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PREFACIO 

Es cosa genera/mente admitida, que el concepto de propiedad intelectual comprende 
dos sectores: por una parte, Ia propiedad industrial con sus diferentes facetas 
(patentes de invenci6n, dibujos y modelos industriales, etcetera): y por otra, Ia 
propiedad literaria y art{stica o, dicho con otras palabras, el derecho de autor, con un 
ambito estrechamente relacionado con el, que es el de los derechos llamados 
«conexos». La Organizacion Mundial de Ia Propiedad Intelectual (OMPI) es Ia unica, 
entre las instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas, que consagra 
Ia totalidad de sus esfuerzos y de sus actividades exclusivamente a fomentar el 
reconocimiento y Ia protecci6n de todas esas prerrogativas, instituidas en beneficio de 
los creadores intelectuales por ellegislador nacional e internacional. 

Como es sabido, Ia OMPI ha sucedido a las Oficinas Internacionales Reunidas para 
Ia Proteccion de Ia Propiedad Intelectual (universalmente conocidas bajo Ia sigla 
francesa BIRPI), a las cuales estaba encomendada Ia administracion de los dos 
grandes instrumentos internacionales concertados a finales del siglo pasado: el 
Convenio de Par{s para Ia Proteccion de Ia Propiedad Industrial, de 1883, y el 
Convenio de Berna para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Art{sticas, de 1886. 
Fue con motivo de una de las revisiones de este ultimo tratado, y mas concretamente 
en Roina, en 1928, cuando al ser enfocado por los proyectores de Ia actualidad 
internacional el problema de Ia proteccion de los derechos llamados «conexos», se puso 
de manifiesto Ia conveniencia de buscarle soluciones apropiadas. En colaboracion con 
Ia Organizacion Internacional del Trabajo y con Ia Organizacion de las Naciones 
Unidas para Ia Educacion, Ia Ciencia y Ia Cultura, las BIRPI emprendieron esa tarea 
que desemboco en Ia C01!ferencia diplomatica reunida en Roma en 1961, de cuyos 
trabajos nacio Ia Convencion Internacional sobre Ia Proteccion de los Artistas 
Interpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusion. AI relevar en susfunciones a las BIRPI, Ia OMPI continuo dedicando 
parte de sus actividades a estimular esa proteccion en el mundo entero. Mas tarde, y 
aprobado por una nueva Conferencia diplomatica reunida en Ginebra en 1971, se 
concerto otro tratado cuyo objeto pertenece a Ia misma esfera: el Convenio para Ia 
Proteccion de los Productores de Fonogramas contra Ia Reproduccion no autorizada 
de sus Fonogramas («Convenio Fonogramas»), cuya administracion estti encomendada 
a Ia OMfil. 

Tan importante participacion de esta Organizacion en ese sector de Ia propiedad 
intelectual, condujo a los Estados miembros del Comite Intergubernamental de Ia 
Convencion de Roma, a solicitor de Ia OMPI Ia elaboracion y Ia publicacion de una 
«Gufa» de dicha Convencion, analoga a Ia obra del mismo genero relativa al Convenio 
de Berna que habla sido publicada en 1978. Atendiendo este requirimiento, los 
Organos Rectores de Ia OMPI incluyeron en el programa y presupuesto del per{odo 
1980-1981 las disposiciones pertinentes con vistas a Ia publicacion de esta nueva 
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((Gu{a», consagrada a Ia Convencion de Roma de 1961 y al ((Convenio FonogramaS>> 
de 1971. 

Procede dejar aqu{ bien claro, que Ia presente obra no ha de ser considerada 
interpretacion autentica de las disposiciones contenidas en esos dos tratados 
internacionales, ya que Ia Oficina Internacional de Ia OMPI carece de competencia 
para dar esa interpretacion. Semejante por su concepcion a Ia ((Guia» del Convenio de 
Berna, su unica jinalidad es Ia de explicar, en Ia forma mas sencilla y mas clara 
posible, el origen, el objetivo, Ia naturaleza y el alcance de tales disposiciones. 
Corresponde a las autoridades competentes en Ia materia, asi como a los medios 
interesados,formarse sobre el particular sus propias opiniones. 

Con Ia publicacion de Ia presente ((Guia», se aspira a avivar el interes de los 
legis/adores y las administraciones de los diferentes pa{ses por Ia proteccion de los 
derechos llamados ((conexos»; a ayudarles a comprender mejor Ia forma en que se 
rigen las relaciones internacionales en esta esfera; afacilitarles el cumplimiento de lo 
dispuesto en Ia Convencion de Roma y en el ((Convenio Fonogramas»; a ensanchar, 
jinalmente, el campo de aplicacion de estos dos tratados con elfin de asegurar as{, a 
los artistas interpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los 
organismos de radiodifusion, Ia proteccion de sus derechos y Ia defensa de sus 
intereses. 

