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Resumen

El estudio plantea como objetivo la evaluación exhaustiva y cŕıtica del marco legal existente en Perú en relación
con el derecho de morir dignamente, se adoptó un enfoque de investigación juŕıdica y documental, perteneciente
al análisis cualitativo, donde se exploraron art́ıculos cient́ıficos previos. Obteniendo como resultados que la muerte
digna en Perú, como en otros páıses, involucra debates legales, éticos y médicos; es por ello que se destaca la
importancia de respetar los derechos humanos y la autonomı́a del paciente, incluyendo el derecho a decisiones
informadas sobre el tratamiento médico y el final de la vida. La diversidad de enfoques en diferentes páıses re-
fleja diferencias culturales y éticas, desde la legalización de la eutanasia en algunos lugares hasta la prohibición
en otros. Es importante notar que la legislación sobre la muerte digna puede cambiar con el tiempo, reflejando
cambios en la percepción pública y la comprensión de los derechos del paciente. En última instancia, el análisis
legal del derecho a morir dignamente en Perú debe considerar aspectos nacionales e internacionales, aprovechando
lecciones aprendidas de otros páıses para encontrar un equilibrio entre los derechos humanos, la autonomı́a del
paciente y las consideraciones éticas en el contexto peruano. La muerte digna es un tema complejo que merece un
enfoque completo y comprensivo desde una perspectiva global.

Palabras claves: Derecho a morir, derecho, jurisprudencia.

Abstract

The objective of the study is to evaluate exhaustively and critically the existing legal framework in Peru in relation
to the right to die with dignity, adopting a legal and documentary research approach, pertaining to qualitative
analysis, where previous scientific articles were explored. The results obtained showed that dignified death in Peru,
as in other countries, involves legal, ethical and medical debates; therefore, the importance of respecting human
rights and patient autonomy, including the right to informed decisions on medical treatment and the end of life,
is emphasized. The diversity of approaches in different countries reflects cultural and ethical differences, ranging
from legalization of euthanasia in some places to prohibition in others. It is important to note that legislation on
dignified death may change over time, reflecting changes in public perception and understanding of patient rights.
Ultimately, the legal analysis of the right to die with dignity in Peru should consider national and international
aspects, drawing on lessons learned from other countries to find a balance between human rights, patient autonomy
and ethical considerations in the Peruvian context. Death with dignity is a complex issue that deserves a complete
and comprehensive approach from a global perspective.
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1. Introducción
En el siglo XXI, el concepto de autonomı́a y dignidad al final de la vida se ha convertido en un tema central
en la ética médica y el derecho, la capacidad de las personas para tomar decisiones informadas sobre su propia
muerte cuando enfrentan condiciones médicas incurables o sufrimiento intolerable ha desencadenado un debate
global sobre el derecho de morir dignamente. Este debate se enmarca en los principios de derechos humanos,
que incluyen el respeto por la libertad individual y la integridad personal (Picón-Jaimes et al., 2022). Desde una
perspectiva juŕıdica y de derechos humanos, el tema de la eutanasia y el suicidio asistido ha sido objeto de un debate
prolongado y complejo. Estos asuntos se entrelazan con el concepto fundamental del derecho humano a la vida, que
ha sido ampliamente reconocido y protegido a nivel internacional durante décadas. Sin embargo, la interpretación
de la eutanasia y su relación con este derecho plantea desaf́ıos desde una perspectiva legal (Annadurai et al., 2014).
La eutanasia, definida como ”buena muerte”, es un término que suscita controversias en el ámbito social, moral y
ético, en gran parte debido a la ambigüedad inherente en la idea de una ”muerte buena”. En el contexto juŕıdico,
este debate se intensifica, ya que la muerte es conceptualizada como una pérdida. Esto dificulta la percepción de
la eutanasia como un acto positivo, y su aplicación plantea preguntas legales y éticas fundamentales sobre cómo
equilibrar el respeto por el derecho a la vida con el deseo de aliviar el sufrimiento humano (Simmons, 2018). En
el contexto peruano, el derecho de morir dignamente ha emergido como un tema de discusión crucial, aunque
la legislación actual no reconoce de manera expĺıcita este derecho, la sociedad peruana se enfrenta a preguntas
fundamentales sobre la autonomı́a del paciente, la toma de decisiones médicas al final de la vida y la necesidad
de garantizar que los individuos puedan evitar el sufrimiento innecesario. La aparición del debate sobre la muerte
digna en Perú, encabezado por la ciudadana Ana Estrada Ugarte, es un acontecimiento de gran trascendencia en el
ámbito legal, ético y social. Su caso, en el que solicita al Estado peruano el reconocimiento de su derecho a morir
en condiciones dignas, pone de manifiesto la necesidad de abordar de manera integral y compasiva cuestiones
relacionadas con el final de la vida; Ana Estrada Ugarte es una representante destacada de quienes enfrentan
enfermedades incurables y degenerativas, como la polimiositis, que tienen un impacto devastador en su calidad de
vida y los mantienen en un estado de alta dependencia y sufrimiento. Su petición de reconocimiento del derecho
a una muerte digna refleja la lucha por la autonomı́a del paciente en situaciones extremadamente dif́ıciles (Miró
Quesada, 2020).

