencias de un Estado Constitucional. La conclusión a la que llega 

el autor es que la adecuación de la incapacidad moral en las exigencias de un 

estado constitucional de derecho debe tener justificación y criterios de razonabilidad 

en atención necesaria a la estabilidad y gobernabilidad enfocándonos en la 

aplicación de aquellas conductas graves que no siendo delitos ni infracciones de 

juicio político, estas puedan deteriorar la dignidad del quien asumió el cargo más 

alto del estado, el de la majestad presidencial. 

Por su parte, Jara (2020) en su tesis para optar el título profesional de abogado, El 

Reglamento del Congreso y la valoración de la incapacidad moral contemplada en 
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el artículo 113 se tiene como objetivo general: Determinar los criterios objetivos 

para una valoración adecuada de la incapacidad moral en un sistema 

presidencialista, que permitirían la eficacia del inciso 2 del artículo 113º de la 

Constitución Política. En cuanto a la conclusión el autor nos explica que desde la 

perspectiva filosófica, la moral tiene una connotación subjetiva, personalísimo e 

íntimo que al momento de colisionar con el sentido común de una realidad donde 

las apreciaciones no pueden encajar en el esquema social y político se requiere 

justamente el manejo de una conceptualización apropiada que sea congruente con 

el razonamiento lógico jurídico para determinar la existencia de tal condición de 

incapacidad moral como supuesto de vacancia presidencial. 

Para Valdez (2019) en su tesis para optar el título de abogado, La vacancia 

presidencial por incapacidad moral permanente en el orden político peruano, que 

tiene por objetivo general: Dilucidar aquellas indeterminaciones que están 

enmarcados en la misma regulación de la vacancia presidencial por la causal 

específica de incapacidad moral declarada por el Congreso. Respecto a la 

conclusión se aprecia que los poderes que podrían considerarse competentes para 

interpretar el contenido de la vacancia presidencial por incapacidad moral 

permanente son principalmente tres instituciones: El Congreso de la República, 

para delimitar el desarrollo de esta figura constitucional y su posterior ejecución de 

forma oportuna pues en relación al discurso que dictara el Congreso se podría 

desprender un concepto aproximado a la materia en discusión; el Poder Judicial, 

en el aspecto de la discusión jurídica de la incapacidad moral permanente como 

supuesto de vacancia presidencial mediante un proceso constitucional de amparo 

impulsado por el afectado ante la declaración de incapacidad moral en su contra. 

Finalmente, el Tribunal Constitucional partiendo desde la premisa de ser el supremo 

intérprete de la Constitución con ciertas limitaciones políticas claro está. En tal 

sentido, los procesos de acción de inconstitucionalidad, recurso de agravio 

constitucional y a la demanda competencial son en buena cuenta los procesos 

constitucionales pertinentes para su conocimiento en sede del Tribunal 

Constitucional. 

A su turno, Arrunátegui (2020) en su tesis doctoral titulada Vacío legal en la 

vacancia presidencial en el Perú presenta como objetivo general: Analizar el vacío 
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legal de la vacancia presidencial en el Perú. Precisa como conclusión que la 

vacancia presidencial afecta a la independencia de poderes tanto así que 

promocionan el desborde social debido a que se determina que el pedido de 

vacancia presidencial es irregular en el Perú. Además, la corrupción e intereses 

partidarios coadyuvan a esta problemática en donde los motivos principales de la 

vacancia presidencial tienen enfoques subjetivos y discrecionales. Por lo tanto, este 

autor recomienda incorporar la solicitud de vacancia presidencial por la voluntad 

popular frente a los actos de corrupción de los presidentes elegidos en principio 

democráticamente. 

A nivel internacional, para Daniel et al. (2020) en su libro electrónico titulado 

Politics of Presidential Impeachment señala respecto al impeachment que la 

mencionada figura es un juicio de acusación llevado a cabo por el senado de 

Estados Unidos. La presencia de una fuerte naturaleza partidista e ideológica en 

dicha institución produce que la base de las decisiones del senado se tornen 

inevitablemente políticos. Asimismo, el impeachment no solamente es de carácter 

político sino que da paso a una acusación penal. Si bien es cierto, la constitución 

estadounidense prohíbe la doble incriminación de un caso, un funcionario que haya 

sido destituido o absuelto por el senado todavía puede ser acusado por la vía 

ordinaria. Por ende, el juicio político es diferente a una acusación penal, entonces, 

si un presidente actúa de forma imprudente y pone en peligro la seguridad de los 

estados unidos, esto sí podría ser pasible de un juicio político quedando a 

discreción de la cámara de los representantes la presentación de la acusación. 

Por otro lado, según Silva (2018) en su tesis para optar el grado de maestría titulado 

Impeachment and Responsability: A Brazilian analysis based on Comparative Law 

señala que el impeachment norteamericano tiene una estrecha vinculación con el 

que establece el gobierno federal presidencial en Brasil. De todas formas se 

garantizó que los gobiernos sean independientes en sus actos pero también 

responsables. Por ello, la preocupación central del gobierno federal presidencialista 

era la separación de poderes y el control político dándole potestad de acusación al 

legislativo ante un eventual acto indebido negligente o ilícito que se cometiera por 

parte del jefe del ejecutivo. 
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En esa línea de ideas, Marsteintredet (2019) en su artículo académico titulado La 

vicepresidencia y los problemas de la sucesión presidencial en América Latina: 

Viejos y nuevos retos para el presidencialismo refleja el problema actual del 

presidencialismo latinoamericano donde abunda la inestabilidad de los sistemas 

políticos. En cuanto a la figura de la vicepresidencia, el autor refiere existir tres 

problemas referido a la sucesión: que va desde la lealtad y su inherente relación 

con la legitimidad y la sustitución, empero, el problema no recae en la presencia del 

vicepresidente sino en los aspectos del sistema presidencial que provoca 

justamente estos conflictos de deslealtad y desconfianza. También sentencia que 

la crisis presidencial en Latinoamérica es más aguda con las constantes 

intermisiones presidenciales tanto como a la investidura de vicepresidencia como a 

la sucesión institucional. En cuanto para Claassen (2020) “La preocupación por el 

descenso en el apoyo al régimen se debe a que, tradicionalmente, ha sido 

entendido como uno de los principales factores para la legitimidad y supervivencia 

de los regímenes democráticos” (p.118). 

 

Respecto al tema, Gargarella (2013) en su libro titulado Latin American 

constitutionalism, 1810 - 2010 the engine room of the constitution afirma según su 

estudio que las reformas constitucionales efectuadas en estas últimas décadas en 

Latinoamérica amplían concretamente las facultades del poder ejecutivo. Desde su 

punto de vista, a pesar de que se quiera proteger y salvaguardar los derechos de 

los ciudadanos, el aspecto orgánico constitucional no se ha cuestionado desde 

mediados del siglo XIX. A su interpretación, si bien es cierto hubo reformas que 

parecen atenuar las atribuciones del ejecutivo, no obstante parece que estas no 

producen un efecto positivo. El poder del presidente se ha mantenido, ha 

prevalecido siempre y se impone por sobre todas las ramas del gobierno. 

 

En cuanto a las teorías y enfoques conceptuales sobre nuestras categorías y 

subcategorías consideramos pertinente el siguiente desarrollo teórico: 

 

Respecto a la primera categoría que es la vacancia presidencial, para Rubio 

(1999) la vacancia presidencial es básicamente que el cargo presidencial quede sin 
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persona que la ocupe o represente. Supone que la persona que ejercía el cargo ha 

dejado de hacerlo y no puede regresar a ocuparla. 

Asimismo, Eguiguren (2017) señala respecto al origen de la vacancia que “el 

impeachment surgió hace varios siglos en Gran Bretaña, siendo luego acogido en 

los Estados Unidos de Norteamérica y también en las constituciones de los nuevos 

estados latinoamericanos, mayormente bajo la denominación de «juicio 

político»”(p.62).  

Por su parte, Ginsburg (2018) diferencia dos modelos de juicio político: “Bad Actor” 

o también llamado mal actor y el “political reset models”, es decir, el modelo del 

reinicio político. El primero, destinado a destituir a los graves delincuentes políticos 

de sus cargos y el segundo, por el contrario, no se trata de la criminalidad 

individualidad, sino que es una reacción al contexto político contemporáneo. 

Nuevamente, Ginsburg et al. (2021) señala que en las acusaciones contra 

Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay, se discutía no por las irregularidades 

individuales, sino por su desempeño y el nivel de popularidad que iba decayendo 

conforme pasaban los años. Por ello, en el modelo de reinicio político más que la 

responsabilidad individual importa el contexto político conflictivo que surgió para 

que ocurra la destitución. 

En el caso Peruano, si bien es cierto fue muy cuestionado la vacancia presidencial 

contra el ex presidente Martin Vizcarra, no obstante, meses después, saltó a la luz 

el escándalo del Vacunagate donde se acusó a los miembros del ejecutivo y otros 

funcionarios de haberse inoculado vacunas contra COVID-19 de forma secreta e 

irregular. Por lo que en palabras de Carreras (2014) “[se debe tener] en cuenta que 

este tipo de actores puede ser especialmente problemático para la salud de un 

sistema presidencial” (p.83).  

En relación a la subcategoría 1 de la primera categoría tenemos la Evolución 

histórica de la vacancia que según García (2013) la Constitución de 1823 

estableció implícitamente limitaciones del poder ejecutivo, por ejemplo, la de no 

poder salir del territorio y la de no diferir o suspender las sesiones del Congreso. 

Asimismo, la carta de 1826 es similar a la anterior solo cambiando la denominación 

de limitaciones a “restricciones”.  
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Continuando con García (2013) en la carta de 1828 se aprecia que las restricciones 

se extienden después del término del mandato que comprende seis meses después 

de su culminación. Por fin en la constitución de 1834 se usa la denominación de 

vacancia en donde se establece que el Presidente de la República será vacado por 

su fallecimiento, la presentación de su renuncia, que tenga la condición de perpetua 

imposibilidad física, que se le haya destitución de forma legal o se dé la culminación 

de su periodo asumiendo el cargo presidencial.  

En la carta de 1839 se diferenció los supuestos en vacancia de hecho y de derecho, 

además de incluir la “incapacidad moral”, término muy cuestionado en la actualidad. 

La carta de 1856 recoge el mismo desarrollo de la vacancia de la anterior 

constitución. Con las demás constituciones de 1860, 1867, 1920, 1933, 1979 ocurre 

algo similar manteniendo ese mismo tratamiento normativo constitucional hasta la 

carta actual de 1993 (García, 2013). 

Por otro lado tenemos como subcategoría 2 de la primera categoría a la 

Regulación constitucional de la vacancia, por ello es indispensable revisar la 

Constitución Política del Perú de 1993 donde establece en su art 113° la regulación 

constitucional de la vacancia y sus supuestos: 

Artículo 113.- Vacancia de la Presidencia de la República  
La Presidencia de la República vaca por:  
1. Muerte del Presidente de la República.  
2. Su permanente incapacidad moral o física, declarada por el Congreso.  
3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.  
4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del 
plazo fijado. Y  
5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas 
en el artículo 117 de la Constitución.  
 

A su turno Cairo (2014), soslaya que según se desarrollaba la figura del 

impeachment las acusaciones se apreciaban “demasiado genéricas, confundiendo 

los delitos del derecho común con transgresiones oficiales” (p. 123).  

