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RESUMEN

Este artículo tiene por objetivo analizar el ámbito internacional normativo en relación con el 
tráfico ilícito de drogas (TID) por mar. Mediante un análisis de contenido se examinó la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (Convemar; ONU, 1982) y 
la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 
Sicotrópicas de 1988 (Convención de 1988; ONU, 1988). También se examinó lo establecido 
en la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para establecer el 
tipo de vínculo con la amenaza del TID por mar. Los resultados presentan al artículo 108 de 
la Convemar y al artículo 17 de la Convención de 1982 como uno de los mayores esfuerzos 
internacionales para confrontar el TID a través de la cooperación internacional. Además, en 
un mapa cognitivo se identificaron ocho ODS que se vinculan directamente con la seguridad 
marítima en la lucha contra el TID, los cuales han sido agrupados en cinco factores. Abordar 
la amenaza de manera integral, permite avanzar hacia enfoques más efectivos para hacer 
frente a la problemática del TID.

Palabras clave: Desarrollo sostenible, convención internacional, ODS, seguridad marítima, 
tráfico de estupefacientes.

ABSTRACT

This article aims to analyse the international normative framework concerning illicit drug 
trafficking (IDT) by sea. Through a content analysis, the United Nations Convention on the Law 
of the Sea of 1982 (UNCLOS 1982) and the United Nations Convention against Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 (Convention 1988) were examined. 
The provisions of the 2030 Agenda and its 17 Sustainable Development Goals (SDGs) were 
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also examined in order to establish the type of connection with the threat of illicit drug trafficking by 
sea. The results present Article 108 of the UNCLOS and Article 17 of the 1988 Convention as among 
the major international efforts to confront illicit drug trafficking through international cooperation. 
Moreover, on a cognitive map, 8 SDGs were identified that are directly linked to maritime security in 
the fight against IDT, which have been grouped into 5 factors. Addressing the threat comprehensively 
enables progress towards more effective approaches to tackling the issue of IDT.

Keywords: Drug trafficking, international convention, maritime security, sustainable development, 
SDGs.

RESUMO

Este artigo tem como objetivo analisar o quadro normativo internacional referente ao tráfico ilícito 
de drogas por mar. Através de uma análise de conteúdo, a Convenção das Nações Unidas sobre o 
Direito do Mar de 1982 (UNCLOS 1982) e a Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes e Substâncias Psicotrópicas de 1988 (Convenção 1988) foram examinadas. As 
disposições da Agenda 2030 e seus 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) também 
foram analisadas para estabelecer o tipo de conexão com a ameaça do tráfico ilícito de drogas por 
mar. Os resultados destacam o Artigo 108 da UNCLOS e o Artigo 17 da Convenção de 1988 como 
alguns dos principais esforços internacionais para enfrentar o tráfico ilícito de drogas por meio da 
cooperação internacional. Além disso, em um mapa cognitivo, foram identificados 8 ODS que estão 
diretamente relacionados à segurança marítima na luta contra o TID, os quais foram agrupados em 
5 fatores. Abordar a ameaça de forma abrangente possibilita avançar em direção a abordagens mais 
eficazes para enfrentar a questão do TID.

Palavras-chave: Desenvolvimento sustentável, convenção internacional, ODS,  segurança marítima, 
tráfico de droga. 

   Introducción

La Convemar de 1982 estableció un marco 
crucial para la codificación de los espacios 
marítimos, otorgando a los países la jurisdic-
ción sobre diferentes zonas y recursos en los 
océanos. Sin embargo, a pesar de estos esfuer-
zos, el tráfico ilícito de drogas (TID) continúa 
representando un desafío significativo en el 
mar. Esta actividad delictiva no solo socava la 
seguridad y el bienestar de las naciones, sino 
que también tiene un impacto negativo en el 
cumplimiento de los ODS (Echeverry Andrade 
et al., 2023).

Después de las guerras mundiales se reafirmó 
la libertad de navegación como un principio 
fundamental del orden internacional. Hubo mu-
chos reclamos sobre los espacios marítimos, lo 
que obligó a la Liga de las Naciones de 1930 
a abordar estas cuestiones (Osorio Dussán, 
2017). En 1930 se celebró la Conferencia para 
la Codificación del Derecho Internacional en 
la ciudad de La Haya, con la participación de 
48 países. Se aprobaron dos conceptos: (1) 
el territorio de un Estado incluye una franja 
de mar conocida como mar territorial, y la so-
beranía sobre esta franja se ejerce según las 
condiciones de la Convención y el Derecho In-
ternacional, y (2) se establece que el territorio 

del Estado ribereño también incluye el espacio 
aéreo sobre el mar territorial, así como el lecho 
y el subsuelo del mar (Rodríguez Ruiz, 2017).

No obstante, la conferencia fracasó en su ob-
jetivo principal de conseguir la aprobación del 
régimen jurídico del mar territorial, debido a la 
falta de acuerdo de su extensión (García-Llave 
& Chávez Perdomo, 2022). Pero como defiende 
Rodríguez Ruiz (2017), significó un gran es-
fuerzo y estableció conceptualmente el nombre 
“mar territorial”, siendo un hito de la codifica-
ción de los océanos, junto a la declaración de 
Santiago de Chile (Briceño Berrú, 1952) y la 
Conferencia sobre el Derecho del Mar (ONU, 
1958; 1960; 1982).

En 1939, con la Declaración de Panamá, los 
países de América reclamaron como derechos 
incuestionables que las aguas hasta las 300 
millas de sus litorales permanecieran libres 
de actos hostiles por cualquier nación. Esta 
declaración fue fundamental para el estableci-
miento de espacios más amplios (Paz Noboa & 
Toulkeridis, 2019). En 1950, con la Proclama-
ción del Perú, se declaró una zona de soberanía 
y dominio marítimo de 200 millas desde las 
líneas base del litoral. Con la Declaración de 
Santiago de Chile de 1952, Ecuador, Chile y Perú 
determinaron su mar territorial en 200 millas 
náuticas. La tesis de soberanía sobre las 200 
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millas náuticas de mar territorial representó la 
jurisdicción en todas las materias, civil, penal, 
fiscal, tributaria, e incluía los derechos sobera-
nos sobre la explotación de todos los recursos 
(pesca, gas, petróleo, minerales, energía; Coral 
Almeida & Coral Robalino, 2022). Esta medida 
tomada por Ecuador, Chile y Perú tenía como 
finalidad proteger sus riquezas marítimas de la 
explotación desmesurada e indiscriminada de 
los buques pesqueros de las grandes potencias; 
Japón, Rusia y Estados Unidos (Briceño Berrú, 
2012).