La problemática que rodea a esta realidad abarca dimensiones éticas, médicas, legales y sociales, en primer lugar,
se plantea la necesidad de evaluar si la legislación actual en Perú está en ĺınea con los principios de derechos
humanos, que defienden el respeto por la autonomı́a individual y el derecho a vivir y morir con dignidad (Cortés
& Santamaŕıa, 2022). Esto implica una revisión cŕıtica del marco legal actual para determinar si proporciona el
espacio necesario para que las personas tomen decisiones fundamentales sobre el final de sus vidas. El sufrimiento
insoportable y la falta de calidad de vida debido a enfermedades terminales o condiciones médicas graves son
una realidad dolorosa para muchos pacientes y sus familias. Esta situación plantea interrogantes sobre el valor
de prolongar la vida a cualquier costo y sobre la posibilidad de permitir un final de vida más digno y compasivo.
Los profesionales de la salud desempeñan un papel esencial en la toma de decisiones al final de la vida (Correa,
2021). La capacitación ética de los médicos y la promoción de una comunicación abierta y compasiva con los
pacientes son aspectos cruciales que deben abordarse en este análisis. Además, se debe discutir la distinción entre
la medicina curativa y la medicina paliativa, ya que el enfoque en la calidad de vida y el alivio del sufrimiento es
fundamental en situaciones de enfermedades terminales (Caro, 2022). La percepción y la opinión pública sobre
el derecho de morir dignamente también tienen un impacto significativo en la formulación de poĺıticas y en la
toma de decisiones legislativas. Comprender cómo la sociedad peruana aborda este tema y cómo evolucionan las
actitudes con el tiempo es esencial para informar las perspectivas futuras. En tanto, la legislación sobre el derecho
de morir dignamente vaŕıa considerablemente en todo el mundo. Algunos páıses han legalizado la eutanasia o el
suicidio asistido, mientras que otros mantienen prohibiciones estrictas, estudiar las experiencias internacionales y
las lecciones aprendidas de otras naciones permitirá a Perú considerar diferentes enfoques y modelos al abordar
esta cuestión compleja. Bajo esta realidad, es necesario considerar que el estudio como tal es relevante o se justifica,
en múltiples niveles, en primer lugar, aborda una cuestión de profunda relevancia ética y social: la capacidad de las
personas para tomar decisiones sobre el final de sus vidas en situaciones de enfermedades terminales o sufrimiento
insoportable. La sociedad peruana se encuentra en un momento de reflexión sobre este tema, lo que subraya la
importancia de comprender cómo se relaciona el marco legal con los valores y las necesidades de la población.
Además, a conveniencia de este estudio radica en su capacidad para proporcionar orientación y respuestas a
cuestiones urgentes que enfrenta la sociedad peruana. El debate sobre el derecho de morir dignamente ha ganado
impulso, y es esencial que el marco legal se ajuste a las necesidades y expectativas cambiantes de la sociedad. Este
estudio ofrece la oportunidad de examinar si las leyes actuales son convenientes para los individuos que desean
tomar decisiones sobre el final de sus vidas y para los profesionales de la salud que los atienden.