 

Asimismo, tenemos también como subcategoría 3 de la primera categoría a la 

Incapacidad moral permanente en la cual nuevamente Cairo (2017) señala que 

la realización sea de uno o más actos de naturaleza inmoral no significa ser una 

persona que padece incapacidad moral. En cuanto desde la constitución de 1839 

se tuvo en consideración que la permanente incapacidad moral como causal de la 
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vacancia era la imposibilidad que sufría el jefe de estado para distinguir lo bueno y 

lo malo, para auto determinarse y tomar decisiones coherentes, es decir, se 

comprendía que era una incapacidad mental la causal de vacancia por incapacidad 

moral. 

De mismo modo, según León (2020) en su informe de amicus curiae “la figura de 

la incapacidad moral es traída del modelo francés, lo que conllevó a que se le 

atribuya a la mencionada figura una naturaleza eminentemente civil” (p.14).  

En tal sentido, podemos citar al ilustre Doctor italiano Falzea (2010) donde 

manifiesta que las reglas jurídicas serán efectivas cuando implique la cualidad 

indispensable de la unitariedad en el derecho. No se puede concebir la aplicación 

de principios y la regulación de las relaciones sociales y jurídicas de los sujetos 

cuando el lenguaje del derecho se encuentra en un completo desorden. En 

cualquier rama del derecho es necesario interpretar la incapacidad moral como 

sinónimo de incapacidad intelectual, psíquica o mental. 

Para Álvarez (2021) restringir la interpretación de la incapacidad moral a mental 

nos conduciría solo al auxilio de las ciencias médicas y a la psiquiatría para dilucidar 

el problema, dejando de lado la naturaleza política de la vacancia presidencial en 

atención a los diferentes circunstancias donde se vivencia vulneraciones a los 

derechos que podrían ser cometidos por el propio presidente. 

Por su parte, según el voto singular del magistrado Ramos Núñez y Ledesma 

Narváez que se desprende de la sentencia recaída en el Exp. N° 00002-2020-

CC/TC tribunal constitucional (2020) consideran que debe entenderse por 

permanente incapacidad moral a aquellos comportamientos personales que 

adolecen de falta de corrección moral, por cuanto son reprobables como para seguir 

representando el cargo de la más alta magistratura de la nación. 

La característica más cuestionada por otro sector de la doctrina es el aspecto 

discrecional que el Congreso posee en sus competencias para poder “declarar la 

vacancia presidencial” (Arce & Incio, 2018, p. 368). 

Además, los especialistas del Ministerio de Justicia (2001) precisaron que era 

necesario reformar el art. 113.2 de la constitución actual referida a la permanente 

incapacidad moral. Nuevamente, los especialistas del Ministerio de Justicia (2001) 
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La manera en que se debe entender la vacancia presidencial por incapacidad moral 

es sustituyendo el término “permanente incapacidad moral por el de conducta 

incompatible con la dignidad del cargo” (p.51).  

Un año después, los legisladores del Congreso de la República (2002) propone 

reformar dicha figura por la frase “conducta incompatible con la dignidad del cargo 

o incapacidad moral, la interpretación debida se desarrolla desde un punto de vista 

ético-moral stricto sensu” (p.62). 

Si revisamos el derecho comparado, la Constitución Política de Argentina en su art. 

53° denota que la vacancia por incapacidad moral está intrínsecamente incluida en 

la figura del juicio político, y esto porque tal precepto constitucional abarca 

supuestos amplios y claramente establecidos. En tal sentido, según el ilustre 

maestro Juan Antonio Gonzales Calderón (1930) en su tratado clásico de Derecho 

Constitucional Argentino manifiesta que el propósito del juicio político es proteger, 

en principio, los intereses públicos contra los peligros que puedan emerger de la 

tiranía del poder público, la negligencia en los deberes o alguna conducta 

incompatible con la dignidad del cargo. Implica que la conducta incompatible es el 

reflejo de un mal desempeño en la función pública o constituyen aquellos actos que 

afecten el servicio público, deshonren a la nación, afecten a la investidura y 

vulneren los derechos y garantías constitucionales. 

No obstante, para López (2018) el art. 145° de la Constitución Política de Ecuador 

establece una interpretación objetiva de la incapacidad moral delimitando que el 

presidente de la república es vacado cuando padezca de incapacidad mental previo 

certificado médico. Por consiguiente, en el caso ecuatoriano la incapacidad moral 

no es más que una incapacidad mental obligatoriamente acreditada. 

Cabe recordar que, desde el año 2003, el tribunal constitucional mediante sentencia 

recaída en el expediente N° 0006-2003-AI/TC, ya advertía sobre estos defectos de 

interpretación sobre la incapacidad moral, lo que supondría que el Congreso, al no 

estar obligado a realizar un procedimiento exhaustivo o una votación calificada, 

podría presentar supuestos de permanente incapacidad moral absolutamente 

inaceptables en el marco de un estado democrático de derecho. 
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Respecto a la segunda categoría que es la institución presidencial, según 

Bernales (2016) sobre el presidente de la república “además de personificar a la 

Nación, dirige la política general del gobierno, es el jefe de Estado, jefe de Gobierno 

y comandante supremo de las Fuerzas Armadas” (p.350). Continuando con 

Bernales (2016), en principio personifica a la nación, dentro de sus facultades se 

establece el mandato presidencial dirigiendo la política general del estado, 

asimismo, ostenta la condición de jefe de estado, jefe de gobierno y finalmente el 

de comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La constitución del 1993 brinda 

al presidente del Perú una serie de privilegios y potestades además de investidura 

muy amplia de denominaciones que realza su posición frente a otras instituciones, 

lo que también puede traer a colisión autoritarismos, despotismo, totalitarismos 

entre otras formas de gobiernos contrarios a la democracia. Finalmente, para Pease 

(2010) el presidente ostenta dentro de sus potestades el “carácter unipersonal del 

Ejecutivo” (p.10). 

En relación a la subcategoría 1 de la segunda categoría tenemos a la 

Personalización del poder que según Burdeau (1981) consiste en la excesiva 

concentración de la autoridad en poder de un mandatario sin desordenar el marco 

institucional de un estado con régimen democrático. A continuación, Nogueira 

(2017) señala que a mediados del siglo XX no se aplicaba correctamente el 

principio de separación de poderes y lo que se apreciaba era una suerte de 

interacción política entre los poderes del legislativo y el ejecutivo.  

A su vez Arango (2017) advierte que de no haber un control al poder del ejecutivo 

se produciría “la supremacía del poder presidencial sobre los demás órganos del 

Estado porque se concentran las funciones ejecutiva y legislativa en cabeza suya, 

de manera que el parlamento queda estrictamente subordinado a él” (p. 96).  

En Latinoamérica muchos países presentan un régimen presidencial, no obstante 

en las últimas décadas se ha ido degenerando dicho sistema a un 

hiperpresidencialismo que en palabras de Martínez (2012) es producto de un alto 

nivel de concentración de poderes constitucionales a favor del presidente 

establecido por el propio texto constitucional. América Latina sufre una crisis política 

latente que viene arrastrando desde hace años atrás conllevando a generar un 
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escenario perfecto para que surjan gobiernos hiperpresidenciales como es el caso 

de Argentina o Brasil. 

Por otro lado, tenemos como subcategoría 2 de la segunda categoría a la 

Legitimidad democrática del presidente, donde Dworkin (2013) resalta que “[El] 

gobierno es ilegitimo si viola los derechos humanos básicos de sus ciudadanos, y 

transgrede sus obligaciones cuando usa la soberanía como escudo para negar 

ayuda dirigida a proteger el pueblo en otra nación de crímenes de guerra, genocidio 

[entre otros]” (p.16).  

Conforme señala Briceño (2020) “La ausencia de legitimidad constitucional interna 

del gobierno usurpador se conjuga con su ilegitimidad internacional” (p. 196). 

Siguiendo con Briceño (2020) para muchos autores constitucionalistas en 

Venezuela ocurrió un proceso electoral ilegítimo en donde se ponía en juicio la 

legitimidad democrática del Presidente Maduro. Consecuentemente, dentro del 

mismo contexto la comunidad internacional declaró la ilegitimidad del gobierno del 

presidente Maduro lo cual reafirma el rechazo.  

Por otro lado no podemos hablar de legitimidad democrática del presidente cuando 

este mandatario realiza las siguientes acciones contrarias a orden democrático que 

según Bernal (2007) componen: “la disminución del nivel de control judicial ordinario 

al presidente, la debilidad de los mecanismos de control político (i.e. preguntas, 

interpelaciones o requerimientos), la ineficacia de los mecanismos de control 

político (i.e. moción de censura, citaciones o procedimientos de impeachment)” (p. 

34).  

Asimismo, tenemos también como subcategoría 3 de la segunda categoría al 

Mandato presidencial que en términos de Dahl (2016) al vencer las elecciones 

presidenciales, lo que se otorga es aquella autorización constitucional y legal para 

asumir el cargo presidencial, además expresa la información de representar a la 

mayoría de los votantes, asimismo el ganador debe ser consciente de que la gente 

votó por él debido a que prefieren sus propuestas y plan de gobierno. Finalmente, 

al existir diferencia respecto a las políticas públicas del presidente o el Congreso, 

en este caso los que deben prevalecer son las del jefe de gobierno pues así fue 

autorizado por la mayoría de los votantes. 
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En cuanto a Dalla (2014) sobre la contravención al orden constitucional del 

presidente se constituye cuando el jefe de gobierno establece “la extensión del 

periodo presidencial o la habilitación de la reelección del presidente” (p. 179).  
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III. METODOLOGÍA. 

 

3.1.  Tipo y diseño de investigación 

El presente trabajo empleó la investigación de tipo básico, que según Quezada 

(2010) es la llamada investigación fundamental o teórica, que se caracteriza, en 

todo caso por realizar un reconocimiento de información y datos sobre la realidad 

problemática a fin de aumentar el conocimiento teórico para las investigaciones 

científicas.  

Por lo tanto la investigación fue básica en cuanto se buscó ampliar los 

conocimientos sobre la vacancia presidencial y su incidencia en la institución 

presidencial respecto de la constitución política del Perú de 1993. Asimismo, la 

presente tesis se dirige al perfeccionamiento de la noción que se propone para la 

figura constitucional de la vacancia presidencial por incapacidad moral logrando 

una interpretación más objetiva para dicha causal. 

En relación al diseño de la investigación, se utilizó el diseño de teoría 

fundamentada, para Gibb (2012) este diseño de investigación busca a través de 

la inducción generar ideas innovadoras o supuestos a partir de los antecedentes de 

la investigación. En efecto, la investigación consistió en fundamentar las nuevas 

teorías con argumentos sólidos a fin de mantenerse en el tiempo y vincularlas con 

las futuras investigaciones respecto a la temática, mejorando así las conclusiones 

científicas.  

Asimismo, dentro de la teoría fundamentada observamos el diseño sistemático 

que en palabras de Valderrama (2012) se compone en la compilación de la 

recolección de datos y selección de categorías, lo mismo ocurre con las 

subcategorías que se obtienen cuando el investigador realiza el procedimiento 

llamado codificación axial. 