Dado que los Convenios de 1958 y 1960 no 
incluyeron los conceptos de la Declaración de 
Santiago, los Estados de Argentina, Brasil, 
Chile, Ecuador, Salvador, Nicaragua, Panamá y 
Uruguay establecieron mandatos unilaterales 
sobre la zona de 200 millas y en 1970 llevaron a 
cabo la Declaración de Montevideo. Por su parte, 
los Estados del Caribe elaboraron la Declaración 
de Santo Domingo de 1972, considerada una de 
las declaraciones más completas de su tipo. En  
esta declaración, los Estados caribeños afirmaron 
sus derechos sobre los espacios marítimos 
circundantes, incluyendo áreas económicas 
exclusivas y plataformas continentales. 
Abordaron aspectos como la delimitación de 
fronteras marítimas y la cooperación regional 
en temas relacionados con el mar que incluyen 
la seguridad y defensa (Olleta, 2006).

En 1949, la Comisión de Derecho Internacio-
nal, organismo de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU), decidió codificar los regímenes 
de las aguas territoriales y de la alta mar. En-
tre 1950 y 1956, la Comisión examinó estos 
temas basándose en los informes de relatores 
especiales y la información proporcionada por 
gobiernos y organizaciones internacionales. En 
1953, la Comisión presentó proyectos finales 
sobre la plataforma continental, la pesca y la 
zona contigua, pero la adopción de medidas se 
pospuso hasta que se estudiaran los problemas 
de la alta mar y las aguas territoriales. En 1956, 
la Comisión aprobó su informe final sobre el 
mar territorial y consolidó todos los proyectos 
de artículos sobre el derecho del mar en un 
proyecto final único (ONU, 2010). Ocasionando 
que en 1958 se celebrara la I Convemar, y otras 
dos convenciones (1960 y 1982). No fue hasta 
la III Convemar de 1982 que la codificación del 
mar estableció un lineamiento referente al TID 
por mar, por medio del artículo 108 (García 
Llave, 2017).

La prohibición del opio llevó a la creación del 
primer órgano internacional relacionado con 
las drogas. En 1909 se reunieron en Shanghái 
los representantes de 13 países y conformaron 
la Comisión Internacional del Opio. A partir 
de esta comisión se generaron dos protocolos 
(1948 y 1953) sobre la producción y fiscali-
zación del opio. Sin embargo, en 1961 se dio 
un importante paso en el ámbito internacio-
nal, donde estos protocolos fueron revisados 
y actualizados en la Convención Única sobre 
Estupefacientes (ONU, 1961); además, sus dos 
enmiendas de 1972 incluyeron nuevas drogas. 
Posteriormente, se adoptó el Convenio sobre 
Sustancias Sicotrópicas de 1971 para abordar 
la creciente preocupación sobre el abuso y la 
dependencia de sustancias (González Guzmán, 
2021). Finalmente, se publicó la Convención 
de 1988 que se enfoca en el combate al TID y 
contiene el artículo 17 denominado “coopera-
ción en la represión del tráfico ilícito por mar” 
(ONU, 1988).

Si bien los ODS no son vinculantes en el mismo 
sentido de una convención internacional, las 
metas que contienen están respaldadas por 
acuerdos y normas del Derecho Internacional. 
Además, los Estados pueden adoptar políticas 
nacionales para apalancar los ODS. Los hallaz-
gos de la Sesión Especial de la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas (UNGASS) sobre 
drogas de 2016 concluyó que el mercado de 
las drogas ilícitas es una problemática de todos 
los países, con responsabilidades compartidas 
en común y por ello requiere de políticas inte-
grales de cooperación internacional (Castro & 
Triana, 2018). Sin embargo, el estado del arte 
aplicado en el estudio no arrojó documentos 
que relacionaran a los ODS con la seguridad 
marítima en la lucha contra el TID.

Este artículo tiene por objetivo analizar el ám-
bito internacional normativo en relación con el 
tráfico ilícito de drogas (TID) por mar. El análisis 
se centra en los convenios internacionales cla-
ve, como la Convemar de 1982 (ONU, 1982) y 
la Convención de 1988 (ONU, 1988). Además, 
examina el papel de los ODS con respecto a la 
seguridad marítima y la lucha contra el TID. 
Los convenios y los ODS desempeñan un papel 
fundamental en el establecimiento de marcos 
jurídicos y normativos, y promueven la coope-
ración internacional para abordar los desafíos 
del TID. Al integrar los ODS en el contexto de 
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la seguridad marítima, se busca fortalecer las 
acciones y medidas para prevenir, combatir 
y erradicar el TID en los entornos marítimos, 
contribuyendo así al desarrollo sostenible y 
seguro.

Este artículo se compone de (a) la introducción 
que expone los antecedentes y sinergia entre 
los espacios marítimos, la seguridad marítima, 
el desarrollo sostenible y el objetivo de estudio; 
(b) la metodología aplicada en el análisis de 
documentos; (c) los resultados que describen 
los artículos 108 y 17 de la Convemar de 1982 
y la Convención de 1988, respectivamente, 
junto con las figuras y tablas que reflejan la 
relación de los ODS con la seguridad marítima 
en la lucha contra el TID; (d) la discusión de 
los resultados; (e) las conclusiones con pro-
puestas para futuras investigaciones, y (f) las 
referencias bibliográficas utilizadas.

   Metodología

Con el objetivo de analizar el ámbito internacio-
nal normativo en relación con el TID por mar, 
según lo planteado en la Convemar de 1982, la 
Convención de 1988 y la Agenda 2030, se ha 
desarrollado una metodología que se compone 
de tres fases (Figura 1).

Búsqueda y recopilación de documentos

La revisión de documentos fijó como fuen-
tes primarias del Derecho Internacional, los 
convenios internacionales (Benet Rodríguez 
et al., 2015). De la búsqueda y recopilación 
de documentos se obtienen las convenciones 
internacionales que codifican al Derecho In-
ternacional del Mar y a los espacios marítimos 
de los Estados (Romero Lares, 2018). Estos 
espacios, por su gran amplitud, carecen de 
una vigilancia y monitoreo completo por parte 
de las autoridades, situación que aprovechan 
las organizaciones criminales transnacionales 
(OCT) para realizar su modus operandi del TID 
por mar (Álvarez Calderón & Rodríguez Beltrán, 
2018). La ONU ha desarrollado convenios des-

tinados a combatir estas amenazas, los cuales 
se descargaron de la página oficial de ONU y de 
la Organización Marítima Internacional (OMI). 
Como complemento, se analizó el más reciente 
esfuerzo internacional, la Agenda 2030 y los 
ODS que promueven el progreso sostenible 
de los Estados e incluyen elementos como la 
economía azul y la lucha contra las drogas y 
las OCT.