Desde un enfoque de los resultados que se buscan, el estudio puede tener un impacto significativo en la formulación
de poĺıticas de salud y en la toma de decisiones médicas al final de la vida. Si se identifican deficiencias en el marco
legal actual, este análisis puede proporcionar una base sólida para recomendar cambios que reflejen los principios
de derechos humanos y respeten la autonomı́a del paciente. Además, puede contribuir a la capacitación de
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profesionales de la salud en la atención de pacientes con enfermedades terminales y en la promoción de una
atención compasiva y ética. Aśı pues este estudio enriquece el campo del derecho y la ética médica. Ofrece la
oportunidad de explorar cómo se aplican los principios de derechos humanos en el contexto de decisiones médicas
al final de la vida y cómo evoluciona la legislación en respuesta a las cambiantes actitudes sociales y las demandas
de los pacientes. Las implicancias teóricas también se relacionan con la ética médica y la bioética, contribuyendo al
debate académico y ético sobre la autonomı́a del paciente y el derecho de morir dignamente. Frente a esta realidad,
la importancia de este estudio radica en su capacidad para abordar una cuestión de relevancia ética y social,
proporcionar orientación práctica para la toma de decisiones y poĺıticas de salud, y contribuir al conocimiento
teórico en el campo del derecho y la ética médica. Además, se alinea con los principios de derechos humanos y
busca garantizar que los individuos tengan opciones y dignidad al final de sus vidas. Este análisis tiene como
propósito principal comprender cómo se aborda este tema en el contexto peruano, identificar posibles lagunas
o insuficiencias en la legislación actual y explorar las perspectivas futuras en la regulación de la autonomı́a
del paciente en decisiones médicas al final de la vida. El estudio busca contribuir al debate público y aportar
información relevante para la formulación de poĺıticas y cambios legislativos que reflejen los principios de derechos
humanos y respeten la dignidad y la autonomı́a de los individuos en situaciones de enfermedades terminales o
sufrimiento insoportable. En ese sentido se planteó como objetivo la evaluación exhaustiva y cŕıtica del marco
legal existente en Perú en relación con el derecho de morir dignamente; aśı también, se formularon los objetivos
espećıficos de analizar los derechos humanos y la autonomı́a del paciente; conocer la diversidad de enfoques
internacionales sobre el derecho a morir dignamente, explorar el aprendizaje de experiencias internacionales,
conocer y describir los desaf́ıos y/o controversias sobre el tema en cuestión y finalmente cual ha sido su evolución
Legal.

2. Metodoloǵıa
Tipo de investigación

Este estudio adoptó un enfoque de investigación juŕıdica y documental, perteneciente al análisis cualitativo
(Guamán et al., 2021). El objetivo principal fue analizar y comprender el marco legal actual relacionado con
el derecho de morir dignamente en Perú y explorar perspectivas futuras en este ámbito. Para lograrlo, se llevó a
cabo una revisión exhaustiva de fuentes documentales y literatura legal relevante.

Fuentes de información

Para el estudio fue necesario hacer un análisis de las leyes y regulaciones peruanas relacionadas con el derecho
de morir dignamente, aśı como aquellas que aborden cuestiones éticas y médicas vinculadas a decisiones al final
de la vida; en tanto se procedió a revisar casos judiciales relevantes en Perú que hayan abordado la temática de
la muerte digna y la autonomı́a del paciente, como la de Ana Estrada Ugarte, donde, además se examinaron las
publicaciones académicas, art́ıculos de revistas juŕıdicas relacionadas con la eutanasia, el suicidio asistido y temas
afines en el contexto peruano e internacional. Por otro lado, se analizarán documentos gubernamentales, informes
de comités éticos y cualquier otro material que tenga implicaciones en el marco legal y ético de la muerte digna
en Perú.