Lo mismo que Ia ((Gu{a» del Convenio de Berna, Ia presente ((Guia» de Ia 
Convencion de Roma y del ((Convenio Fonogramas» ha sido escrita por el senor 
Claude Masouye, director del Departamento de Informacion y Derecho de Autor de Ia 
O.ficina lnternacional de Ia OMPI. 

Ginebra, marzo de 1981 

a. 
ARPAD BooscH 

Director General de Ia 
Organizacion Mundial de 
Ia Propiedad Intelectual 

(OMPI) 
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INTRODUCCION 

I. La Convencion lnternacional sobre Ia Proteccion de los Artistas Intepretes 
o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de 
Radiodifusion (que, en las paginas que siguen, sera Hamada <cia Convencion de 
Roma>> o, mas brevemente, <cia Convencion>> cuando esta designacion no pueda 
dar Iugar a equivoco) fue aprobada el26 de octubre de 1961, al termino de una 
Conferencia diplomatica que tivo Iugar en Roma. Entro en vigor el 18 de mayo 
de 1964 y, en estos momentos, estan obligados por ella mas.de veinte Estados 
contratantes. No ha sido todavia objeto de revision, de manera que rige para 
dichos Estados un unico texto que se reproduce en su integridad al final de Ia 
presente obra. 

II. Haciendo aqui Ia historia de los trabajos preparatorios que desembocaron 
en Ia elaboracion de este acuerdo internacional, rebasariamos el marco de Ia 
presente <<Guia>>. Esa historia requeriria, ademas, un espacio muy extenso, ya 
que Ia preparacion de Ia Convencion de Roma duro muchos aiios y conocio 
numerosos avatares. Es, sin embargo, util recordar con brevedad cuRies fueron 
las etapas principales de esta preparacion, y exponer las circunstancias y los 
motivos que condujeron al reconocimiento, en el ambito de las relaciones interna
cionales, de cierto numero de prerrogativas, a las que suele llamarse en lengua 
espanola derechos <<conexos>> y, tambien, derechos <<vecinos>>. (El primero de 
ambos adjetivos sera el que se utilice en Ia pesente version para calificar los 
derechos que Ia Convencion de Roma reconoce a los artistas interpreies o 
ejecutantes, a los productores de fonogramas y a los organismos de 
radiodifusion, sin prejuzgar por ello Ia exactitud de Ia expresion.) Con otras 
palabras, se trata de dar respuesta, en esta Introduccion, a las preguntas 
siguientes: ~cuando? ~como? y wor que? 

III. Hace mucho tiempo que se planteo Ia cuestion de si debe o no 
dispensarse proteccion a los derechos <<Conexos>>. Esta cuestion ha constituido 
una de las preocupaciones capitales de multiples organizaciones representativas 
de las profesiones interesadas. Para decir verdad, nadie puede tener Ia 
pretension de haber sido el primero en tomar una iniciativa sobre el particular. 
Hubo todo un conjunto de reftexiones, de estudios, de sugerencias, de actitudes, 
ya desde comienzos del siglo XX. Un ejemplo entre muchos: Ia Asociacion 
Literaria y Artistica Internacional, en su congreso de Weimar en 1903, se 
ocupo de Ia suerte de los artistas solistas. En realidad, si se llego al 
convencimiento de que era necesario instituir esa proteccion, ello fue debido a 
Ia evolucion de las circunstancias y, ante todo, a Ia aparicion de tecnicas 
nuevas de transmision de las obras del ingenio: el disco fonografico, el 
cinematografo, Ia radio: inventos que los artistas habian acogido sin 
desconianza, pues abrian amplias salidas a sus prestaciones; pero que, como 
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mas adelante veremos, estaban destinados a cambiar por completo las 
condiciones del ejercicio de sus actividades profesionales. A continuacion, Ia 
crisis economica que hizo estragos despues de Ia primera guerra mundial 
genero, entre otras cosas, un paro que afecto sensiblemente a los artistas, cuyas 
reivindicaciones se hicieron mas apremiantes y cuyas organizaciones represen
tativas (y en especial, Ia Union Internacional de Musicos), colocandose en el 
plano del derecho !aboral, buscaron, como es natural, el apoyo de Ia 
Organizacion Internacional del Trabajo (OIT). 