3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización 

La presente investigación está compuesta por dos categorías y seis subcategorías, 

asimismo véase en los anexos la matriz de categorización apriorística. A 

continuación se aprecia la Tabla 1 con las categorías y subcategorías del presente 

trabajo: 
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Tabla 1 

Tabla de las categorías y subcategorías de la investigación. 

        TÍTULO                                             CATEGORÍAS                                                             SUBCATEGORÍAS 

 

3.3. Escenario de estudio 

Respecto al escenario de estudio, la problemática tuvo alcance a nivel nacional, es 

decir, mantuvo su incidencia en todo el territorio de la República del Perú. 

Asimismo, sobre el aspecto temporal, si bien es cierto la vacancia presidencial por 

incapacidad moral permanente se estableció en la constitución política del Perú de 

1993, no obstante, la problemática surgió a mediados del año 2020 llegando a su 

punto más álgido con la vacancia del ex presidente Martin Vizcarra Cornejo. 

3.4. Participantes 

Para la presente investigación se seleccionó a especialistas y letrados con vasta 

experiencia en derecho constitucional que manifestaron sus conocimientos y 

opiniones personales en relación a la vacancia presidencial y su incidencia en la 

institución presidencial respecto de la Constitución Política del Perú, contribuyendo 

con información valiosa para dilucidar la problemática planteada.   

3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Conforme Brianza (2020) el instrumento de recolección de datos es el medio por el 

cual se ejecuta la recopilación de información necesaria para la conformación de 

La vacancia 
presidencial y su 
incidencia en la 

institución presidencial
respecto de la 

constitución política del 
Perú.

Vacancia Presidencial

Evolucion Historica de la Vacancia 

Regulacion Constitucional de la vacancia

Incapacidad moral Permanente

Institucion Presidencial

Personalizacion del poder

Legitimidad democratica del presidente

Mandato presidencial
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las variables, es decir, a medida que el investigador reúna datos referente al tema 

en cuestión, logrará definir las categorías y sus respectivas subcategorías. 

Tabla 2 

Tabla con los datos completos de los entrevistados para la investigación. 

 

Para la presente investigación se empleó como técnica la entrevista, que según 

Vargas (2012) es la herramienta para recolectar datos usualmente utilizados en las 

investigaciones de corte cualitativo, muy pertinente a la hora de obtener información 

de la persona entrevistada efectuándose la interacción oral que fluye en la 

conversación de carácter científica. Y la técnica de análisis documental, Ñaupas 

et al. (2014) nos dice que el investigador desde luego comienza con el contacto de 
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universitario 

 

Universidad Peruana de Ciencias 
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Guissepi Paul Morales Cauti 

 

Magíster en Derecho / Docente 

universitario 
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Universidad Norbert Wiener 

 

Raúl Gutiérrez Canales 

 

Doctor en Derecho y Ciencia 

Política / Docente UPC y UCV / 

Asesor del Congreso de la 

República 

 

Congreso de la República / 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas / Universidad César 

Vallejo 

 

Dante Martin Paiva Goyburu 

 

Doctor en Derecho y Ciencia 

Política / Docente universitario 

 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos 

 

 

Mario Gonzalo Chavez Rabanal 

 

Magíster en Derecho 

Constitucional y Derechos 

Humanos 

 

Universidad Cesar Vallejo / 

Universidad Nacional Mayor de San 
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Jorge Atico Carrión Orosco 

 

Abogado/ Especialista en 
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la realidad problemática o con la información previa del fenómeno investigado, esto 

contribuye a un mejor entendimiento de la temática investigada. 

Asimismo, en cuanto a los instrumentos se utilizó la guía de entrevista, a decir de 

Tylor y Bogdan (2006) en tanto presenta un conjunto de preguntas que establece 

el investigador con el objetivo de que sea respondida por los encuestados sin que 

sea un formulario de difícil comprensión. Y la guía de análisis documental, para 

Condori (2021) es el instrumento que consiste en la creación de un documento 

material o digital que componga pasos ordenados y criterios que el investigador 

necesita para la revisión de la literatura. Además es muy útil para fraccionar la 

información ahorrándonos esfuerzo, tiempo y dinero en desarrollar toda la base de 

datos. 

En ese sentido, es necesario mencionar que los instrumentos empleados para la 

recolección de información fueron validados por tres expertos en la materia. 

 

Tabla 3 

Validación de instrumento – Guía de entrevista. 

                                     VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

Instrumento Datos generales Cargo o Institución Porcentaje 

Guía de entrevista Mg. Urteaga Regal Carlos Alberto Docente UCV – Lima Norte 90% 

Dra.Felipa Elvira Muñoz Ccuro Docente UCV – Lima Norte 90% 

Mg. Luca Aceto Docente UCV – Lima Norte 90% 

Promedio 90% 

 

3.6. Procedimiento 

El procedimiento que se llevó a cabo para la investigación inició con el artículo de 

revisión de literatura que nos familiarizó con la realidad problemática, se realizó la 

búsqueda rigurosa de libros, artículos de revistas indexadas, publicaciones 

académicas y así logramos obtener nuestras categorías y subcategorías. En 
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seguida, con la guía de entrevista se hizo la recopilación de información de 

especialistas en la materia constitucional, se utilizó la guía de análisis documental 

comprendiendo la documentación de relevancia jurídica y doctrinal. 

En consecuencia, las herramientas de recojo de información proporcionaron 

información certera y de calidad, pasando a ser analizados y comparados con las 

preguntas y objetivos formulados en la investigación así como los supuestos para 

desarrollar finalmente nuestras conclusiones. 

3.7. Rigor científico 

En cuanto a rigor científico para Toledo (2017) constituye los aspectos y 

características que convierten a la investigación en un trabajo de calidad donde se 

cumple con los estándares y lineamientos mínimos de originalidad, objetividad y 

confiabilidad. En efecto, la presente investigación está compuesta por un conjunto 

de información clasificada encontrada en libros, revistas indexadas, artículos 

científicos, entre otros. Asimismo, con la validación de los instrumentos se garantizó 

la calidad y veracidad del contenido de la información. 

3.8. Método de análisis de la información 

Se utilizó el método analítico-sintético, ya que ambos se emplean para un análisis 

profundo sobre una determinada problemática para acercarnos a una posible 

solución, siendo así para Rodríguez y Pérez (2017) que los describe como dos 

procesos distintos pero que se complementan a la vez, además de poder 

descomponer el objeto de estudio y analizar parte por parte los datos más 

importantes, mientras esto ocurre se podrá unificar en un todo y descubrir su 

relación y características comunes investigadas. 

3.9. Aspectos Éticos 

El presente trabajo de investigación se realizó bajo los principios éticos que 

comprende el respeto a las personas, la beneficencia, la no maleficencia y la 

justicia. Al respecto, se ha desarrollado el estudio conforme a los lineamientos y el 

diseño de investigación cualitativa establecido por la Universidad César Vallejo. 

En cuanto a los derechos de autor, se ha cumplido con respetar lo establecido en 

el Decreto Legislativo N°822 – Ley sobre el Derecho de Autor, por lo que, las 



20 
 

fuentes de información han sido citadas con sus respectivas referencias 

bibliográficas de acuerdo a las normas APA. Además, en cumplimiento de las 

normas anti plagio se empleó el software Turnitin.  

Asimismo, las entrevistas se llevaron a cabo con la autorización de cada uno de los 

participantes interesados en contribuir al tema de estudio de forma virtual, para ello 

se coordinó a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes vía 

Whatsapp y videoconferencias, aplicando con rigurosidad los métodos, técnicas e 

instrumentos de investigación a efectos de obtener información veraz y confiable.  

En tal sentido, se ha cumplido escrupulosamente con las normas éticas 

establecidas por la universidad, con las normas de guía de producto de 

investigación, normas APA, se cumplió con todos los parámetros además del 

Código de ética de la universidad César Vallejo. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En esta parte de los resultados de la guía de entrevista fueron acopiadas la 

información que se obtuvo por cada uno de los entrevistados que emitieron sus 

apreciaciones en relación a los objetivos de la presente investigación. 

Respecto al objetivo general: Analizar de qué manera la vacancia presidencial 

incide en la institución presidencial desde el marco constitucional vigente. Se 

plantearon las siguientes preguntas. 

En relación a la primera pregunta: ¿Considera que la vacancia presidencial por 

incapacidad moral deteriora la dignidad del cargo presidencial? vinculada con el 

objetivo general: Analizar de qué manera la vacancia presidencial incide en la 

institución presidencial desde el marco constitucional vigente.  

Los especialistas Paiva (2021), Quiroz (2021), Gutiérrez (2021), Morales (2021) y 

Carrión (2021) coincidieron en que la vacancia presidencial por incapacidad moral 

sí deteriora la dignidad del cargo presidencial e incide de forma grave en la 

institución presidencial cuando se ejerza de manera irresponsable, como 

instrumento de venganza o chantaje político ya sea por la imprecisión de esta 

causal de “incapacidad moral” o por su inadecuada configuración en la actual 

Constitución Política de 1993. 

Por otro lado, los especialistas Maticorena (2021) y Chávez (2021) indicaron que la 

figura de la vacancia presidencial no deteriora la dignidad del cargo presidencial, lo 

que deteriora es la conducta o ciertos actos realizados por el mismo presidente de 

la república y el contenido político que se le asigne a esta figura constitucional. 

Para la segunda pregunta: Desde su perspectiva, ¿considera usted que la 

Constitución Política del Perú de 1993 vigente regula de manera adecuada la figura 

de la vacancia presidencial? vinculada con el objetivo general: Analizar de qué 

manera la vacancia presidencial incide en la institución presidencial desde el marco 

constitucional vigente. 

Los especialistas Maticorena (2021), Paiva (2021), Gutiérrez (2021) y Carrión 

(2021) y Chávez (2021) sostuvieron que la regulación de la vacancia presidencial 

es adecuada y necesaria precisamente para una realidad democrática tan 
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deteriorada como la nuestra y con autoridades seriamente cuestionadas. La 

constitución es una norma interpretativa, no es reglamentarista, por lo que la 

vacancia presidencial está bien regulada, empero, es necesario precisar su alcance 

y criterios de interpretación respecto a la incapacidad moral, lo que perfectamente 

podría estar previsto en el reglamento del Congreso. 

Desde otra perspectiva, para los especialistas Quiroz (2021) y Morales (2021) la 

vacancia presidencial no fue regulada de forma adecuada precisamente porque 

existen diversas interpretaciones y confusiones respecto a su contenido. Además, 

en la constitución actual no se precisó la naturaleza de la vacancia por incapacidad 

moral. 

En cuanto al objetivo específico 1: Explicar de qué manera se mantuvo el control 

del poder presidencial en la historia de las vacancias presidenciales aplicadas en 

el Perú. Se realizaron las siguientes preguntas. 

Como tercera pregunta: ¿Considera usted que la evolución histórica constitucional 

de la vacancia presidencial contribuyó a regular el poder político del ejecutivo? 

vinculada al objetivo específico 1: Explicar de qué manera se mantuvo el control del 

poder presidencial en la historia de las vacancias presidenciales aplicadas en el 

Perú. 