Análisis de datos

Para el proceso de obtención de datos se ha efectuado un análisis preliminar de la información existente sobre
las tendencias y cambios en la legislación y jurisprudencia relacionados con el derecho de morir dignamente en
Perú a lo largo del tiempo, con el fin de comprender la evolución de este tema en el páıs. Luego se analizaron los
desaf́ıos legales y éticos que han surgido en casos espećıficos o en el debate público en torno a la muerte digna,
con el objetivo de comprender las áreas donde existe conflicto o ambigüedad. Luego de identificar y almacenar
información relevante se procedió con el análisis comparativo con la legislación y las prácticas de otros páıses para
contextualizar la situación peruana y explorar enfoques alternativos en la regulación de la muerte digna.

Procedimientos

Se ha incluido una metodoloǵıa que especificó procedimientos como como la revisión de literatura inicial, es decir,
una revisión exhaustiva de la literatura legal y ética relacionada con la muerte digna en Perú y a nivel internacional,
con el fin de recopilar información relevante y antecedentes. Seguido se procedió a realizar el análisis detallado
de las leyes, regulaciones y jurisprudencia pertinentes en Perú, con el objetivo de identificar disposiciones clave y
evaluaciones cŕıticas.
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3. Resultados y discusión
Para el desarrollo del estudio fue necesario hacer un análisis respecto a la caracterización del derecho a morir
dignamente, este representa un concepto legal que reconoce el derecho fundamental de una persona a tomar
decisiones informadas y autónomas sobre el final de su propia vida, especialmente en situaciones de enfermedad
terminal o sufrimiento extremo (Lizcano et al., 2021). De igual manera La noción de que la muerte podŕıa ser vista
como un alivio para aquellos que enfrentan una vida llena de sufrimiento atroz no es una idea nueva y se encuentra
presente en la cultura griega desde hace tiempo. Un ejemplo de esto se encuentra en el Mito del Centauro Quirón,
al cual el dios Apolo le concedió el don de la ”mortalidad”después de sufrir una herida incurable en una batalla
con otros centauros. Sin embargo, es importante destacar que plantear la idea de que en ciertas circunstancias la
muerte pueda ser considerada como una bendición divina no implica necesariamente respaldar el derecho del ser
humano a poner fin a la vida de alguien que está sufriendo. Este punto de vista fue compartido por Hipócrates,
quien incluyó en su famoso Juramento médico el compromiso de que los médicos no administraŕıan ninguna
sustancia mortal a petición de alguien ni daŕıan consejos con ese propósito (Diaz & Briones, 2019; Taboada,
2000). Esta perspectiva legal se basa en principios de derechos humanos y se refleja tanto a nivel global como en
jurisprudencia de varios páıses.

Un análisis global, refiere que los fundamentos éticos y legales basados en los derechos han sido esenciales en los
movimientos sociopoĺıticos que respaldan la legalización de la Ayuda Médica para la Muerte (AID) en Estados
Unidos. Un principio central de estos movimientos es que los pacientes tienen el derecho de buscar asistencia para
controlar el momento y las circunstancias de su muerte cuando enfrentan una enfermedad terminal inminente.
A pesar de que algunos han cuestionado la validez de estos argumentos, han resultado persuasivos debido a que
reflejan las perspectivas predominantes en bioética que otorgan prioridad a la autonomı́a del paciente sobre otros
principios éticos en conflicto (Buchbinder, 2018).

