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INTRODUCCIÓN
¿Qué es un biobanco?
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DOCUMENTOS TÉCNICOS
Normas y buenas prácticas en biobancos(ISBER, OECD, ISO20387, etc.)



SITUACIÓN EN BRASIL
Regulados por un sistema articulado que combina la ética en investigación con requisitos 

técnicos operativos.

CONEP (Comisión Nacional de Ética en Investigación)

• Órgano nacional que evalúa y registra biobancos que usan material humano para 

investigación.

• Supervisa que se cumplan los principios éticos: consentimiento informado, 

confidencialidad, y uso responsable de muestras.



SITUACIÓN EN BRASIL
Resolución CNS N.º 441/2011

• Define el concepto de biobanco con fines de investigación científica.

• Establece normas éticas para su funcionamiento, registro y supervisión por CONEP.

• Obliga a contar con un investigador responsable y procedimientos de acceso y 

almacenamiento.



SITUACIÓN EN BRASIL
Ordenanza MS N.º 2.201/2011

Regula los aspectos técnicos y administrativos de los biobancos.

Detalla condiciones de infraestructura, trazabilidad, seguridad y calidad.

Aplica especialmente a biobancos vinculados a instituciones de salud e investigación.



SITUACIÓN EN EL PERÚ
• Perú aún carece de un marco regulatorio sólido.

• Ausencia de estudios sobre la cultura de biobanking.

Experiencias relevantes:

• Banco Nacional de Tumores – INEN (desde 2008).

• Banco de dientes humanos – UNMSM (2009).

• Biobanco de ADN – INCN (2021).



SITUACIÓN EN EL PERÚ
• Banco Nacional de Tumores (INEN)Inaugurado el 26 de junio de 2024, ya alberga unas 

20 000 muestras de 6 000 casos, con capacidad para 150 000, y está integrado a la Red 

Mundial de Biobancos (BCNet) de la OMS. 

• Se celebró en junio de 2024 el primer Congreso Internacional de Biobancos en Lima 

(INEN), con participación de la OMS‐IARC, IRD (Francia) y otros países latinoamericanos.

• Se han establecido bancos en Trujillo, Junín y próximamente Arequipa, fortaleciendo la 

representatividad nacional de las muestras.



SITUACIÓN EN LA UPCH
Oficina de Bioseguridad: 

• Directiva de Biobancos para Material Biológico con fines 

de Investigación.

• Capacitación: Webinar de bioseguridad organizado por la 

UPCH junto a Fiocruz (Brasil).

• Cooperación internacional: Club de Investigación de 

Biobancos.



SITUACIÓN EN LA UPCH
Inventario:

Criobanco: 

• Instituto de Medicina Tropical.

• Unidad de Epidemiología Molecular.

• Unidad de Investigación en Tuberculosis e Infecciones Respiratorias.

• Propuesta: FAVEZ

• ~ 25 biobancos. 



ESTUDIO COLABORATIVO
Diagnóstico situacional de la cultura de biobanking en la comunidad científica de tres 

instituciones de Latinoamérica

Instituciones participantes: 

• UPCH (Perú).

• UCSUR (Perú).

• Fiocruz (Brasil).



JUSTIFICACIÓN 
• Creciente relevancia de los biobancos en la investigación biomédica.

• Escasa información sobre la cultura de biobanking en Latinoamérica.

• Necesidad de fortalecer capacidades institucionales para la gestión ética y eficiente de 

muestras biológicas.



OBJETIVO
• Conocer la práctica de almacenamiento de material biológico humano y la 

comprensión de las actividades relacionadas con los biobancos entre investigadores 

de la comunidad científica de tres instituciones de Latinoamérica.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar colecciones de material biológico.

• Evaluar comprensión teórico-práctica en las actividades de biobanco.

• Conocer intereses y necesidades.

• Comparar diferencias entre instituciones.



METODOLOGÍA
• Tipo de estudio: Transversal.

• Herramienta: Cuestionario REDCap autoadminstrado.

• Población objetivo: Investigadores y profesionales de UPCH, UCSUR y Fiocruz que 

trabajen o gestionen biobancos.



ENCUESTA
1. Datos personales (opcionales): 

• Nombre completo.

• Correo electrónico y teléfono.

• Edad y sexo

• Grado académico

• Unidad y departamento, área o servicio.

• País y ciudad.



ENCUESTA
2. Colecciones actuales:

• Existencia de colecciones/biorrepositorios bajo 

responsabilidad del encuestado.

• Número de muestras y origen (proyectos, 

servicios, vigilancia).

• Criterios de importancia (número, tipo, calidad 

de muestra o datos, relevancia 

epidemiológica).



ENCUESTA
3. Colección más reciente y más antigua:

• Tipo, cantidad y tiempo de muestras 

almacenadas

  (ADN, suero, tejidos, etc.).

• Tipos de envases y métodos de conservación.

• Formato y tipo de datos asociados.



ENCUESTA
4. Práctica de compartir muestras:

• Frecuencia de uso compartido interno y 

externo.

• Percepción sobre su importancia y barreras.

• Evaluación del conocimiento de colegas 

sobre compartir y almacenar material 

biológico.



ENCUESTA
5. Conocimiento y uso de biobancos:

• Existencia y política institucional.

• Participación del encuestado en biobancos 

(como depositante o solicitante).

• Formación previa y conocimiento de 

estándares internacionales (ISO 20387:2018, 

OCDE 2007/2009).



ENCUESTA
6. Percepciones institucionales:

• Opiniones sobre custodia, propiedad, acceso 

ético, utilidad científica, y redes de biobancos.

• Espacio para sugerencias de mejora y 

propuestas de capacitación.



CONSIDERACIONES ÉTICAS
• Garantía de confidencialidad y anonimato.

• Consentimiento libre e informado.

• Beneficios para participantes:

• Sensibilización y formación.

• Acceso a muestras y datos.

• Mejora de cumplimiento ético y científico.



APROBACIONES COMITÉS DE ÉTICA



RESULTADOS ESPERADOS
• Mapeo de percepciones, actitudes y conocimientos sobre biobancos.

• Identificación de barreras y oportunidades para su implementación.

• Información clave sobre cultura institucional.

• Recomendaciones para políticas institucionales y fortalecimiento de capacidades.



IMPACTO ESPERADO
• Fomento de una cultura de biobanking ética, colaborativa y sostenible.

• Contribución al desarrollo de estándares y buenas prácticas en la región.

• Base para futuras iniciativas de formación, regulación y cooperación internacional.



FORTALEZAS
• Colaboración interinstitucional.

• Relevancia regional.

• Potencial de replicabilidad.



DESAFIOS
• La implementación de bases legales, éticas y normativas sigue limitada; la mayoría de 

biobancos públicos recién están en fase incipiente.

• Es necesario fortalecer la infraestructura regional, las prácticas de bioseguridad, 

estándares de consentimiento informado y financiamiento sostenible.



Los invitamos a participar en el estudio Diagnóstico situacional de la cultura de 

biobanking en la comunidad científica de tres instituciones de Latinoamérica.

Comuníquese con la Oficia de Bioseguridad: duari.bioseguridad@oficinas-upch.pe 



Gracias
Cinthia Hurtado Esquén
cinthia.hurtado@upch.pe 