Los especialistas Paiva (2021), Quiroz (2021), Gutiérrez (2021), Morales (2021), 

Carrión (2021) y Chávez (2021) coincidieron en que no ha sido muy recurrente el 

empleo de la figura de la vacancia en la historia republicana. De las cuatro 

vacancias efectuadas todas fueron por incapacidad moral y todas durante el mismo 

contexto de pugnas políticas y conflicto de intereses, en ese sentido, no existió una 

evolución histórica importante o sustancial sobre esta institución mas que evitar el 

vacío de poder del Ejecutivo. 

No obstante, el especialista Maticorena (2021) señaló que la evolución historia de 

la vacancia sí construyó a regular el poder político al menos en ese aspecto en 

concreto. Por ejemplo, el primer presidente vacando mantenía fuertes conflictos 

políticos con el congreso, aspectos netamente políticos que contribuyeron de algún 

modo a mejorar la constitución posterior. Asimismo, el segundo mandatario 

vacando fue por sus ideas centroizquierdas, nuevamente aspectos netamente 
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políticos. En el caso del ex presidente Fujimori este fue vacado por gravísimos 

cuestionamientos y delitos que atentaron contra el orden constitucional. 

Finalmente, el ex presidente Vizcarra fue destituido por la misma causal de 

vacancia por estar sometido a investigaciones de corrupción entre otras 

acusaciones fiscales. 

Respecto a la cuarta pregunta: En su opinión, desde una lectura histórica, 

¿Considera usted que en algunos casos el poder legislativo ha invocado la figura 

de la vacancia presidencial por incapacidad moral de forma arbitraria? vinculada al 

objetivo específico 1: Explicar de qué manera se mantuvo el control del poder 

presidencial en la historia de las vacancias presidenciales aplicadas en el Perú. 

Los especialistas Maticorena (2021), Paiva (2021), Quiroz (2021), Gutiérrez (2021), 

Morales (2021) y Carrión (2021) coincidieron en que en algunos casos de vacancia 

presidencial por incapacidad moral, dicha figura fue empleada de forma arbitraria. 

Por ejemplo, en el gobierno de los ex presidentes Kuczynski y Vizcarra los pedidos 

de vacancia fueron muy precipitados, lo que generó desconfianza y rechazo en la 

población más que un sentimiento de confianza a la defensa de la institucionalidad. 

En tal sentido, el uso que se le ha dado a esta figura podemos catalogarlo como 

impreciso y de oportunismo político para resolver tensiones entre el Ejecutivo y 

Legislativo. Por ende, podría decirse que la vacancia presidencial está siendo 

utilizada únicamente con fines políticos, más allá de demostrar la “incapacidad 

moral” del presidente de la república. 

Sin embargo, el especialista Chávez (2021) manifestó que el parlamento como 

órgano político ejerce sus funciones de estrategia política y estas serán 

constitucionales siempre en cuando sea respetuoso de la constitución. Hasta ahora, 

no hemos tenido una decisión del Tribunal Constitucional que haya dejado sin 

efecto una vacancia presidencial por inconstitucional. 

En relación al objetivo específico 2: Describir de qué manera el presidente de la 

república deshonra su legitimidad democrática. Se tuvo a bien formular las 

siguientes preguntas. 

Para la quinta pregunta: ¿De qué manera cree usted que el Presidente de la 

República deteriora su legitimidad esencial para gobernar al país? vinculada con el 
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objetivo específico 2: Describir de qué manera el presidente de la república 

deshonra su legitimidad democrática.  

Los especialistas Paiva (2021), Quiroz (2021), Morales (2021), Gutierrez (2021) y 

Carrión (2021) coincidieron en que el Presidente de la República deteriora su 

legitimidad esencial cuando no respeta el orden constitucional, el estado de 

derecho, cometa ilícitos, delitos, infracciones constitucionales, distorsiona la labor 

para que se le ha elegido. Además, cuando el presidente distrae la atención de 

garantizar el interés público para priorizar intereses privados y cuando sus actos, 

como parte de las políticas públicas, no procuren la satisfacción de las necesidades 

o la promoción del bienestar del ciudadano. 

Por otra parte, los especialistas Maticorena (2021) y Chavez (2021) precisaron que 

la legitimidad se obtiene en la votación de elecciones generales, entonces, un 

presidente carece de legitimidad si no llega al poder por elecciones generales libres 

y transparentes. A partir de ello, una vez elegido el presidente, solo se puede ver 

cuestionada su capacidad para dirigir mas no su legitimidad. 

Asimismo, para la sexta pregunta: ¿Considera usted que la vacancia presidencial 

por incapacidad moral últimamente está siendo utilizada como un verdadero 

instrumento de control político de la institución presidencial? vinculada con el 

objetivo específico 2: Describir de qué manera el presidente de la república 

deshonra su legitimidad democrática.  

Los especialistas Paiva (2021), Quiroz (2021), Morales (2021), Gutiérrez (2021) y 

Carrión (2021) coincidieron en que la vacancia presidencial por incapacidad moral 

ha sido utilizada como instrumento de chantaje político en contra del Presidente 

para imponerle una determinada agenda o impedir la implementación de 

determinadas políticas. Hoy en día, cualquier acto presidencial que no es del 

parecer del congreso está sirviendo de argumento para sostener una presunta 

incapacidad moral y promover la vacancia. En tal sentido, esta figura debe 

invocarse en situaciones extremas, porque sería inaudito estarla invocando 

constantemente para un mismo presidente y de modo restrictivo, ya que no solo 

involucra los derechos del presidente, sino también los derechos de las personas 

que votaron en elecciones libres para decidir al presidente. 
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Sin embargo, los especialistas Maticorena (2021) y Chávez (2021) sostuvieron que 

en los casos que se ha requerido recurrir a esta figura constitucional, ha sido 

utilizada correctamente conforme la dinámica de balance y contrapesos. Por lo que 

no hay ningún inconveniente de que el congreso usando este recurso pueda 

cambiar la elección popular, generando la sucesión presidencial. 

En ese sentido, de acuerdo con el objetivo específico 3: Contrastar las distintas 

interpretaciones otorgadas para la vacancia presidencial por incapacidad moral 

permanente establecida en la Constitución Política del Perú de 1993. Se plantearon 

las siguientes preguntas. 

Para la séptima pregunta: ¿Considera usted que la ambigüedad de la expresión 

“incapacidad moral permanente” debería delimitarse mejor para salvaguardar la 

institución presidencial? vinculada con el objetivo específico 3: Contrastar las 

distintas interpretaciones otorgadas para la vacancia presidencial por incapacidad 

moral permanente establecida en la Constitución Política del Perú de 1993.  

En conjunto, los especialistas Maticorena (2021), Paiva (2021), Quiroz (2021), 

Morales (2021), Gutiérrez (2021), Carrión (2021) y Chávez (2021) estuvieron de 

acuerdo en que, definitivamente, sí se debería delimitar mejor la vacancia 

presidencial por incapacidad moral. El Tribunal Constitucional debe ser el 

encargado de delimitar su contenido y alcance, establecer su rol, los criterios de 

interpretación, los criterios de aplicación y precisar con un grado de objetividad 

nuevos elementos para su evaluación como la creación de una comisión especial 

encargada específicamente de determinar la incapacidad moral ya que el resultado 

es de gran repercusión y de notoria gravedad no solo para el presidente sino para 

el propio estado. Dicha delimitación podría ir perfectamente en el Reglamento del 

Congreso. 

En cuanto a la octava pregunta: ¿Cuál cree usted que debe ser la interpretación 

más acertada para la expresión “incapacidad moral permanente”? vinculada con el 

objetivo específico 3: Contrastar las distintas interpretaciones otorgadas para la 

vacancia presidencial por incapacidad moral permanente establecida en la 

Constitución Política del Perú de 1993. 
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Los especialistas Maticorena (2021), Paiva (2021), Gutiérrez (2021) y Carrión 

(2021) concluyeron que la incapacidad moral permanente parte desde el aspecto 

ético y los parámetros de la moralidad. Ocurre cuando el presidente realiza 

comportamientos indignos que son reprensibles a tal punto que se torne 

insoportable la continuidad del mandatario en el cargo presidencial. La 

interpretación más adecuada tiene que ver con el estado más grave en condiciones 

de insostenibilidad en el que se pueda encontrar un gobernante ante la pérdida de 

confianza por parte de la población, es decir, encontrarse en el estadio mayor de 

pérdida de legitimidad de un Presidente de la República que lo haga indigno de 

seguir en el cargo, sin que eso afecte la institucionalidad de la función y el propio 

modelo democrático. 

Por el contrario, los especialistas Morales (2021) y Chávez (2021) consideraron que 

la interpretación para la incapacidad moral permanente es aquella que incorpora el 

aspecto objetivo de la incapacidad mental. Desde su incorporación en los textos 

constitucionales, la vacancia presidencial siempre fue comprendida como 

incapacidad psíquica o intelectual, de carencia de actitudes mentales, racionales y 

no en base a la disciplina filosófica y ética. Además, la incapacidad moral entendida 

como un aspecto ético sigue siendo un concepto tan ambiguo que, actualmente, no 

se ha podido determinar un concepto apropiado para ella. 

Con un punto de vista intermedio, el especialista Quiroz (2021) precisó que se debe 

establecer con exactitud la naturaleza de esta causal. Ambas consideraciones, la 

que entiende como un aspecto de carácter moral y las que lo hacen desde la 

perspectiva de la incapacidad mental, tienen fundamentos razonables. En tal 

sentido, se debería incluir ambas causales pero delimitadas adecuadamente. En el 

plano ético, es atendible valorarlo aún más cuando se trata del Presidente de la 

República, lo que corresponde es establecer con exactitud lo que abarcaría, 

restringiéndose quizás las conductas en el ejercicio de su labor. Por otro lado, si se 

trata de la perspectiva de la salud mental, esta podría ser incorporada en la 

constitución y establecer el lineamiento general del protocolo que debe aplicarse. 

A continuación, respecto de la guía de análisis documental se obtuvieron los 

siguientes resultados: 
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En relación al objetivo general: Analizar de qué manera la vacancia presidencial 

incide en la institución presidencial desde el marco constitucional vigente. Se 

destacaron los siguientes documentos. 

Según García (2013) indicó que la incapacidad moral debe tener criterios de 

razonabilidad y debe ser justificada en razón de la estabilidad y gobernabilidad del 

país. Las conductas que se configuran en esta causal son de gravedad pero no 

constituyen necesariamente delitos e infracciones, en todo caso, lo que ocasiona 

es el deterioro de la dignidad del cargo presidencial. 

En tal sentido, Arrunategui (2020) advirtió que la vacancia presidencial en el Perú 

es irregular, afecta a la independencia de poderes, promocionan el desborde social. 

Asimismo, la corrupción y los intereses partidarios se coluden para distorsionar el 

enfoque tan subjetivo y discrecional de esta figura a favor de sus conveniencias. 

Asimismo, Bernales (2016) manifestó que el presidente ostenta una amplia gama 

de privilegios y potestades que lo diferencia de otras instituciones, sin embargo, 

estos poderes y garantías pueden traer a colisión autoritarismos y abuso del 

derecho en contra del orden democrático. 

Ahora bien, en relación al objetivo específico 1: Explicar de qué manera se 

mantuvo el control del poder presidencial en la historia de las vacancias 

presidenciales aplicadas en el Perú. Se analizaron los siguientes documentos. 