Desde una perspectiva legal, los argumentos se han centrado en afirmar un derecho constitucional a morir con
la ayuda de un médico, basándose en la Cláusula de Debido Proceso y la Cláusula de Igual Protección de la
Decimocuarta Enmienda. Dos decisiones de la Corte Suprema en 1997, Washington contra Glucksberg y Vacco
contra Quill, rechazaron la base constitucional de esta afirmación, pero dejaron abierta la posibilidad de que los
estados individuales autorizaran la AID. En el contexto de la implementación de la AID, se requiere equilibrar
los derechos autónomos de los pacientes con preocupaciones de salud pública sobre posibles daños a pacientes
vulnerables, aśı como con los derechos autónomos de los médicos para optar por no participar en servicios médicos
moralmente cuestionables. Como resultado, los estatutos estadounidenses incorporan salvaguardias diseñadas para
asegurar la voluntariedad tanto de los pacientes como de los proveedores. Aunque los requisitos vaŕıan entre
estados, en general, se exige que dos médicos certifiquen una esperanza de vida inferior a seis meses y evalúen la
capacidad mental del paciente, se establece un peŕıodo de espera entre solicitudes orales y escritas, y se requiere
que el paciente se administre el medicamento. Además, todos otorgan a los médicos el derecho a no participar en
el proceso (Buchbinder, 2018).

Estas salvaguardias ilustran la tensión inherente en cualquier poĺıtica de AID entre establecer regulaciones para
proteger a los pacientes contra el abuso y la coerción, por un lado, y evitar cargas excesivas para acceder a la
AID, por el otro. También demuestran las limitaciones de los marcos basados en derechos para la AID, ya que el
derecho individual a acceder a la AID debe equilibrarse con la responsabilidad social de garantizar que la decisión
sea voluntaria y que no tenga consecuencias perjudiciales para otros.

Es importante señalar que gran parte de la legislación estadounidense se centra en proteger a los médicos de
responsabilidad civil o penal y en respetar sus derechos a actuar de acuerdo con su conciencia. Las investigaciones
sobre las razones por las cuales los pacientes buscan la AID han reforzado los marcos basados en derechos al
mostrar que las motivaciones principales incluyen la pérdida de autonomı́a y dignidad, aśı como la incapacidad
para disfrutar de actividades placenteras. Esto atenúa las preocupaciones de que el deseo de recibir AID pueda
estar relacionado con deficiencias en el sistema de atención médica y la falta de acceso adecuado a cuidados
paliativos (Buchbinder, 2018).

En tanto, es necesario que se caracterice este derecho bajo un enfoque global iniciando con los siguientes elementos:

1. Derechos Humanos: El derecho a morir dignamente se encuentra enraizado en principios fundamentales de
derechos humanos, como el derecho a la vida, la dignidad, la autonomı́a y la integridad personal. Estos derechos
están consagrados en diversos tratados y declaraciones internacionales, como el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Poĺıticos de las Naciones Unidas.

2. Autonomı́a del Paciente: La autonomı́a del paciente es un principio clave que respalda el derecho a tomar
decisiones sobre el propio tratamiento médico y el final de la vida. Este principio se ha fortalecido a nivel global
a medida que se reconoce la importancia de respetar las decisiones informadas de las personas, incluso si optan
por la muerte asistida o el retiro de tratamientos médicos.
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3. Debates Éticos y Legales: A nivel internacional, los debates sobre el derecho a morir dignamente han llevado
a la revisión y la formulación de leyes y regulaciones en diversos páıses. Algunos han legalizado la eutanasia o el
suicidio asistido, mientras que otros han establecido salvaguardias y procedimientos estrictos para garantizar la
toma de decisiones informada y voluntaria.

Por otro lado, desde una perspectiva jurisprudencial, Ruiz-Rico (2023) plantea los elementos siguientes:

1. Precedentes Legales: En varios páıses, la jurisprudencia ha desempeñado un papel fundamental en el recono-
cimiento del derecho a morir dignamente. Las decisiones de tribunales han establecido precedentes que respaldan
el derecho de las personas a rechazar tratamientos médicos, recibir cuidados paliativos o, en algunos casos, acceder
a la eutanasia o al suicidio asistido.

2. Salvaguardias Legales: La jurisprudencia también ha contribuido a la creación de salvaguardias legales para
proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad y garantizar que las decisiones relacionadas con el final
de la vida sean voluntarias y debidamente informadas.

3. Evolución Legal: La jurisprudencia en este ámbito tiende a evolucionar con el tiempo a medida que cambian
las normas sociales y éticas. Los tribunales han estado involucrados en la revisión y la modificación de leyes y
regulaciones para reflejar una comprensión más contemporánea de los derechos de los pacientes y la muerte digna.