IV. La actuacion de Ia OIT, desde 1926 hasta que se concerto en 1961 Ia 
Convencion de Roma, tuvo una irnportancia particular. Deseosa de salvaguar
dar las posibilidades de empleo y de preservar el nivel de vida de una categoria 
ilustre de trabajadores, esta Organizacion no podia ignorar el grave problema 
economico y social asi planteado, el cual requeria soluciones de orden 
internacional. En el orden del dia de Ia Conferencia Internacional del Trabajo 
convocada para 1940 figuraba Ia cuestion relativa a! derecho del ejecutante en 
Ia esfera de Ia radiodifusion y de Ia reproduccion mecanica de los sonidos; pero 
este impulso quedo detenido por Ia segunda guerra mundial. 

V. Mientras tanto, y en un contexto diferente, se intentaba resolver el 
problema de Ia proteccion que debe dispensarse a las creaciones y a las 
interpretaciones artisticas de los artistas. La Conferencia reunida en Roma en 
1928 con el fin de revisar el Convenio de Berna para Ia Proteccion de las Obras 
Literarias y Artisticas, estimo que Ia solucion consistente en elaborar un nuevo 
convenio internacional no se hallaba madura todavia; pero expreso el deseo de 
que los gobiernos tuvieran presente Ia posibilidad de adoptar medidas 
destinadas a poner a salvo los derechos de los artistas. Tambien dentro del 
marco del Convenio de Berna, Ia Oficina lnternacional de Ia Union de Berna y 
el Instituto lnternacional para Ia Unificacion del Derecho Privado convocaron 
una reunion de expertos que tuvo Iugar en Samaden (Suiza) y en Ia cual fueron 
redactados dos proyectos de tratado: referente uno de ellos a los artistas y a los 
productores de fonogramas; y el otro, a los organismos de radiodifusion. Estos 
proyectos fueron concebidos como otros tantos convenios en <<conexion» con el 
de Berna. 

VI. Por su parte, las organizaciones internacionales no gubernamentales, y en 
especial las que agrupaban a los artistas y a los autores, buscaban activamente 
soluciones a los problemas. Las aetas de sus asambleas y de sus congresos se 
encuentran llenas de resoluciones o de recomendaciones relativas a esta 
cuestion. Se produjeron acercamientos: por ejemplo, ya en 1934, Ia 
Confederacion lnternacional de Sociedades de Autores y Compositores 
(CISAC) firmo en Stresa un acuerdo con Ia Federacion lnternacional de Ia 
Industria Fonognifica. Pero el conflicto mundial de 1939 a 1945 interrumpio 
todos esos esfuerzos. 
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VII. La cuesti6n volvi6 a ser puesta sobre el tapete despues de Ia segunda 
guerra mundial y, una vez mas, en conexi on con el Convenio de Berna, En 
efecto: Ia Conferencia diplomatica reunida en Bruselas en 1948 para revisar de 
nuevo dicho convenio, aunque descarto Ia proteccion mediante el derecho de 
autor, formulo tres aspiraciones que dieron una orientacion significativa a las 
actuaciones futuras. Es verdad que su texto incitaba una vez mas a los 
gobiernos a proseguir los estudios en busca de los medias adecuados para 
asegurar Ia proteccion de los organismos de radiodifusion y de los fabricantes 
de instrumentos capaces de reproducir mecanicamente obras musicales; pero 
afirmaban de manera explicita que esto debia hacerse sin menoscabar los 
derechos de los autores. Por lo que a los artistas ataiie, Ia Conferencia basaba 
la argumentacion en el caracter artistico de sus interpretaciones y designaba 
sus derechos con la expresion francesa droits voisins du droit d'auteur 
(derechos vecinos del derecho de autor). 

VIII. A partir de 1949, se sucedi6 una serie impresionante de reuniones 
internacionales, en cuyos detalles es imposible entrar aqui. Basta mencionar los 
jalones mas importantes del camino que condujo a Ia Conferencia de Roma de 
1961. A traves de su Comision Consultiva de Empleados y Trabajadores 
Intelectuales, la OIT reanudo sus trabajos, limitandolos a Ia esfera de Ia 
proteccion de los intepretes o ejecutantes, y desde 1950 se esforzo para 
coordinar sus actividades con las de Ia Oficina Internacional de Ia Union de 
Berna. Esta ultima tomo Ia iniciativa de convocar una reunion de expertos que 
se celebro en Rom a en 19 51, y en Ia cual fue elaborado un anteproyecto de 
convenio internacional destinado a proteger no solamente a los artistas, sino 
tambien a los productores de fonogramas y a los organismos de radiodifusion, 
ya que Ia idea de una proteccion simultanea de las tres partes interesadas habia 
acabado por obtener Ia aceptacion de todas estas. Consultados los gobiernos 
sobre el particular, formularon numerosas observaciones al anteproyecto de 
Rom a de 19 51, y las discusiones prosiguieron, incluso en torno a cuestiones de 
procedimiento relativas a las convocatorias de los distintos grupos o comites de 
expertos. 