En palabras de Nogueira (2017) en el siglo XX el principio de separación de poderes 

no se aplicó adecuadamente por lo que era constante la interacción entre el poder 

legislativo y el poder ejecutivo. Además, eran frecuentes los conflictos y colisiones 

entre estas dos instituciones. 

Por su parte, Arango (2017) sostuvo que, históricamente, la supremacía del poder 

presidencial acaparaba y concentraba las funciones del poder legislativo, por lo que 

la dirección del Parlamento quedaba casi siempre subordinada a él. 

Respecto al objetivo específico 2: Describir de qué manera el presidente de la 

república deshonra su legitimidad democrática. Se consideraron los siguientes 

documentos. 



28 
 

Dworkin (2013) explicó que un gobierno se considera ilegitimo cuando vulnera los 

derecho humanos de los ciudadanos, transgrede sus obligaciones como 

mandatario y usa la soberanía como protección para negar ayuda al pueblo 

víctimas de crímenes de guerra, genocidio entre otros delitos. 

Asimismo, Briceño (2020) soslayó que un gobierno carece de legitimidad interna 

cuando la comunidad internacional no reconoce su autoridad para asumir el cargo 

presidencial lo que produce una ilegitimidad internacional. 

A su vez, Bernal (2007) determinó que un presidente deshonra su legitimidad 

cuando disminuya el nivel de control judicial ordinario, debilite los mecanismos de 

control político como las interpelaciones, requerimientos, la moción de censura, el 

impeachment, entre otros. 

En relación al objetivo específico 3: Contrastar las distintas interpretaciones 

otorgadas para la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente 

establecida en la Constitución Política del Perú de 1993. Destacaron los siguientes 

documentos. 

Mediante la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 00002-2020-

CC/TC Ramos Núñez y Ledesma Narváez (2020) señalaron que la incapacidad 

moral se debe entender como aquellos comportamientos del presidente de la 

república que adolecen de falta de corrección moral y que son reprobables, a tal 

punto de que el mandatario ya no puede seguir representando dicho cargo. 

Según el informe Amicus Curiae de León (2020) indicó que la incapacidad moral es 

importada del modelo francés, por lo que corresponde atribuirle una naturaleza 

eminentemente civil, por lo tanto se debe interpretar como incapacidad mental. 

Conforme al documento final de la Comisión de Estudios de las Bases de la 

Reforma Constitucional del Perú, los especialistas del Ministerio de Justicia (2001) 

plantearon, entre otras propuestas, sustituir el término “permanente incapacidad 

moral por el de conducta incompatible con la dignidad del cargo”(p.51). 

A continuación, se prosiguió con la discusión de los resultados obtenidos 

anteriormente. 
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En relación al objetivo general: Analizar de qué manera la vacancia presidencial 

incide en la institución presidencial desde el marco constitucional vigente, se 

planteó el supuesto general: La vacancia presidencial incide de forma negativa en 

la institución presidencial debido a que se desprestigia esta figura al destituir al 

presidente por su incompetencia para asumir dicho cargo presidencial. Si la 

conducta del mandatario no guarda correspondencia con sus deberes establecidos 

en la constitución, el Congreso puede invocar la vacancia por incapacidad moral 

como medida de control político. 

De las entrevistas analizadas, compartimos las opiniones de Quiroz (2021), 

Gutiérrez (2021), Morales (2021) y Carrión (2021) en cuanto precisaron que la 

vacancia presidencial deteriora la dignidad del cargo presidencial cuando se ejerza 

de manera irresponsable y como un instrumento de venganza o chantaje político, 

lo cual es totalmente válido ante la evidente imprecisión de esta causal de 

“incapacidad moral”. Esta imprecisión en su contenido conlleva a ser objeto de 

diversas interpretaciones que comprenden una gama amplia de supuestos y 

situaciones donde podría verse inmerso la conducta del Presidente de la República. 

Por lo tanto, resulta necesario precisar el alcance y criterios de interpretación sobre 

la vacancia presidencial por incapacidad, lo que perfectamente podría delimitarse 

en el reglamento del Congreso. 

En cuanto a los documentos analizados, seguimos las ideas de García (2013) y 

Arrunátegui (2020) los cuales manifestaron que la vacancia presidencial incide 

gravemente en la institución presidencial cuando se invoca sin justificación alguna, 

de forma arbitraria afectado principalmente la independencia de poderes 

provocando a su vez el desborde social y político. La vacancia presidencial por 

incapacidad moral es una figura irregular que ha sido empleada en situaciones de 

corrupción y en beneficio de intereses partidarios causando inestabilidad política y 

democrática en la nación. 

Por lo tanto, conforme se expuso, se confirmó parcialmente el supuesto general 

en principio porque, definitivamente, la vacancia presidencial incide gravemente en 

la institución presidencial, sin embargo, existen diversos factores que provocan su 

menoscabo por ejemplo: la imprecisión del contenido de la vacancia presidencial 

permite ampliar una extensa gama de supuestos en la que podría incurrir el 
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presidente y su empleo de forma irresponsable como instrumento de venganza o 

chantaje político en beneficio de intereses partidarios. 

En cuanto al objetivo específico 1: Explicar de qué manera se mantuvo el control 

del poder presidencial en la historia de las vacancias presidenciales aplicadas en 

el Perú, se planteó el supuesto específico 1: La evolución de la vacancia 

presidencial nos demuestra que ha coexistido históricamente una serie de conflictos 

entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo empezando por sus intentos de 

acaparar el poder absoluto de representación del estado para la toma de 

decisiones. El caso del ex presidente Merino es uno de estas intenciones del 

legislativo de controlar al poder ejecutivo. 

Respecto al análisis de las entrevistas, compartimos las opiniones de Paiva (2021), 

Quiroz (2021), Gutiérrez (2021), Morales (2021), Carrión (2021) y Chávez (2021) 

los cuales indicaron que no ha sido muy recurrente el empleo de la figura de la 

vacancia presidencial en la historia republicana, por lo que el control de poder 

presidencial se mantuvo en constantes escenarios de pugnas políticas y conflictos 

de intereses privados. En tal sentido, no hubo una importante evolución sustancial 

respecto a la vacancia que haya regulado de manera sustancial el control del poder 

presidencial. 

Sobre el análisis documental, se siguió las ideas planteadas por Nogueira (2017) y 

Arango (2017) señalando que el control del poder presidencial se mantenía en 

constante interacción con el poder legislativo involucrándose en constantes 

conflictos y pugnas políticas vulnerando el principio de separación de poderes. 

Históricamente, el poder presidencial controlaba las funciones del Poder 

Legislativo, sumado a los largos periodos de dictadura de aquellas épocas. 

Por lo tanto, del debate anterior, se confirmó parcialmente el supuesto específico 

1, ya que a pesar de no haber sido muy recurrente el empleo de la vacancia 

presidencial en la historia republicana, el poder presidencial se mantenía en 

constante interacción con el Legislativo, inclusive, controlando las funciones 

parlamentarias en un contexto de tensiones y pugnas políticas, sumado a los largos 

periodos de dictadura en aquellas épocas. 
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De conformidad con el objetivo específico 2: Describir de qué manera el 

presidente de la república deshonra su legitimidad democrática, se planteó el 

supuesto específico 2: El presidente deshonra su legitimidad democrática cuando 

no cumple con sus funciones a las que fue encomendada, no respeta el marco 

constitucional, no demuestra fidelidad al cargo presidencial y realiza actos 

incompatibles con la dignidad de la institución presidencial. 

Por ende, del análisis de las entrevistas, compartimos las opiniones de Paiva 

(2021), Quiroz (2021), Morales (2021), Gutiérrez (2021) y Carrión (2021) los cuales 

concluyeron que el Presidente de la República deteriora su legitimidad esencial 

cuando no respeta el orden constitucional, el estado de derecho, cometa ilícitos, 

delitos, infracciones constitucionales, distorsiona la labor para que se le ha elegido. 

Además, cuando el presidente distrae la atención de garantizar el interés público 

para priorizar intereses privados y cuando sus actos, como parte de las políticas 

públicas, no procuren la satisfacción de las necesidades o la promoción del 

bienestar del ciudadano. 

Por otro lado, respecto del análisis documental, se destacaron las ideas de Dworkin 

(2013) y Bernal (2007) los cuales describieron que el Presidente de la República 

deshonra su legitimidad democrática cuando transgrede los derechos 

fundamentales de los ciudadanos, disminuya los mecanismos de control político, 

cuando realiza un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones y cuando cometa 

ilícitos o delitos.  

En resumidas cuentas, se confirmó el supuesto específico 2 en razón a que el 

presidente de la república deteriora su legitimidad esencial cuando no respeta el 

orden constitucional, el estado de derecho, disminuya los mecanismos de control 

político, realice un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, cometa ilícitos 

o delitos, cuando no procure la satisfacción de las necesidades de la población. 

Respecto al objetivo específico 3: Contrastar las distintas interpretaciones 

otorgadas para la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente 

establecida en la Constitución Política del Perú de 1993, se planteó el supuesto 

específico 3: Existen posturas contrarias sobre la noción de incapacidad moral en 

cuanto a su interpretación: incapacidad mental o conductas contrarias a los valores 
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éticos y morales. Consideramos que la incapacidad moral permanente debe ser 

interpretada acorde a la segunda fórmula legal, por lo que, una conducta 

reprochable en términos éticos y morales es una causal de incapacidad moral. 

En torno al análisis de las entrevistas, compartimos la opinión de Quiroz (2021) que 

planteó, en principio, establecer con exactitud la naturaleza de esta causal. Luego 

consideró que ambas interpretaciones mentales y éticas presentan fundamentos 

razonables. Por lo tanto, se debería incluir ambas causales pero delimitadas 

adecuadamente. En el plano ético, es atendible valorarlo más aún cuando se trata 

del Presidente de la República, lo que corresponde es establecer con exactitud lo 

que abarcaría restringiéndose quizás las conductas en el ejercicio de su labor. Por 

otro lado, si se trata de la perspectiva de la salud mental, esta podría ser 

incorporada en la constitución y establecer el lineamiento general del protocolo que 

debe aplicarse. 

En virtud del análisis documental, se siguió las ideas de la sentencia del TC recaída 

en el exp. 00002-2020-CC/TC donde destacaron las propuestas de Ramos y 

Ledesma (2020) los cuales señalaron que la incapacidad moral debe entenderse 

como aquellos comportamientos del Presidente de la República que adolecen de 

falta de corrección moral y que son reprochables a tal punto de que el mandatario 

ya no pueda seguir representando dicho cargo. Las ideas de León (2020) en su 

informe amicus curiae donde precisó que la incapacidad moral es importada del 

modelo francés, por lo que corresponde atribuirle una naturaleza eminentemente 

civil, por lo tanto se debe interpretar como incapacidad mental. Asimismo se incluyó 

como propuesta relevante la realizada por los especialistas del Ministerio de 

Justicia (2001) conforme al documento final de la Comisión de Estudios de las 

Bases de la Reforma Constitucional del Perú mediante el cual se propuso sustituir 

el término “permanente incapacidad moral” por el de “conducta incompatible con la 

dignidad del cargo”. 