Búsqueda de conceptos y palabras clave

La búsqueda de artículos científicos se hizo 
en las bases de datos de Google Académico 
y Scopus (Navarro-Molina et al., 2011). Se 
empleó una estrategia de palabras clave en 
español (Convemar, Convención de 1988, ODS 
1, [... ], ODS 17); con operadores booleanos 
se identificaron artículos que relacionaban las 
convenciones y cada ODS con la seguridad ma-
rítima y el TID (Wilches Tinjaca et al., 2020). 
A los documentos de las convenciones y de la 
Agenda 2030 también se les aplicó una bús-
queda de conceptos clave (seguridad marítima, 
marítima/o, TID, tráfico ilegal, drogas, estupe-
facientes, narcotráfico y amenazas).

Análisis de contenido y relación

La búsqueda por conceptos y palabras clave 
facilitó el análisis de contenido. Se identificaron 
los artículos 108 de la Convemar de 1982 y 17 
de la Convención de 1988 (Paladines, 2021). Se 
revisó cada párrafo (García-Llave & Chávez 
Perdomo, 2022), se confrontaron ambos ar-
tículos para encontrar diferencias y similitudes 
(Peniche Luna, 2018). Se elaboraron dos mapas 
que codifican con colores el nivel de adhesión 
de los Estados Miembros a las convenciones. Se 
efectuó un análisis de mapa cognitivo de los ODS 
para identificar los ODS que más influyen en la 
seguridad marítima en la lucha contra el TID, los 
ODS con interrelaciones positivas se les asignó 
una relación directa, los ODS con interrelaciones 
negativas se les asignó una relación indirecta 
(Ioannou & Laspidou, 2023). Finalmente, los 17 
ODS se agruparon en factores comunes (Elizaide 
Monteagudo, 2021).
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Figura 1
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Resultados

En este apartado se presenta el análisis del 
ámbito internacional normativo de la seguridad 
marítima contra el TID. Se inicia con la Con-
vemar, luego con la Convención de 1988 y se 
finaliza con la Agenda 2030 y los ODS.

La codificación del mar

El Derecho del Mar forma parte del Derecho 
Internacional Público, se encarga de regular la 
forma jurídica en que los Estados aprovechan 
el mar y sus recursos naturales. En el ámbi-
to espacial, el derecho considera dos partes: 
la primera, las zonas marinas sujetas a la 
jurisdicción nacional de los Estados (aguas 
interiores, mar territorial, zona contigua, zona 
exclusiva de pesca, zona económica exclusiva 
y plataforma continental); la segunda, abarca 
las zonas marinas con jurisdicción internacio-
nal (alta mar, fondos marinos y oceánicos, y 
subsuelo fuera de la jurisdicción nacional; Paz 
Noboa & Toulkeridis, 2019). A continuación, 
se presentan los aspectos más significativos 
que condujeron a la codificación del Derecho 
del Mar.

I Convemar de 1958

En 1958, la ONU convocó a la primera Confe-
rencia sobre el Derecho del Mar, que aprobó 
cuatro convenciones: Convención sobre el Mar 
Territorial y la Zona Contigua de 1964; Conven-
ción sobre la Alta Mar de 1962; Convención so-
bre Pesca y Conservación de los Recursos Vivos 
de la Alta Mar de 1966, y la Convención sobre 
la Plataforma Continental de 1964. Además, 
se aprobó el Protocolo de Firma Facultativo 
sobre la Jurisdicción Obligatoria en la Solución 
de Controversias, que entró en vigor en 1962 
(ONU, 2023). Sin embargo, como menciona 
García Llave (2017), esta primera conferencia 
dejó a un lado la extensión del mar territorial 
y el establecimiento de zonas exclusivas de 
pesca, llevando a la celebración de la segunda 
Conferencia sobre el Derecho del Mar en 1960.

II Convemar de 1960

En 1960, en Ginebra se celebró la segunda 
Conferencia sobre el Derecho del Mar para 

discutir y alcanzar un acuerdo preciso sobre 
la anchura del mar territorial. La conferencia 
contó con la participación de 88 Estados y se 
llevaron a cabo catorce sesiones plenarias, pero 
no se llegó a un acuerdo definitivo. Aunque 
la conferencia fue un fracaso, se percibía que 
eventualmente prevalecería la regla de las 12 
millas (Frías, 1981).

III Convemar de 1982

En diciembre de 1970, la Asamblea Gene-
ral de la ONU convocó la III Convemar. El 30 
de diciembre de 1973, los Estados Parte se  
reunieron en Nueva York y después de 11 pe-
ríodos de sesiones que comenzaron en Caracas 
y concluyeron en Bahía Montego (Jamaica), 
se aprobó la Convemar el 10 de diciembre de 
1982. La Convemar entró en vigor el 16 de 
noviembre de 1994 (Paz Noboa & Toulkeridis, 
2019). A continuación, se detalla en orden cro-
nológico las reuniones y sesiones que llevaron 
a materializar la Convemar de 1982.

En 1973 se celebra el primer período de sesio-
nes de la Tercera Conferencia en Nueva York, 
dedicado a cuestiones de organización. En 1974 
se aprobó el reglamento de la Conferencia. 
En 1975, en el tercer período de sesiones en  
Ginebra, los presidentes de la Comisión pre-
paran un texto único para fines de negocia-
ción. En 1976 continuaron las negociaciones 
del tratado, pero las discusiones sobre la ex-
tracción de minerales de los fondos marinos 
se estancaron. En 1977, en el sexto período 
de sesiones en Nueva York, se trabajó en un 
texto integrado para fines de negociación. En 
1978, en el séptimo período de sesiones cele-
brado en Ginebra y Nueva York, establecieron 
siete grupos de negociación para abordar las 
diferencias. En 1979, en el octavo período de 
sesiones en Ginebra y Nueva York, se realizó la 
primera revisión del texto para fines de nego-
ciación y decidieron concluir los trabajos sobre 
la Convención en 1980.

En 1980, el noveno período de sesiones se lleva 
a cabo en Nueva York y Ginebra, se preparó el 
texto del proyecto de convención. En 1981, el 
décimo período de sesiones se celebró en Nue-
va York y Ginebra, presentando el primer texto 
oficial del proyecto de convención y se eligió 
Jamaica y la República Federal de Alemania 
como sedes de la Autoridad Internacional de los 
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Fondos Marinos y del Tribunal Internacional del 
Derecho del Mar, respectivamente. En 1982, el 
undécimo período de sesiones se llevó a cabo 
en Nueva York en dos partes: se sometieron 
diversas enmiendas al proyecto de convención 
a votación y se aprobó la Convención con am-
plio apoyo. La Convención quedó aprobada el 
30 de abril de 1982 con 130 votos a favor, 4 
en contra y 17 abstenciones. Del 6 al 10 de 
diciembre del mismo año, 119 delegaciones 
firmaron en Bahía Montego la Convención y 
el Acta Final.