En ese sentido, el derecho a morir dignamente es una cuestión legal arraigada en los derechos humanos y la auto-
nomı́a del paciente, respaldada por jurisprudencia que ha evolucionado con el tiempo para reflejar las cambiantes
normas sociales y éticas. Su reconocimiento y aplicación vaŕıan según el páıs, y se basa en principios fundamentales
de respeto por la dignidad y la autonomı́a de las personas en el contexto de decisiones relacionadas con el final
de la vida.

Adentrando al contexto situacional, en el caso de Perú, como en muchos otros páıses, esta cuestión ha generado
debates profundos y complejos que involucran consideraciones legales, éticas y médicas (Bertoĺın-Guillén, 2021;
Mayorga, 2022). Para comprender mejor este tema desde una perspectiva internacional, es necesario contextuali-
zarlo en el contexto global de la muerte digna y la autonomı́a del paciente.

Derechos Humanos y Autonomı́a del Paciente: A nivel internacional, el respeto por los derechos humanos
y la autonomı́a del paciente son pilares fundamentales en la discusión sobre la muerte digna. El derecho a la vida
y el derecho a la autonomı́a están consagrados en varios instrumentos internacionales de derechos humanos, y
esto incluye el derecho a tomar decisiones informadas sobre el propio tratamiento médico y, por extensión, sobre
el final de la vida.

Diversidad de Enfoques Internacionales: Diversos páıses han abordado la muerte digna de diferentes ma-
neras. Algunos páıses han legalizado formas espećıficas de eutanasia o suicidio asistido, mientras que otros han
optado por mantener prohibiciones estrictas. Esta diversidad refleja las diferentes culturas, valores y enfoques
éticos que existen en todo el mundo.

Aprendizaje de Experiencias Internacionales:El análisis juŕıdico del derecho de morir dignamente en Perú
puede beneficiarse de la revisión de las experiencias internacionales. Estudiar cómo otros páıses han enfrentado
esta cuestión puede proporcionar valiosas lecciones aprendidas y ejemplos de mejores prácticas. Por ejemplo,
páıses como los Páıses Bajos y Bélgica han implementado sistemas regulados de eutanasia, mientras que otros
como Canadá han establecido procedimientos para el suicidio asistido.

Desaf́ıos y Controversias: A nivel internacional, la muerte digna también ha generado desaf́ıos y controversias.
Algunos argumentan que permitir ciertas formas de eutanasia o suicidio asistido podŕıa llevar a abusos y poner en
riesgo a poblaciones vulnerables. La ética médica y la toma de decisiones compartidas entre médicos y pacientes
también son aspectos clave en el debate.

Evolución Legal: Es importante destacar que la legislación sobre la muerte digna puede evolucionar con el
tiempo. Los cambios en la legislación a nivel internacional a menudo reflejan cambios en la percepción pública
y en la comprensión de los derechos del paciente. Esto puede servir como un referente para la discusión en Perú
sobre cómo abordar esta cuestión.

El análisis juŕıdico del derecho de morir dignamente en Perú debe considerar tanto los aspectos nacionales como
internacionales. Observar las experiencias y enfoques de otros páıses puede enriquecer el debate y ayudar a
comprender cómo equilibrar los derechos humanos, la autonomı́a del paciente y las consideraciones éticas en el
contexto peruano. La muerte digna es un tema complejo que merece un análisis completo y comprensivo desde
una perspectiva global. Para afianzar de mejor manera, se ha explorado en mayor medida el caso de Ana Estrada
Ugarte en Perú ha destacado la discusión sobre el derecho a una muerte digna en el páıs desde una perspectiva
legal (Miró Quesada, 2020); en ese sentido se considera puntos claves sobre los elementos siguientes:
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Muerte digna como derecho, el caso de Ana Estrada resalta la necesidad de abordar legalmente el derecho
a una muerte digna en Perú. Este derecho implica que las personas que enfrentan enfermedades terminales o
condiciones de salud debilitantes tengan la opción de tomar decisiones informadas y autónomas sobre el final de
su vida, incluyendo la posibilidad de acceder a la eutanasia o al suicidio asistido si aśı lo desean.