En esa línea de ideas, se confirmó parcialmente el supuesto específico 3 en razón 

a que consideramos que ambas posturas presentaron fundamentos razonables: 

tanto la tesis que plantea una incapacidad mental y la que postula un contenido 

desde el aspecto ético moral. Por lo que, si bien es cierto, la incapacidad moral fue 

importada por el modelo francés vinculada a la “incapacité morale” respaldada por 
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la doctrina y jurisprudencia francesa, no podemos dejar de valorar también el 

aspecto ético de la persona y aún más tratándose del Presidente de la República , 

por lo que la vacancia presidencial no puede solamente ser evaluada desde un 

punto de vista de las ciencias médicas, sino que, evidentemente, esta figura 

presenta un componente político, y como tal, es válido la interpretación desde los 

parámetros de la moralidad. En consecuencias, es necesario incluir estas dos 

interpretaciones y delimitarlas conforme a sus particulares matices: Una que 

incorpore la causal de incapacidad física o mental y otra que incluya la expresión 

“conducta incompatible con la dignidad del cargo presidencial” y que su aprobación 

sea por ya no por 2/3 de los votos del Congreso sino de 4/5 de las votaciones, ello 

reflejaría el grado máximo de intolerancia o desconfianza que haga insoportable la 

continuidad del mandatario en el cargo presidencial. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se concluyó, con referencia al análisis, que la vacancia presidencial sí incide 

gravemente en la institución presidencial confirmándose en parte el supuesto 

general. Su contenido impreciso e incierto, aunado a su empleo de forma 

irresponsable e injustificada, como un vil instrumento de chantaje político en 

beneficio de intereses partidarios; desnaturaliza la finalidad de esta figura, 

poniendo en un latente riesgo la institucionalidad y dignidad del cargo 

presidencial. 

 

2. Asimismo, se demostró que a pesar de no haber sido muy recurrente el empleo 

de la vacancia presidencial en la historia republicana, el poder presidencial se 

mantenía en constante interacción con el Legislativo, inclusive, controlando las 

funciones parlamentarias en un contexto de tensiones y pugnas políticas, 

sumado a los largos periodos de dictadura en aquellas épocas. En suma, se 

confirmó en parte el supuesto específico 1 

 

3. Por otro lado, se logró establecer que el Presidente de la República deteriora 

su legitimidad esencial cuando no respeta el orden constitucional, el estado de 

derecho, cuando disminuye los mecanismos de control político, cuando realice 

un mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, cometa ilícitos o delitos y 

cuando no procure la satisfacción de las necesidades de la población, 

confirmándose el supuesto especifico 2. 

 

4. Finalmente, se concluye que existen diversas interpretaciones para la vacancia 

presidencial por incapacidad moral, de las cuales se destacan las siguientes: 

aquella que la concibe desde el punto de vista de las ciencias médicas 

(incapacidad mental), y la otra que desarrolla su contenido a partir de las 

conductas éticas y morales en relación a la dignidad del cargo presidencial 

(moralidad), confirmándose en parte el supuesto especifico 3. Consideramos 

que ambas interpretaciones exponen fundamentos razonables, por ende, la 

valoración de una no supondría el descarte de la otra. En tal sentido, es 

necesario, desde nuestro punto de vista, que ambas expresiones deban ser 

incluidas y delimitadas cada una con sus propias matices y particularidades.  
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. La figura de la vacancia presidencial es adecuada y necesaria para una realidad 

democrática tan deteriorada como la nuestra y con autoridades seriamente 

cuestionadas, empero, ello no supone el uso y abuso de esta figura 

constitucional alegando situaciones injustificadas sin un margen mínimo de 

objetividad.  

 

2. La vacancia presidencial, específicamente, por la causal de incapacidad moral, 

debe ser invocada en situaciones extremas y de gravedad política. A pesar de 

ello, últimamente, esta figura deviene en imprecisa y genera un escenario 

perfecto para el oportunismo político mientras persisten las tensiones entre el 

Ejecutivo y Legislativo. 

 

3. El Parlamento debería considerar reformar el art.113.2 de la Constitución 

Política del Perú en lo que refiere a “permanente incapacidad moral o física, 

declarada por el congreso” por “incapacidad física o mental, declarada por el 

congreso”, asimismo, incluir un inciso con la causal de “conducta incompatible 

con la dignidad del cargo, declarada por el congreso”. 

 

4. Finalmente, el Parlamento, de configurar estas dos causales en el texto 

constitucional, este órgano deberá desarrollar el contenido de dichas causales 

(sobre todo la nueva causal de conducta incompatible) en el Reglamento del 

Congreso, además de crear una comisión especial encargada de evaluar estos 

casos en específico de incapacidad moral y elevar el número de votos para su 

aprobación de 2/3 a 4/5, ya que el resultado es de gran repercusión y de notoria 

gravedad, no solo para el Presidente, sino para el propio Estado. 
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ANEXO 2:  

MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN APRIORÍSTICA 

 

 

 

 

TÍTULO: LA VACANCIA PRESIDENCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA INSTITUCIÓN PRESIDENCIAL DESDE EL 

MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera la vacancia 

presidencial incide en la institución 

presidencial desde el marco 

constitucional vigente? 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar de qué manera la vacancia 

presidencial incide en la institución 

presidencial desde el marco 

constitucional vigente. 

  

CATEGORÍA 01: 

  

VACANCIA 

PRESIDENCIAL 

  

SUBCATEGORÍA 01: 

Evolución histórica de 

la vacancia. 

SUBCATEGORÍA 02: 

Regulación 

constitucional de la 

vacancia. 

SUBCATEGORÍA 03: 

Incapacidad moral 

permanente. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 

¿De qué manera se mantuvo el 

control del poder presidencial en la 

historia de las vacancias 

presidenciales aplicadas en el 

Perú? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 

¿De qué manera el presidente de 

la república deshonra su 

legitimidad democrática? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 03: 

¿De qué manera se interpreta la 

vacancia presidencial por 

incapacidad moral permanente 

establecida en la Constitución 

Política del Perú de 1993? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: 

Explicar de qué manera se mantuvo 

el control del poder presidencial en la 

historia de las vacancias 

presidenciales aplicadas en el Perú. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: 

Describir de qué manera el 

presidente de la república deshonra 

su legitimidad democrática. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 03: 

Contrastar las distintas 

interpretaciones otorgadas para la 

vacancia presidencial por 

incapacidad moral permanente 

establecida en la Constitución 

Política del Perú de 1993. 

  

CATEGORÍA 02: 

  

  

INSTITUCIÓN 

PRESIDENCIAL 

  

  

SUBCATEGORÍA 01:  

Personalización del 

poder. 

SUBCATEGORÍA 02:  

Legitimidad 

democrática del 

presidente. 

SUBCATEGORÍA 03: 

Mandato presidencial. 
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ANEXO 3: 

FICHAS DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO Y GUÍAS DE ENTREVISTAS 

APLICADAS 

I. DATOS GENERALES  
1.1 Apellidos y Nombres: Urteaga Regal Carlos Alberto 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 
1.4 Autor del Instrumento: Salguero Reynaga Paul Kervin 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MÍNIMAMENTE 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  Está formulado con 
lenguaje comprensible.                      X     

2. OBJETIVIDAD  
Está adecuado a las 
leyes y principios 
científicos. 

                    X      

3. ACTUALIDAD 

Está adecuado a los 
objetivos y las 
necesidades reales de 
la investigación. 

                     X     

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización 
lógica.                      X     

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los 
aspectos metodológicos 
esenciales 

                     X     

6. 
INTENCIONALIDAD  

Está adecuado para 
valorar las categorías.                     X      

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en 
fundamentos técnicos 
y/o científicos. 

                    X      

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre 
los problemas, 
objetivos, supuestos 
jurídicos 

                     X     

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde 
a una metodología y 
diseño aplicados para 
lograr verificar los 
supuestos. 

                     X     

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la 
relación entre los 
componentes de la 
investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 

                    X      

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación SI 

El Instrumento no cumple con los Requisitos para su aplicación  

PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

 
90% 

 

 

Lima, 15 de noviembre de 2021. 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI N°: 09803484 - TELF.: 997059885 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  

                   1.1 Apellidos y Nombres: Felipa Elvira Muñoz Ccuro 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 
1.4 Autor del Instrumento: Salguero Reynaga Paul Kervin 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MÍNIMAMENTE 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  Está formulado con 
lenguaje comprensible.                      X     

2. OBJETIVIDAD  
Está adecuado a las 
leyes y principios 
científicos. 

                    X      

3. ACTUALIDAD 

Está adecuado a los 
objetivos y las 
necesidades reales de 
la investigación. 

                     X     

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización 
lógica.                      X     

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los 
aspectos metodológicos 
esenciales 

                     X     

6. 
INTENCIONALIDAD  

Está adecuado para 
valorar las categorías.                     X      

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en 
fundamentos técnicos 
y/o científicos. 

                    X      

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre 
los problemas, 
objetivos, supuestos 
jurídicos 

                     X     

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde 
a una metodología y 
diseño aplicados para 
lograr verificar los 
supuestos. 

                     X     

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la 
relación entre los 
componentes de la 
investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 

                    X      

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación SI 

El Instrumento no cumple con los Requisitos para su aplicación  

           PROMEDIO DE VALORACIÓN: 90% 

 
 

 

Lima, 15 de noviembre de 2021. 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI N°: 09353880 - TELF.: 968724003 
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VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 
I. DATOS GENERALES  

1.1 Apellidos y Nombres: Luca Aceto 
1.2 Cargo e institución donde labora: Docente de la Universidad César Vallejo 
1.3 Nombre del instrumento motivo de evaluación: Guía de Entrevista 
1.4 Autor del Instrumento: Salguero Reynaga Paul Kervin 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

CRITERIOS INDICADORES 
INACEPTABLE MÍNIMAMENTE 

ACEPTABLE ACEPTABLE 

40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD  Está formulado con 
lenguaje comprensible.                      X     

2. OBJETIVIDAD  
Está adecuado a las 
leyes y principios 
científicos. 

                    X      

3. ACTUALIDAD 

Está adecuado a los 
objetivos y las 
necesidades reales de 
la investigación. 

                     X     

4. ORGANIZACIÓN  Existe una organización 
lógica.                      X     

5. SUFICIENCIA  
Toma en cuenta los 
aspectos metodológicos 
esenciales 

                     X     

6. 
INTENCIONALIDAD  

Está adecuado para 
valorar las categorías.                     X      

7. CONSISTENCIA  
Se respalda en 
fundamentos técnicos 
y/o científicos. 

                    X      

8. COHERENCIA 

Existe coherencia entre 
los problemas, 
objetivos, supuestos 
jurídicos 

                     X     

9. METODOLOGÍA  

La estrategia responde 
a una metodología y 
diseño aplicados para 
lograr verificar los 
supuestos. 

                     X     

10. PERTINENCIA  

El instrumento muestra la 
relación entre los 
componentes de la 
investigación y su 
adecuación al Método 
Científico. 

                    X      

 
OPINIÓN DE APLICABILIDAD  

El Instrumento cumple con los Requisitos para su aplicación SI 

El Instrumento no cumple con los Requisitos para su aplicación  

 90% 

 
PROMEDIO DE VALORACIÓN:  

 

Lima, 15 de noviembre de 2021. 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 
DNI N°: 48974953 - TELF.: 910190409 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GUÍA DE ENTREVISTA 

Título: La vacancia presidencial y su incidencia en la institución presidencial desde 

el marco constitucional vigente 

 

Entrevistado:…………………………………………………………………..…… 

Cargo/profesión/grado académico:……………………………………..….…….. 