En 1994, en el duodécimo período de sesio-
nes en Kingston y Nueva York, se finalizan los 
programas de capacitación y se abordan te-
mas relacionados con la entrada en vigor de 
la Convención; el 16 de noviembre de 1994 la 
Convemar entra en vigor.

Artículo 108 Convemar de 1982: tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas

El artículo 108 de la Convemar de 1982 esta-
blece que los Estados Parte deben cooperar y 
adoptar las medidas necesarias para prevenir, 
reprimir y eliminar el TID por mar. En la Tabla 1 
se analiza cada párrafo de este artículo.

Tabla 1

Artículos de interés de la Convemar de 1982 en relación 
con el TID por mar

Artículo Párrafo Generalidades

108

1

Acción concertada de 
cooperación entre Estados 
para reprimir el TID en la 
alta mar
Referencia a la violación 
de convenciones 
internacionales

2

Solicitud de cooperación 
a terceros Estados para 
enfrentar el TID por parte 
del Estado de pabellón

Fuente: Elaborado a partir de (ONU, 1982).

Del artículo 108 de la Convemar de 1982, se 
puede determinar que establece la obligación 
de todos los Estados de cooperar para reprimir 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustan-
cias sicotrópicas por buques en alta mar, en 
violación de las convenciones internacionales 
(párrafo 1). Si bien esta disposición es fun-
damental para abordar este grave problema, 
es importante destacar que la eficacia de la 
cooperación entre los Estados en la lucha contra 
el TID puede verse obstaculizada por cuestio-
nes como la falta de recursos, la capacidad 
operativa y la voluntad política. Además, la 
referencia a las “convenciones internacionales” 
no especifica cuáles son estas convenciones, lo 
que puede generar cierta ambigüedad en cuan-
to a la aplicación y el alcance de las medidas.

También fomenta la cooperación entre los Esta-
dos para abordar de manera efectiva el TID en 
el ámbito marítimo (párrafo 2). Sin embargo, 
es importante tener en cuenta que la efectivi-
dad de esta cooperación puede depender de 
la voluntad y la capacidad de los Estados para 
responder a estas solicitudes de cooperación, 
así como de los mecanismos y los procedimien-
tos establecidos para la coordinación y la toma 
de decisiones rápidas y eficientes.

En virtud de este artículo, los Estados Parte se 
comprometen a tomar medidas legales y admi-
nistrativas para prevenir y sancionar los delitos 
relacionados con el TID por mar. Esto implica 
adoptar leyes y regulaciones nacionales que 
penalicen estas actividades, que establezcan 
los mecanismos necesarios para su efectiva 
aplicación.

Países firmantes: Convemar de 1982

La Figura 2 presenta los Estados Miembros de 
la ONU que firmaron, pero no han ratificado la 
Convemar de 1982 con leyes nacionales: Cam-
boya, Colombia, Corea del Norte, El Salvador, 
Irán, Libia, Emiratos Árabes Unidos. Estados sin 
litoral: Afganistán, Bután, Burundi, República 
Centroafricana, Etiopía, Liechtenstein, Ruanda.
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Estados Miembros de la ONU que no la han 
firmado: Eritrea, Israel, Perú, Siria, Turquía, 
Estados Unidos, Venezuela. Estados sin li-
toral: Andorra, Kazajistán, Kirguistán, San 
Marino, Sudán del Sur, Tayikistán, Turkme-
nistán, Uzbekistán.

Los Estados observadores de la ONU, Ciudad 
del Vaticano y el Estado de Palestina no han 
firmado la Convención. Territorios que forman 
parte de países que la han ratificado, pero en 
los que la Convención no está en vigencia: 
Aruba (Reino de los Países Bajos).

Figura 2

Estados adheridos a la Convemar de 1982

Convención 1982

Firmada y ratificada No vigente No firmada

Firmada no ratificada Estado observador no firmada

Convención de 1988

La Convención de 1988 surge como respuesta 
a la profunda preocupación por la tendencia 
creciente de la producción, la demanda y el 
TID. Específicamente, el artículo 17 se enfoca 
en la lucha contra el tráfico ilícito por mar (ONU, 
1988). Los párrafos de este artículo establecen 
la cooperación entre las partes, la autorización 
para adoptar medidas adecuadas en relación 
con las naves involucradas en el tráfico ilícito, 
y la necesidad de salvaguardar la seguridad de 
la vida en el mar y los intereses comerciales y 
jurídicos de los Estados.

Artículos de interés de la Convención  
de 1988

García Llave (2017) ha identificado los artículos 
de la Convención de 1988 relacionados con el 
TID por mar. La Tabla 2 muestra el análisis de 
García del contenido de los párrafos.

Del artículo 17 de la Convención de 1988 se 
puede determinar que, en primer lugar, hace 
hincapié en la importancia de la cooperación 
entre los Estados para eliminar el tráfico ilícito 
por mar, respetando el Derecho Internacional 
Marítimo (párrafo 1). Si una nave sospechosa 
de estar involucrada en el tráfico ilícito no 
lleva matrícula o enarbola un pabellón distinto, 
un Estado Parte puede solicitar asistencia a 
otros Estados para poner fin a dicha utilización 
(párrafo 2).
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Si existe sospecha de que una nave enarboló 
el pabellón de otro Estado, y lo utiliza para el 
tráfico ilícito, se puede notificar al Estado del 
pabellón y pedirle que confirme la matrícula. 
Si se confirma, el Estado requirente puede so-
licitar autorización para adoptar las medidas 
adecuadas respecto a esa nave (párrafo 3). 
Estas medidas pueden incluir abordar la nave, 
inspeccionarla y, en caso de encontrar pruebas 
de implicación en el tráfico ilícito, tomar medi-
das adecuadas respecto a la nave, las personas 
y la carga a bordo (párrafo 4).

Es importante tener en cuenta la seguridad de 
la vida en el mar, así como los intereses comer-
ciales y jurídicos del Estado del pabellón y otros 
Estados involucrados al tomar estas medidas 
(párrafo 5). El Estado del pabellón puede some-
ter su autorización a condiciones acordadas con 
el Estado requirente, especialmente en términos 
de responsabilidad (párrafo 6).

La cooperación y la respuesta rápida a las so-
licitudes de averiguar la autorización de una 
nave que enarbola su pabellón, así como a las 
solicitudes de autorización para tomar medidas, 
son fundamentales (párrafo 7). La Parte que 
haya adoptado medidas en virtud de este artí-
culo debe informar al Estado del pabellón sobre 
los resultados de dicha medida (párrafo 8).