Análisis legislativo, en el Perú, a septiembre de 2021, no exist́ıa una legislación espećıfica que abordara la
eutanasia o el suicidio asistido. Sin embargo, el caso de Ana Estrada ha llevado a un debate público y ha presionado
al sistema legal para considerar estas cuestiones y definir cómo se deben abordar.

Autonomı́a de los pacientes, desde una perspectiva legal, el derecho a una muerte digna se basa en los
principios de derechos humanos, que incluyen el derecho a la vida, la dignidad y la autonomı́a del paciente. Estos
principios respaldan el argumento de que las personas deben tener el derecho de tomar decisiones informadas
sobre su tratamiento médico y el final de su vida, especialmente cuando enfrentan condiciones de sufrimiento
extremo e irreversible. El derecho a una muerte digna desde una perspectiva legal se sustenta en principios de
derechos humanos, dignidad, autonomı́a del paciente y el reconocimiento del sufrimiento extremo e irreversible.
Estos principios respaldan la idea de que las personas deben tener la opción de tomar decisiones informadas sobre
el final de su vida cuando están enfrentando condiciones de sufrimiento insoportable, preservando aśı su dignidad
y autonomı́a como seres humanos.

El caso de Ana Estrada también plantea desaf́ıos legales y éticos, como cómo garantizar que la toma de decisiones
sea voluntaria y debidamente informada, y cómo equilibrar los derechos de los pacientes con las preocupaciones
de salud pública y las objeciones de conciencia de los profesionales de la salud; en ese sentido, la discusión en
torno al caso de Ana Estrada podŕıa llevar a un mayor debate legislativo sobre la eutanasia o el suicidio asistido
en el Perú. Las decisiones judiciales y las leyes pueden evolucionar con el tiempo para abordar estas cuestiones y
establecer un marco legal que refleje los derechos de los pacientes y las preocupaciones de la sociedad; estos datos,
resaltando la importancia de considerar cómo se abordan las cuestiones de final de vida y cómo se equilibran los
derechos individuales con las preocupaciones de salud pública y éticas en el contexto peruano.

4. Conclusiones
El tema de la muerte digna en Perú, al igual que en otros páıses, ha generado debates complejos que involucran
aspectos legales, éticos y médicos. A nivel internacional, se destaca la importancia del respeto a los derechos
humanos y la autonomı́a del paciente en esta discusión, incluyendo el derecho a tomar decisiones informadas sobre
el tratamiento médico y el final de la vida. La diversidad de enfoques en diferentes páıses refleja sus diferencias
culturales y éticas, desde la legalización de la eutanasia en algunos lugares hasta la prohibición en otros. El
aprendizaje de experiencias internacionales es esencial para comprender cómo abordar este tema de manera
efectiva. Páıses como los Páıses Bajos y Bélgica han implementado sistemas regulados de eutanasia, mientras que
Canadá ha establecido procedimientos para el suicidio asistido. Sin embargo, la muerte digna también ha generado
desaf́ıos y controversias, con preocupaciones sobre posibles abusos y la ética médica en el centro del debate. Es
importante notar que la legislación sobre la muerte digna puede evolucionar con el tiempo, reflejando cambios en
la percepción pública y en la comprensión de los derechos del paciente. Finalmente, el análisis juŕıdico del derecho
a morir dignamente en Perú debe considerar tanto los aspectos nacionales como internacionales, aprovechando
las lecciones aprendidas de otros páıses para equilibrar los derechos humanos, la autonomı́a del paciente y las
consideraciones éticas en el contexto peruano. La muerte digna es un tema complejo que merece un análisis
completo y comprensivo desde una perspectiva global.
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Caro, J. (2022). Fundamentos Ius Filosóficos Del Derecho a Una muerte Digna Para Personas Con Enfermedades
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