Institución:………………………………………………………………………… 

OBJETIVO GENERAL 

  

 

Preguntas: 

1. En su opinión, ¿Considera que la vacancia presidencial por incapacidad moral 

deteriora la dignidad del cargo presidencial? Fundamente su respuesta 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

2. Desde su perspectiva, ¿considera usted que la Constitución Política del Perú de 

1993 vigente regula de manera adecuada la figura de la vacancia presidencial? 

Fundamente su respuesta. 

ANALIZAR DE QUÉ MANERA LA VACANCIA PRESIDENCIAL INCIDE EN LA 

INSTITUCIÓN PRESIDENCIAL DESDE EL MARCO CONSTITUCIONAL VIGENTE. 
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

 

 

Preguntas: 

3. ¿Considera usted que la evolución histórica constitucional de la vacancia 

presidencial contribuyó a regular el poder político del ejecutivo?  Fundamente su 

respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

EXPLICAR DE QUÉ MANERA SE MANTUVO EL CONTROL DEL PODER PRESIDENCIAL 

EN LA HISTORIA DE LAS VACANCIAS PRESIDENCIALES APLICADAS EN EL PERÚ. 
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4. En su opinión, desde una lectura histórica, ¿Considera usted que en algunos 

casos el poder legislativo ha invocado la figura de la vacancia presidencial por 

incapacidad moral de forma arbitraria? Fundamente su respuesta 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

 

 

5. ¿De qué manera cree usted que el Presidente de la República deteriora su 

legitimidad esencial para gobernar al país? Fundamente su respuesta. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

DESCRIBIR DE QUÉ MANERA EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DESHONRA SU 

LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA. 
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6. ¿Considera usted que la vacancia presidencial por incapacidad moral 

últimamente está siendo utilizada como un verdadero instrumento de control político 

de la institución presidencial? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 3 

 

 

7. ¿Considera usted que la ambigüedad de la expresión “incapacidad moral 

permanente” debería delimitarse mejor para salvaguardar la institución 

presidencial? Fundamente su respuesta. 

 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

CONTRASTAR LAS DISTINTAS INTERPRETACIONES OTORGADAS PARA LA VACANCIA 

PRESIDENCIAL POR INCAPACIDAD MORAL PERMANENTE ESTABLECIDA EN LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ DE 1993. 

garantizar la seguridad jurídica, en el distrito de Comas 2020. 
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8. ¿Cuál cree usted que debe ser la interpretación más acertada para la expresión 

“incapacidad moral permanente”? Fundamente su respuesta. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________ 

 

Firma Nombre y cargo 
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ANEXO 4:  

GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA FUENTE 
A ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

 

García, M. (2013). 

La vacancia por 

incapacidad moral 

del presidente de 

la 

república. Pontifici

a Universidad 

Católica Del Perú ; 

Repositorio de 

Tesis - PUCP. 

http://search.ebsco

host.com/login.aspx

?direct=true&db=ed

sbas&AN=edsbas.67

51F3DB&lang=es&si

te=eds-live 

 

La adecuación de la 

incapacidad moral en las 

exigencias de un estado 

constitucional de derecho 

debe tener justificación y 

criterios de razonabilidad 

en atención necesaria a la 

estabilidad y 

gobernabilidad 

enfocándonos en la 

aplicación de aquellas 

conductas graves que no 

siendo delitos ni 

infracciones de juicio 

político, estas puedan 

deteriorar la dignidad del 

quien asumió el cargo más 

alto del estado, el de la 

majestad presidencial. 

 

La incapacidad moral 

debe tener criterios de 

razonabilidad y debe 

ser justificada en 

razón de la estabilidad 

y gobernabilidad del 

país. Las conductas 

que se configuran en 

esta causal son de 

gravedad pero no 

constituyen 

necesariamente 

delitos e infracciones, 

en todo caso, lo que 

ocasiona es el 

deterioro de la 

dignidad del cargo 

presidencial. 

 

La vacancia 

presidencial incide 

gravemente en la 

institución 

presidencial cuando 

se invoca sin 

justificación alguna, 

de forma arbitraria y 

sin prever el peligro 

de la inestabilidad 

política que se 

generaría en el país 

como consecuencia 

directa de la 

destitución del 

presidente. 

 

Título: La vacancia presidencial y su incidencia en la institución presidencial desde el 

marco constitucional vigente 

Objetivo General: Analizar de qué manera la vacancia presidencial incide en la 

institución presidencial desde el marco constitucional vigente 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6751F3DB&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6751F3DB&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6751F3DB&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6751F3DB&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6751F3DB&lang=es&site=eds-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6751F3DB&lang=es&site=eds-live
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AUTOR (A): Paul Kervin Salguero Reynaga 

FECHA: 20 de noviembre del 2021 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 
FUENTE A ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

 

Arrunategui, J. 

(2020) Vacío 

legal en la 

vacancia 

presidencial en 

el Perú. 

Universidad 

Cesar Vallejo; 

Repositorio 

Institucional-

UCV. 

https://hdl.handle.n
et/20.500.12692/45
580 

 

La vacancia presidencial 

afecta a la 

independencia de 

poderes tanto así que 

promocionan el 

desborde social debido a 

que se determina que el 

pedido de vacancia 

presidencial es irregular 

en el Perú. Además, la 

corrupción e intereses 

partidarios coadyuvan a 

esta problemática en 

donde los motivos 

principales de la 

vacancia presidencial 

tienen enfoques 

subjetivos y 

discrecionales 

 

La vacancia 

presidencial en el 

Perú es irregular, 

afecta a la 

independencia de 

poderes, 

promocionan el 

desborde social. 

Asimismo, la 

corrupción y los 

intereses 

partidarios se 

coluden para 

distorsionar el 

enfoque tan 

subjetivo y 

discrecional de 

esta figura a favor 

de sus 

conveniencias. 

 

La vacancia 

presidencial incide 

afectando 

principalmente la 

independencia de 

poderes 

provocando el 

desborde social y 

político. La 

vacancia es 

irregular en el Perú. 

Factores como la 

corrupción e 

intereses 

partidarios 

emplean la 

vacancia 

presidencial para 

su propio beneficio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://hdl.handle.net/20.500.12692/45580
https://hdl.handle.net/20.500.12692/45580
https://hdl.handle.net/20.500.12692/45580
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AUTOR (A): Paul Kervin Salguero Reynaga 

FECHA: 20 de noviembre del 2021 

FUENTE 
DOCUMENTAL 

CONTENIDO DE LA 
FUENTE A ANALIZAR 

ANÁLISIS DEL 
CONTENIDO 

CONCLUSIÓN 

 

Bernales, E. 

(2016). El 

Régimen 

Presidencial en 

la Constitución 

de 1993. 

(Spanish). IUS 

ET 

VERITAS, 53, 

344–357. 

http://revistas.pucp
.edu.pe/index.php/i
usetveritas/article/
view/16553/16899 

 

La constitución del 

1993 brinda al 

presidente del Perú 

una serie de privilegios 

y potestades además 

de investidura muy 

amplia de 

denominaciones que 

realza su posición 

frente a otras 

instituciones, lo que 

también puede traer a 

colisión autoritarismos, 

despotismo, 

totalitarismos entre 

otras formas de 

gobiernos contrarios a 

la democracia 

 
El presidente 

ostenta una 

amplia gama de 

privilegios y 

potestades que 

lo diferencia de 

otras 

instituciones, sin 

embargo, estos 

poderes y 

garantizas 

puede traer a 

colisión 

autoritarios y 

abuso del 

derecho en 

contra del orden 

democrático. 

 
La vacancia 

presidencial incide 

en la institución 

presidencial 

justamente para 

controlar y recortar 

el ejercicio del 

poder presidencial 

cuando el 

mandatario se 

exceda en sus 

facultades 

vulnerando la 

democracia, 

generando 

despotismo y 

regímenes 

autoritarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16553/16899
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16553/16899
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16553/16899
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/16553/16899
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https://scielo.conic
yt.cl/pdf/estconst/v
15n2/0718-5200-
estconst-15-02-
00015.pdf 

 

A mediados del 

siglo XX no se 

aplicaba 

correctamente el 

principio de 

separación de 

poderes y lo que se 

apreciaba era una 

suerte de 

interacción política 

entre los poderes 

del legislativo y el 

ejecutivo que traía 

a colisiones 

constantes 

conflictos entre 

estas instituciones. 

 

En el siglo XX el 

principio de 

separación de 

poderes no se 

aplicó 

adecuadamente 

por lo que era 

constante la 

interacción entre 

el poder 

legislativo y el 

poder ejecutivo. 

Además, eran 

frecuentes los 

conflictos y 

colisiones entre 

estas dos 

instituciones. 

 
El control del poder 

presidencial se 

mantenía en 

constante 

interacción con el 

Legislativo 

involucrándose en 

constantes 

conflictos y pugnas 

políticas 

vulnerándose el 

principio de 

separación de 

poderes. 

 

 

 

 

Objetivo Específico 1: Explicar de qué manera se mantuvo el control del poder 

presidencial en la historia de las vacancias presidenciales aplicadas en el Perú. 

 

 

https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v15n2/0718-5200-estconst-15-02-00015.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v15n2/0718-5200-estconst-15-02-00015.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v15n2/0718-5200-estconst-15-02-00015.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v15n2/0718-5200-estconst-15-02-00015.pdf
https://scielo.conicyt.cl/pdf/estconst/v15n2/0718-5200-estconst-15-02-00015.pdf
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Arango, A. (2017). 

Mutaciones del 

presidencialismo: la 

transformación del 

poder presidencial 

en Colombia (1974- 

2010) [tesis doctoral 
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http://eds.b.ebscohost.
com/eds/detail/detail?v
id=77&sid=ae158044-
0afc-4ee7-9192-
e9f8e377822c%40pdc-
v-
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ZHMtbGl2ZQ%3d%3d
#AN=edsvlx.84466488
5&db=edsvlx 

 
“Se presentaba 

la supremacía 

del poder 

presidencial 

sobre los demás 

órganos porque 

se concentraba 

las funciones 

ejecutivas y las 

legislativas en 

cabeza suya de 

manera que el 

parlamento 

quedaba 

subordinado a 

él” (p. 96). 

 

Históricamente, 

la supremacía 

del poder 

presidencial 

acaparaba y 

concentraba las 

funciones del 

poder legislativo 

por lo que la 

dirección del 

parlamento 

quedaba casi 

siempre 

subordinada a 

él. 

 

Históricamente, 

el poder 

presidencial 

controlaba las 

funciones del 

poder legislativo, 

sumado a los 

largos periodos 

de dictadura en 

aquellas épocas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=77&sid=ae158044-0afc-4ee7-9192-e9f8e377822c%40pdc-v-sessmgr03&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZQ%3d%3d#AN=edsvlx.844664885&db=edsvlx
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https://www.jstor
.org/stable/4270
3839 

 

“[El] gobierno es 

ilegitimo si viola los 

derechos humanos 

básicos de sus 

ciudadanos, y 

transgrede sus 

obligaciones 

cuando usa la 

soberanía como 

escudo para negar 

ayuda dirigida a 

proteger el pueblo 

en otra nación de 

crímenes de 

guerra, genocidio 

[entre otros]” 

(p.16). 