Se alienta a las Partes a considerar acuerdos 
bilaterales y regionales para fortalecer la imple-
mentación de estas disposiciones (párrafo 9). 
Las medidas adoptadas de conformidad con el 
párrafo 4 deben llevarse a cabo por buques de 
guerra o aeronaves militares, o por otras na-
ves o aeronaves claramente identificables como 
pertenecientes a un gobierno y autorizadas para 
tal fin (párrafo 10).

En todas las medidas que se adopten debe-
rán respetarse los derechos y obligaciones de 
los Estados ribereños y su competencia, de 
acuerdo con el Derecho Internacional Marítimo, 
evitando interferir en ellos o menoscabarlos 
(párrafo 11).

Países firmantes: Convención de 1988

Según la Junta Internacional de Fiscalización 
de Estupefacientes del 2021, la Convención de 
1988, que tiene 191 Partes (190 Estados y la 
Unión Europea), cuenta con el mayor número 
de ratificaciones.  La Junta informa que los paí-
ses que aún no han ratificado ni se han adhe-
rido a la Convención son Guinea Ecuatorial, las 
Islas Salomón, Kiribati, Papúa Nueva Guinea, 
Somalia, Sudán del Sur y Tuvalu (Figura 3).

Figura 3

Estados adheridos a la Convención de 1988

No firmada

Convención 1988

Firmada y ratificada



30

Fabio Héctor Echeverry Andrade, Ciro Jaramillo Molina, Miguel Ángel Acosta Sánchez 
Revista Logos Ciencia & Tecnología, 15(3), 20-40  

Agenda 2030 y los ODS: seguridad 
marítima en la lucha contra el TID

Los 17 ODS aparecen claramente diferencia-
dos; sin embargo, estos no actúan de manera 
independiente, ya que son complementarios 
unos de otros gracias a su característica de 
transversalidad. En ámbitos de seguridad ma-
rítima se ha propuesto un análisis de relación 
directa o indirecta con cada uno de los 17 ODS 
y la seguridad marítima en la lucha contra el 
TID (Figura 4).

Figura 4

Mapa cognitivo

Nota: las líneas negras indican relación positiva (directa), 
las líneas rojas indican relación negativa (indirecta).

La UNGASS en el 2016 abordó cinco mesas 
temáticas sobre las drogas. En la mesa temá-
tica 5 denominada Las drogas y el desarrollo, 
se estudió el enfoque centrado en los seres 
humanos y en los ODS para empoderar a las 
comunidades afectadas y que estas sean re-
conocidas como actores y puedan atacar las 
causas que reproducen el mercado de drogas. 
Colombia en su intervención expuso que las 
políticas represivas no han arrojado resultados 
contundentes e invitó a la comunidad inter-
nacional a abordar las verdaderas causas del 
mercado de drogas (desigualdad social, daño 
al medioambiente y corrupción en las institu-
ciones del Estado). Al abordar la amenaza del 
TID y vincularla al desarrollo sostenible, se 
identificaron ocho ODS que están directamente 

relacionados (ODS 1, ODS 2, ODS 3, ODS 4, 
ODS 5, ODS 9, ODS 16 y ODS 17). Se considera 
que tienen una conexión directa y explícita con 
la seguridad marítima y la amenaza del TID, 
pues están vinculados de manera directa con 
la prevención, la mitigación y la respuesta a 
estos desafíos en el ámbito marítimo.

Los otros nueve ODS se vinculan indirectamen-
te (ODS 6, ODS 7, ODS 8, ODS 10, ODS 11, 
ODS 12, ODS 13, ODS 14 y ODS 15), ya que 
tienen una conexión indirecta o implícita con 
la seguridad marítima y la amenaza del TID. 
Si bien no se centran específicamente en estas 
problemáticas, sus logros contribuyen de ma-
nera indirecta a la prevención y mitigación de 
los riesgos asociados con el TID y la promoción 
de un entorno marítimo seguro y sostenible.

Estas conexiones directas o indirectas entre 
los ODS, la seguridad marítima y la amena-
za del TID resaltan la importancia de abordar 
estos problemas de manera integral. Al lograr 
los ODS, se construye un entorno marítimo 
seguro y se previenen las actividades ilegales 
que afectan negativamente a las comunidades 
locales y a la seguridad internacional. A conti-
nuación, se abordan una serie de argumentos 
que definen los tipos de relación establecidos 
para cada uno de los ODS.

Relación directa

ODS 1. Fin de la pobreza en todas  
sus formas

La erradicación de la pobreza contribuye de 
manera directa a reducir la vulnerabilidad de 
las personas a las actividades ilícitas. Al propor-
cionar oportunidades económicas sostenibles 
y mejorar las condiciones de vida, se puede 
reducir la participación en el TID. Al acabar 
con la pobreza se crean sociedades más justas, 
integradoras y productivas y, por consecuencia, 
más seguras, siendo la base necesaria para 
alcanzar el desarrollo sostenible (Soria, 2019).

ODS 2. Hambre cero

Combatir el hambre es crucial para reducir las 
condiciones socioeconómicas que impulsan 
la participación en actividades ilegales. Para 
conseguir una población con mayor seguridad 
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alimentaria, es necesario que las políticas de 
seguridad alimentaria faciliten el aprovisiona-
miento de mecanismos para hacer frente a los 
riesgos y amenazas de las poblaciones em-
pobrecidas (Montoute et al., 2017). Además, 
el transporte marítimo representa un impacto 
directo en el acceso y transporte de productos 
alimenticios (Elizaide Monteagudo, 2021), por 
lo que mantener los espacios marítimos se-
guros es imprescindible para lograr el ODS 2.

ODS 3. Salud y bienestar

El tratamiento de las adicciones es fundamen-
tal para mejorar la salud y el bienestar de las 
personas. Al abordar los problemas de salud 
asociados con el consumo y el TID, se pueden 
reducir los impactos negativos en las comuni-
dades y mejorar la seguridad marítima. Según 
estimaciones de la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, 
por sus siglas en inglés) en su Informe Mundial 
sobre las Drogas de 2021, se estima que alre-
dedor de 275 millones de personas, es decir, 
cerca del 5.7% de la población mundial de 15 
a 64 años, consumieron drogas al menos una 
vez en el 2020.

ODS 4. Educación de calidad

La educación desempeña un papel crucial en 
la prevención del consumo de drogas y la con-
cientización sobre los riesgos asociados con el 
TID. Al proporcionar una educación de calidad 
que aborde estos temas, se puede fortalecer 
la capacidad de las personas para tomar de-
cisiones informadas. Además, la educación es 
transversal y con ella se puede contribuir a la 
consecución de todos los ODS, aspecto por el 
cual debe ser considerada como un eje funda-
mental (González Blanco et al., 2022).

ODS 5. Igualdad de género

Al abordar las desigualdades de género y ga-
rantizar el empoderamiento de las mujeres, 
se pueden prevenir y combatir las activida-
des ilícitas. A partir del 2010, (2010-2019), 
se ha examinado la relación entre igualdad 
de género, paz y desarrollo en las estrategias 
y políticas globales (Cebada Romero, 2019). 

Se ha observado que las OCT se aprovechan 
de las mujeres empobrecidas para transpor-
tar drogas a través de las fronteras utilizando 
un método conocido como “sistema de hor-
miga”, que implica el transporte de pequeñas 
cantidades de droga (Herrera Aguilar, 2018). 
Con el objetivo de combatir estas actividades 
delictivas relacionadas con el narcotráfico, la 
Armada Nacional de Colombia, en colaboración 
con la Escuela Internacional de Guardacostas, 
ha entrenado y capacitado a mujeres que tra-
bajan en el mar. El propósito es aumentar la 
cooperación internacional y lograr un entorno 
marítimo seguro al combatir las amenazas y 
actores ilegales en el mar (Díaz Rivera, 2019).

ODS 9. Industria, innovación  
e infraestructura

El fortalecimiento de la infraestructura por-
tuaria y marítima es esencial para mejorar la 
seguridad en el transporte y detectar drogas. Al 
invertir en tecnologías y sistemas de seguridad, 
se pueden prevenir y combatir las actividades 
ilegales en los mares. Los sistemas y sensores 
mantienen los puertos libres de buzos y poli-
zones (Ghafoori & Altiok, 2012).

ODS 16. Paz, justicia  
e instituciones sólidas

Al fortalecer los mecanismos de justicia y las 
capacidades institucionales, se puede preve-
nir y sancionar eficazmente el TID. Las OCT 
no basan su accionar únicamente en la ubi-
cación geográfica, sino que también se ven 
influenciadas por factores jurídicos, políticos e 
institucionales, así como por las oportunidades 
creadas por actores del sistema legal a través 
de la corrupción (Antonelli, 2020).

ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Al trabajar juntos, compartir información y 
coordinar esfuerzos, se puede enfrentar de 
manera más eficiente esta amenaza global 
y promover la seguridad en los océanos. Las 
amenazas marítimas son problemáticas trans-
nacionales que requieren de un tratamiento 
en conjunto con políticas integradas (Acosta 
Sánchez, 2019).
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Relación indirecta

ODS 6. Agua limpia y saneamiento

Al garantizar el acceso al agua limpia y sanea-
miento adecuado, se contribuye a mantener 
la integridad de los ecosistemas marinos y 
se mejora la seguridad marítima en general. 
Asegurar el acceso sostenible a cantidades de 
agua adecuadas y de calidad para mantener 
la vida, bienestar y desarrollo socioeconómico 
genera un entorno de paz y estabilidad política 
(Hidalgo García, 2016).

ODS 7. Energía asequible y no  
contaminable

La promoción de fuentes de energía asequibles 
y sostenibles puede reducir la dependencia de 
los combustibles fósiles, que a menudo se uti-
lizan en el transporte marítimo asociado con el 
TID. Además, la seguridad energética implica 
una serie de preocupaciones que van desde 
la oferta y demanda de la energía hasta los 
conflictos generados por la dependencia ener-
gética de algunos países frente a otros (Aguilar 
León, 2022).

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento 
económico

Al generar oportunidades de empleo formal, 
se puede disminuir la necesidad de recurrir al 
TID. La Unión Europea (UE) se ha enfocado 
en el crecimiento y el empleo en la economía 
azul, ha propuesto mejorar la gobernanza de 
los océanos a través de estrategias regionales 
que abordan también la seguridad marítima 
mediante el intercambio de información (Aldaz 
Casanova, 2020). No obstante, es importante 
tener en cuenta que no todas las formas de tra-
bajo contribuyen positivamente al crecimiento 
económico y a la sostenibilidad. Entre las peo-
res formas de trabajo está el infantil; las OCT 
cada vez utilizan más a niños en actividades 
ilícitas relacionadas con el narcotráfico (Morán 
Blanco, 2020).

ODS 10. Reducción de las desigualdades

La reducción de las desigualdades sociales y 
económicas desempeña un papel significativo 
en la prevención del TID. Al abordar las dispa-
ridades y brindar igualdad de oportunidades, se 

reduce la participación en actividades ilegales. 
Se puede pensar en reorientar las políticas de 
drogas y combinar medidas que promuevan el 
desarrollo social y económico de las comuni-
dades afectadas por la erradicación de cultivos 
ilícitos. La Declaración sobre los Derechos de 
los Campesinos y Otras Personas que Traba-
jan en las Zonas Rurales promueve progra-
mas socioeconómicos para los campesinos, 
facilitando la reconversión de sus actividades 
productivas hacia formas sostenibles (Costas 
Trascasas, 2020). Esto permite generar nuevas 
oportunidades económicas y sociales para las 
comunidades afectadas por la producción de 
cultivos ilícitos.

ODS 11. Ciudades y comunidades  
sostenibles

La promoción de la seguridad en los puertos y 
áreas costeras es fundamental para prevenir 
el TID y garantizar la seguridad marítima. Las 
ciudades desatendidas potencian los factores 
sociales referentes al desequilibrio generando 
zonas marginales (Rodríguez Pérez, 2021), que 
a su vez son conocidas por tener las tasas 
más altas de crimen y violencia relacionadas 
con el TID.

ODS 12. Producción y consumo  
responsable

Adoptar prácticas sostenibles en la producción 
y el consumo puede ayudar a reducir la de-
manda y el suministro de drogas. Al fomentar 
la responsabilidad y la ética en la producción 
y el consumo, se pueden prevenir y reducir el 
TID (Romaní, 2008).

ODS 13. Acción por el clima

La protección del medioambiente marino y la 
lucha contra el cambio climático son esenciales 
para garantizar la seguridad marítima y preve-
nir el TID. Al abordar los impactos del cambio 
climático en los océanos y los ecosistemas 
marinos, se protege la integridad de las rutas 
marítimas y se evita el uso de estas rutas para 
actividades ilegales (Todorov, 2018).

ODS 14. Vida submarina

La protección de los océanos y los ecosiste-
mas marinos es crucial para prevenir el TID y 
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garantizar la seguridad marítima. Al preservar 
la vida submarina y mantener la salud de los 
ecosistemas marinos, se pueden reducir los 
incentivos para el uso de rutas marítimas con 
fines ilícitos (Ukeje, 2015).

ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Al proteger estos ecosistemas, se evita el uso 
de rutas terrestres para el transporte de drogas 
y se mantiene la integridad de las áreas cos-
teras. Aquellos que poseen una ruta terrestre 
con destino a puertos como método de salida 
del país son contactados por las OCT para la 
movilización de drogas (Uribe Cáceres, 2016).