 

Un gobierno se 

considera ilegitimo 

cuando vulnera los 

derecho humanos 

de los ciudadanos, 

transgrede sus 

obligaciones como 

mandatario y usa 

la soberanía como 

protección para 

negar ayuda al 

pueblo víctimas de 

crímenes de 

guerra, genocidio 

entre otros delitos. 

 

El Presidente de la 

República deshonra 

su legitimidad 

democrática cuando 

transgrede los 

derechos 

fundamentales de 

los ciudadanos, 

cuando realiza un 

mal desempeño en 

el ejercicio de sus 

funciones y cuando 

cometa ilícitos y 

delitos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 2: Describir de qué manera el presidente de la republica deshonra 

su legitimidad democrática. 

 

 

https://www.jstor.org/stable/42703839
https://www.jstor.org/stable/42703839
https://www.jstor.org/stable/42703839
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Público. Revista 
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Público de 

Venezuela. 

http://allanbrewerc
arias.com/wp-
content/uploads/20
20/11/Revista-de-
Derecho-Publico-
No-161-162-2020-
cov.-txt-4-1-2.pdf 

 
“La ausencia 

de legitimidad 

constitucional 

interna del 

gobierno 

usurpador se 

conjuga con su 

ilegitimidad 

internacional” 

(p. 196). 

 

Un gobierno carece 

de legitimidad interna 

cuando la comunidad 

internacional no 

reconoce su 

autoridad para asumir 

el cargo presidencial 

lo que produce una 

ilegitimidad 

internacional. 

 

El Presidente de la 

República carece 

de legitimidad 

cuando su elección 

no es reconocida 

ante la comunidad 

internacional, en 

este caso, la OEA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/11/Revista-de-Derecho-Publico-No-161-162-2020-cov.-txt-4-1-2.pdf
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/11/Revista-de-Derecho-Publico-No-161-162-2020-cov.-txt-4-1-2.pdf
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/11/Revista-de-Derecho-Publico-No-161-162-2020-cov.-txt-4-1-2.pdf
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/11/Revista-de-Derecho-Publico-No-161-162-2020-cov.-txt-4-1-2.pdf
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/11/Revista-de-Derecho-Publico-No-161-162-2020-cov.-txt-4-1-2.pdf
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/11/Revista-de-Derecho-Publico-No-161-162-2020-cov.-txt-4-1-2.pdf
http://allanbrewercarias.com/wp-content/uploads/2020/11/Revista-de-Derecho-Publico-No-161-162-2020-cov.-txt-4-1-2.pdf
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“[Se deslegitima al 

presidente cuando 

produzca] la 

disminución del nivel 

de control judicial 

ordinario al 

presidente, la 

debilidad de los 

mecanismos de 

control político (i.e. 

preguntas, 

interpelaciones o 

requerimientos), la 

ineficacia de los 

mecanismos de 

control político (i.e. 

moción de censura, 

citaciones o 

procedimientos de 

impeachment)” (p. 

34). 

 

Un presidente 

deshonra su 

legitimidad 

cuando 

disminuya el nivel 

de control judicial 

ordinario, debilite 

los mecanismos 

de control político 

como las 

interpelaciones, 

requerimientos, la 

moción de 

censura, el 

impeachment, 

entre otros. 

 

El Presidente de 

la República 

deshonra su 

legitimidad para 

gobernar cuando 

pretenda 

disminuir los 

mecanismos de 

control político 

como las 

interpelaciones, 

requerimientos, 

moción de 

censura, entre 

otros 

instrumentos que 

permitan regular y 

poner límite a su 

realzado poder 

político  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000200002&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000200002&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000200002&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000200002&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000200002&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000200002&lng=en&tlng=en
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-91932007000200002&lng=en&tlng=en
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CC.pdf 

 

Ramos Nuñez y 

Ledesma Narvaez 

señalan que debe 

entenderse por 

permanente 

incapacidad moral a 

aquellos 

comportamientos 

personales que 

adolecen de falta de 

corrección moral, 

por cuanto son 

reprobables como 

para seguir 

representando el 

cargo de la más alta 

magistratura de la 

nación. 

 

La incapacidad 

moral se debe 

entender como 

aquellos 

comportamiento

s del presidente 

de la republica 

que adolecen de 

falta de 

corrección moral 

y que son 

reprobables a tal 

punto de que el 

mandatario ya 

no puede seguir 

representando 

dicho cargo. 

 

Una de las 

interpretaciones 

para la vacancia por 

incapacidad moral 

es desde un punto 

de vista ética 

entenderla como 

aquellos 

comportamientos 

personales que 

adolecen de 

corrección moral y 

son reprobables a tal 

grado que el 

presidente ya no 

puede continuar 

representando dicho 

cargo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo Específico 3: Contrastar las distintas interpretaciones otorgadas para la 

vacancia presidencial por incapacidad moral permanente establecida en la Constitución 

Política del Perú de 1993. 

 

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00002-2020-CC.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00002-2020-CC.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00002-2020-CC.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2020/00002-2020-CC.pdf
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_vacancia_presid
encial_2020_ 

 

“[incapacité 

morale], la figura 

de la incapacidad 

moral es traída 

del modelo 

francés, lo que 

conllevó a que se 

le atribuya a la 

mencionada 

figura una 

naturaleza 

eminentemente 

civil” (p.14). 

 

La incapacidad 

moral es 

importada del 

modelo 

francés, por lo 

que 

corresponde 

atribuirle una 

naturaleza 

eminentement

e civil, por lo 

tanto se debe 

interpretar 

como 

incapacidad 

mental. 

 

Otra interpretación 

de la incapacidad 

moral es la que tiene 

como base histórica 

a la influencia 

francesa de la 

constitución, por lo 

tanto, corresponde 

atribuirle el concepto 

de “incapacité 

morale” en 

oposición a 

incapacidad física, 

lo que significa 

incapacidad 

intelectual, psíquica 

o mental. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
https://www.academia.edu/44527205/Leysser_Le%C3%B3n_Amicus_curiae_sobre_la_incapacidad_moral_permanente_como_causal_de_vacancia_presidencial_2020_
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Bajo la conducción 

del Dr. Domingo 

García Belaunde, 

se creó la 

Comisión de 

Estudio de las 

Bases de la 

Reforma 

Constitucional del 

Perú de los 

especialistas del 

Ministerio de 

Justicia (2001) la 

cual, entre otras 

propuestas, se 

planteó sustituir el 

término 

“permanente 

incapacidad moral” 

por el de “conducta 

incompatible con la 

dignidad del 

cargo”. 

 

En la Comisión de 

Estudios de las 

Bases de la 

Reforma 

Constitucional del 

Perú los 

especialistas del 

Ministerio de 

Justicia 

plantearon 

sustituir el 

término 

“permanente 

incapacidad 

moral” por el de 

conducta 

incompatible con 

la dignidad del 

cargo. 

 

Otra 

interpretación 

desde la misma 

óptica ética 

pretende aclarar 

el significado de 

la incapacidad 

moral 

interpretándola 

como “conducta 

incompatible con 

la dignidad del 

cargo” 

 

 

 

 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3357/3206/
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3357/3206/
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3357/3206/
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3357/3206/
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3357/3206/
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/pensamientoconstitucional/article/download/3357/3206/
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ANEXO 5: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: La vacancia presidencial y su incidencia en la institución presidencial desde el marco constitucional vigente 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS SUPUESTOS CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

PROBLEMA GENERAL: 

¿De qué manera la vacancia 
presidencial incide en la institución 
presidencial desde el marco 
constitucional vigente? 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar de qué manera la vacancia 
presidencial incide en la institución 
presidencial desde el marco 
constitucional vigente. 

SUPUESTO GENERAL: 

La vacancia presidencial incide de forma negativa en la institución 
presidencial debido a que se desprestigia esta figura al destituir al 
presidente por su incompetencia para asumir dicho cargo 
presidencial. Si la conducta del mandatario no guarda 
correspondencia con sus deberes establecidos en la constitución, el 
congreso puede invocar la vacancia por incapacidad moral como 
medida de control político. 

  

CATEGORÍA 01: 

  

VACANCIA 

PRESIDENCIAL 

  

SUBCATEGORÍA 01: 

Evolución histórica de 

la vacancia. 

SUBCATEGORÍA 02: 

Regulación 

constitucional de la 

vacancia. 

SUBCATEGORÍA 03: 

Incapacidad moral 

permanente. 

PROBLEMA ESPECÍFICO 01: 

¿De qué manera se mantuvo el 
control del poder presidencial en la 
historia de las vacancias 
presidenciales aplicadas en el 
Perú? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 02: 

¿De qué manera el presidente de 
la república deshonra su 
legitimidad democrática? 

PROBLEMA ESPECÍFICO 03: 

¿De qué manera se interpreta la 
vacancia presidencial por 
incapacidad moral permanente 
establecida en la Constitución 
Política del Perú de 1993? 

OBJETIVO ESPECÍFICO 01: 

Explicar de qué manera se mantuvo 
el control del poder presidencial en la 
historia de las vacancias 
presidenciales aplicadas en el Perú. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 02: 

Describir de qué manera el 
presidente de la república deshonra 
su legitimidad democrática. 

OBJETIVO ESPECÍFICO 03: 

Contrastar las distintas 
interpretaciones otorgadas para la 
vacancia presidencial por 
incapacidad moral permanente 
establecida en la Constitución 
Política del Perú de 1993. 

SUPUESTO ESPECÍFICO 01: 

La evolución de la vacancia presidencial nos demuestra que ha 
coexistido históricamente una serie de conflictos entre el poder 
ejecutivo y el poder legislativo empezando por sus intentos de 
acaparar el poder absoluto de representación del Estado para la 
toma de decisiones. El caso del ex presidente Merino es uno de 
estas intenciones del legislativo de controlar al poder ejecutivo. 

SUPUESTO ESPECÍFICO 02: 

El presidente deshonra su legitimidad democrática cuando no 
cumple con sus funciones a las que fue encomendada, no respeta el 
marco constitucional, no demuestra fidelidad al cargo presidencial y 
realiza actos incompatibles con la dignidad de la institución 
presidencial. 

SUPUESTO ESPECÍFICO 03: 

Existen posturas contrarias sobre la noción de incapacidad moral en 
cuanto a su interpretación: incapacidad mental o conductas 
contrarias a los valores éticos y morales. Consideramos que la 
incapacidad moral permanente debe ser interpretada acorde a la 
segunda fórmula legal, por lo que, una conducta reprochable en 
términos éticos y morales es una causal de incapacidad moral. 

  

CATEGORÍA 02: 

  

  

INSTITUCIÓN 

PRESIDENCIAL 

  

  

SUBCATEGORÍA 01:  

Personalización del 

poder. 

SUBCATEGORÍA 02:  

Legitimidad 

democrática del 

presidente. 

SUBCATEGORÍA 03: 

Mandato presidencial. 

  
METODOLOGÍA: ENFOQUE CUALITATIVO 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: TIPO BÁSICA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: TEORIA FUNDAMENTADA – DISEÑO SISTEMÁTICO 
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