Clasificación de ODS por factores

Al considerar los ODS en relación con la segu-
ridad marítima y el TID, se destacan diversas 
características y factores comunes. De acuerdo 
con Echeverry Andrade et al. (2023), las ca-
racterísticas metodológicas de los artículos en 
seguridad marítima incluyen el análisis de fac-
tores socioeconómicos, ambientales y políticos. 
Y por su impacto en la salud de los consumi-
dores también se contemplan los factores de 
salud y educación para la prevención (Tabla 3).

Tabla 3

Clasificación de ODS según factores

Factor ODS Características

Socioeconómico ODS 1, 2, 5, 
8 y 10

Estos objetivos se centran en abordar las condiciones 
socioeconómicas subyacentes que pueden impulsar la participación 
en actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Al erradicar 
la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria, promover el 
empleo digno y reducir las desigualdades, se puede disminuir la 
vulnerabilidad de las personas y las comunidades a estas actividades.

Salud ODS 3

Este objetivo se enfoca en la prevención y el tratamiento de las 
adicciones relacionadas con las drogas. Al abordar los problemas de 
salud asociados con el consumo y el tráfico de drogas, se pueden 
mejorar las condiciones de vida y reducir los impactos negativos en 
las comunidades.

Educativo ODS 4

Este objetivo busca proporcionar una educación de calidad que 
aborde el consumo de drogas y concientice sobre los riesgos 
asociados con el TID. Al promover la educación, se fortalece la 
capacidad de las personas para tomar decisiones informadas y evitar 
la participación en actividades delictivas.

Ambiental
ODS 6, 7, 
11, 12, 13, 
14 y 15

Estos objetivos se centran en la protección del medioambiente 
marino y terrestre, así como en la adopción de prácticas sostenibles. 
Al garantizar agua limpia, energía no contaminante y abordar 
el cambio climático, se protege la integridad de los ecosistemas 
marinos y terrestres, lo que contribuye a la seguridad marítima y la 
prevención del TID.

Político ODS 9, 16 
y 17

Estos objetivos se centran en fortalecer las instituciones, promover la 
innovación y la infraestructura adecuada, y fomentar la cooperación 
y alianzas internacionales. Al mejorar la infraestructura portuaria y 
marítima, fortalecer el estado de derecho y promover la cooperación 
entre países, se pueden prevenir y combatir eficazmente el TID y 
promover la seguridad marítima.
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Relación de las Convenciones de 1982  
y 1988 con la Agenda 2030 y los ODS

En cuanto a los artículos analizados de la Con-
vemar de 1982 y la Convención de 1988, su 
relación con los ODS podría no ser tan directa. 
Sin embargo, en un sentido amplio, la coo-
peración internacional para combatir el TID y 
prevenir el abuso de sustancias puede contri-
buir a la reducción de la pobreza y el hambre 
(ODS 1 y ODS 2), a la mejora de la salud y el 
bienestar (ODS 3), a una educación de calidad 
(ODS 4), a cerrar la brecha entre hombres y 
mujeres (ODS 5), a contribuir con la industria 
e infraestructura a través de ideas innovadoras 
(ODS 9), a la promoción de sociedades pacífi-
cas y justas (ODS 16) y la materialización de 
alianzas para lograr el desarrollo sostenible en 
todos los Estados (ODS 17).

   Discusiones

Tras analizar el ámbito internacional normativo 
de la seguridad marítima en la lucha contra el 
TID por mar, se determinó que los espacios 
oceánicos están sujetos a las disposiciones 
establecidas en la Convemar de 1982. Las di-
ferencias entre Estados y las presiones políticas 
internas en varios países para legislar sobre 
aspectos marítimos, llevaron a la creación 
de la Convemar de 1982 (Jiménez Cabrera &  
Garrido Quiroz, 2022). Ello resalta la necesidad 
de acuerdos y consensos claros para evitar 
conflictos y garantizar la aplicación de medidas 
adecuadas.

El TID se encuentra tipificado en el artículo 
108 de la Convemar, dispone la obligación de 
los Estados a cooperar en la represión de TID 
(Baranda Carmona, 2021). Aunque el artículo 
108 de la Convemar no la define, la cooperación 
debe estar encaminada a estrategias militares y 
policivas conjuntas para la detección, abordaje, 
captura y toma de evidencias para la imputa-
ción del delito (Paladines, 2021). Ya que exis-
ten problemáticas que presentan las fuerzas 
armadas encargadas de la seguridad marítima 
para hacer cumplir los regímenes multilaterales 
más allá de la jurisdicción nacional. Por esta 
razón, los acuerdos entre Estados deben ser 
muy claros y establecer las obligaciones de las 
partes (Warner, 1999).

El mecanismo internacional que tiene como 
finalidad erradicar el TID y complementar lo 
establecido en la Convemar de 1982, en es-
pecial cuando el modus operandi ocurre en el 
mar, es la Convención de 1988 y su artículo 
17 (García-Llave & Chávez Perdomo, 2022). 
El artículo 17 tiene un gran impacto y rele-
vancia, ya que aborda de manera integral el 
combate y la represión del TID en los espacios 
marítimos, así como la importancia de la coo-
peración entre los Estados. A diferencia del 
artículo 108 de la Convemar de 1982, el artículo 
17 de la Convención de 1988 proporciona una 
ruta específica para fomentar la cooperación 
internacional mediante acuerdos bilaterales o 
multilaterales en el ámbito del TID por mar.

Se hace hincapié en encontrar un equilibrio 
entre la soberanía de los Estados en sus aguas y 
la cooperación internacional. La cooperación no 
implica cesión de soberanía, sino la búsqueda 
de soluciones compartidas para abordar el TID. 
En este sentido, alcanzar un consenso requie-
re un proceso de diálogo y negociación en el 
que se consideren todas las partes interesadas  
y se busque llegar a acuerdos que reflejen un 
entendimiento común. Como señala Bateman 
(2007), este consenso regional es fundamental 
para abordar de manera integral las limita-
ciones y desafíos que surgen en el contexto 
marítimo. Además, la regulación de facultades 
policivas ejercidas por los Estados en el mar 
sobre las OCT debe ser desarrollada, ya que 
la Convemar no ofrece ninguna orientación al 
respecto, dejando vacíos en casos extremos en 
los que se debe utilizar la fuerza para intercep-
tar un buque que se resiste (Urbina, 2021). Sin 
embargo, estos casos deben estar armonizados 
con los Derechos Humanos en la aplicación 
de la ley del mar; es decir, los mecanismos 
implementados para enfrentar las amenazas 
marítimas deben defender el derecho inherente 
a la vida (Wilson, 2016).

Se identificó que Estados Unidos no firmó la 
Convemar de 1982 y que Colombia la firmó, 
pero no la ratificó con leyes nacionales, esto es 
en consecuencia por sus intereses nacionales. 
Como menciona Bateman (2007), la ratificación 
podría inhibir las operaciones marítimas de las 
fuerzas de Estados Unidos fuera de su jurisdic-
ción. En cuanto a Colombia, Cadena Afanador 
y Devia Garzón (2012) explican que una de 
las razones ha sido el no querer acceder a una 
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fuente de derecho objetiva a posteriores recla-
maciones del espacio marítimo. No obstante, 
de acuerdo con la Convención de Viena de 1969 
sobre el derecho de los tratados, la firma obli-
ga a Colombia a descartar actos que frustren 
la finalidad de la Convemar (Vega Barbosa et 
al., 2018). Su ratificación podría beneficiar el 
desarrollo de políticas públicas, el acceso a 
fondos y programas internacionales.

El análisis a los ODS en relación con la seguri-
dad marítima representa una propuesta inte-
gral de la lucha contra el TID. La lucha contra 
las drogas no solo se limita a la erradicación de 
los cultivos ilícitos, sino que también contribuye 
al desarrollo sostenible (ONU, 2017). Como 
plantea Echeverry Andrade et al. (2023), la lu-
cha contra el TID debe contemplar los dominios 
de la seguridad marítima (medioambiente ma-
rino, desarrollo económico, seguridad nacional 
y seguridad humana), apoyados de prácticas 
como la aplicación de la ley, diplomacia naval, 
actividades en el mar, conciencia del dominio 
marítimo y actividades de coordinación. Y debe 
tener un componente espacial para analizar 
geográficamente la amenaza en los océanos.

El análisis reafirma que la lucha contra el TID va 
más allá de la seguridad, involucrando aspectos 
socioeconómicos, ambientales, políticos, edu-
cativos y de salud. Esto no solo contribuye al 
desarrollo sostenible, sino que también repre-
senta una aproximación integral a la seguridad 
marítima y al fortalecimiento de sociedades 
resilientes. Estos aspectos son fundamentales 
para la formulación de estrategias de seguridad 
marítima, subrayando la importancia de adap-
tar y evolucionar las normativas para hacer 
frente a las amenazas emergentes.

   Conclusiones

El artículo 108 de la Convemar establece la 
obligación de los Estados de cooperar en la re-
presión del tráfico ilícito de estupefacientes y 
sustancias sicotrópicas por buques en alta mar. 
Si bien esta disposición es un paso importante 
para combatir este problema, existen desafíos 
en cuanto a la implementación efectiva de la 
cooperación entre los Estados y la necesidad de 
establecer mecanismos claros y eficientes para 
abordar estas cuestiones. Además, la relación 
con otros instrumentos internacionales, como 

la Convención de 1988, ayuda a proporcionar 
un marco más completo y detallado para abor-
dar el TID en el ámbito marítimo.

El artículo 17 de la Convención de 1988 estable-
ce explícitamente que las medidas adoptadas 
serán solo aplicadas por buques de guerra o 
aeronaves militares, u otras naves o aeronaves 
que lleven signos claros y sean identificables 
como naves o aeronaves al servicio de un go-
bierno y autorizadas para tal fin. A diferencia 
del artículo 108 de la Convemar donde esta 
restricción no se menciona. En cuanto a las 
similitudes, ambos artículos enfatizan la nece-
sidad de no poner en peligro la seguridad de 
la vida en el mar ni la de la nave y la carga, 
y de no perjudicar los intereses comerciales y 
jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier 
otro Estado interesado.

Ambos artículos promueven la cooperación 
entre los Estados, pero el artículo 17 de la 
Convención de 1988 proporciona más detalles 
específicos sobre las medidas a tomar y las 
limitaciones en cuanto a quién puede aplicarlas. 
La combinación de estos instrumentos inter-
nacionales busca combatir de manera efectiva 
el TID por mar, protegiendo al mismo tiempo 
los derechos y obligaciones de los Estados ri-
bereños y la seguridad en el mar.

Como limitación del estudio se reconoce que 
la metodología estuvo orientada a analizar 
instrumentos internacionales. Por ende, se 
recomienda a futuras investigaciones analizar 
los acuerdos bilaterales o multilaterales cons-
tituidos por los Estados mediante los artículos 
108 de la Convemar y 17 de la Convención 
de 1988.

La normativa en seguridad marítima y la nor-
mativa sobre el TID han influido en la concep-
ción y aplicación de estrategias de seguridad 
marítima implementadas por los Estados. La 
seguridad marítima y la amenaza del TID son 
dos desafíos de gran relevancia a nivel glo-
bal y los ODS proporcionan un marco integral 
más reciente que permite abordar de manera 
efectiva estos problemas interrelacionados. Por 
lo que se recomienda analizar las estrategias 
nacionales en seguridad marítima publicadas 
por varios Estados, ya que las más recientes 
pueden incorporar elementos de desarrollo 
sostenible.
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El presente trabajo hace un aporte significativo 
al analizar las normativas internacionales, en-
lazando las convenciones de 1982 y 1988 con 
los esfuerzos contemporáneos de la Agenda 
2030, que abarca 17 ODS. Este análisis aborda 
la amenaza del TID desde una perspectiva am-
plia, generando utilidades multidisciplinarias. 
Cabe destacar que, al trabajar en cualquiera 
de los 17 ODS, según los factores en común 
definidos (socioeconómico, salud, educativo, 
ambiental e institucional), no solo se contribuye 
a mejorar directa o indirectamente aspectos 
de la seguridad marítima, sino que también se 
desempeña un papel en la lucha contra el TID.

En este sentido, los cinco factores definidos 
abordan temas como la erradicación de la 
pobreza, la reducción de desigualdades, pro-
mueven la seguridad alimentaria y el empleo 
digno, lo que mejora la calidad de vida y redu-
cirá la participación en actividades ilícitas. Se 
enfocan en la prevención y tratamiento de las 
adicciones, buscan proporcionar una educación 
de calidad que aborde el consumo, mejorando 
la salud y fortaleciendo la capacidad de las 
personas en la toma de decisiones que los 
perjudiquen. Se enfocan en la protección del 
medioambiente marino para evitar actividades 
ilícitas que deterioren los ecosistemas. Con la 
mejora de la infraestructura portuaria y ciuda-
des sostenibles, se pueden emplear tecnologías 
que detecten actividades ilícitas. Finalmente, al 
fortalecer las instituciones y promover la coo-
peración internacional, se previene y se crean 
estrategias para combatir eficazmente las ac-
tividades ilícitas como el TID por vía marítima.
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