IX. Mientras tanto, una conferencia reunida en Ginebra aprobaba en 19521a 
Convencion Universal sobre Derecho de Autor, cuya administracion fue 
encomendada a Ia Unesco. Y como cualquier solucion internacional en Ia 
esfera de los derechos «conexos», al hallarse estrechamente vinculada con el 
derecho de autor, podia afectar a este nuevo convenio, se entimo que no era 
adecuado que Ia Unesco siguiera representando el papel de simple observador, 
sino que estaba Hamada a ser el tercer participante (junto a Ia OIT y a Ia 
Union de Berna) en Ia preparaci6n del instrumento internacional que se 
trataba de elaborar. 

X. La Oficina Internacional del Trabajo, que es Ia secretaria permanente de 
Ia Organizacion Internacional del Trabajo, convoco una reunion de expertos 
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procedentes de los medios profesionales interesados, que se celebro en Ginebra 
en 1956. En ella fue elaborado un proyecto de reglamentacion detallada de Ia 
«proteccion de. los artistas intepretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusion», al que acompaiiaba un informe 
explicativo de sus disposiciones. Por otra parte, y tras de haber reunido en 
Paris, en ese mismo aiio, un grupo de estudios, Ia Unesco y Ia Oficina 
Internacional de Ia Union de Berna convocaron un comite de expertos 
designados por sus respectivos gobiernos, el cual se reunio en Monaco en 1957 
con el fin de redactar un texto que instituyera «la proteccion de determinados 
derechos llamados vecinos del derecho de autor». 

XI. Entre el anteproyecto de Roma (1951), el proyecto de Ginebra (1956) y 
el de Monaco (1957}, existian divergencias profundas que habia que intentar 
reducir. Convenia igualmente coordinar las actuaciones de las tres 
organizaciones intergubernamentales participantes en los trabajos. Con estos 
fines y bajo los auspicios de las mismas, se reunio en La Haya, en 1960, un 
comite de expertos encargado de preparar una conferencia diplomatica acerca 
de Ia proteccion de los derechos «conexos», asi como de elaborar un informe 
general que reftejase las opiniones expresadas en Ia reunion, sobre la base de Ia 
documentacion suministrada a esta, conjuntamente, por las tres organizaciones 
intergubernamentales convocantes. Se logro asi un acercamineto de los 
distintos puntos de vista y se redacto un proyecto de instrumento internacional 
unico, conocido con el nombre de «proyecto de La Haya» y que constituyo el 
punto de partida de las deliberaciones de Ia Conferencia diplomatica de Roma. 

XII. Tras de haber recordado en los parrafos precedentes los principales 
acontecimientos que caracterizaron la historia de los trabajos preparatorios 
cuyo fruto fue Ia Convencion de Roma, nos quedan por exponer las razones de 
Ia proteccion de los derechos «conexos». Es cosa generalmente admitida, que 
estos derechos tienen su origen en Ia evolucion tenica. Hasta finales del siglo 
pasado, en efecto, las prestaciones de los artistas (actores representantes de 
una obra teatral, cantantes de opera 0 de musica ligera, instrumentistas 
ejecutantes de partituras musicales, artistas de variedades o de circo 
realizadores de sus numeros respectivos) se caracterizaban por ser efimeras: 
es decir, que desapareciait Tnmectiata:riieilte despues de haber sido perc1bidas 
visualmente por los espectadores, o auditivamente por los oyentes. Una vez 
terminado el espectaculo o el concierto, no quedaba de el sino Ia impresion o Ia 
sensacion, grabada mas o menos profundamente en Ia memoria del publico. En 
algunos casos, muy excepcionales, un dibujante trazaba un croquis del 
decorado escenico o una caricatura del violinista, de la orquesta o del 
equilibrista, o bien un fotografo hacia unas cuantas fotografias; pero, en 
resumidas cuentas, todo esto no constituia mas que una imagen del 
acontecimiento, Ia cual completaba en ocasiones el recuerdo que, de ese 
acontecimiento, conservaba el publico que a el habia asistido y que habia podido 
apreciarlo gracias a su presenCia fisica en el sitio mismo donde habia tenido 
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Iugar. Los inventos de Ia fonografia, del cinematografo y de Ia radiofonia, 
seguidos de su progresiva divulgacion a partir del inicio del siglo XX, iban a 
producir una revolucion radical en los medios de que disponian los autores 
para comunicar al publico sus obras. Pero, dado que tales precedimientos de 
comunicacion, que iban perfecciomindose mas y mas cada dia, descansaban 
precisamente sobre prestaciones de artistas interpretes o ejecutantes, eran en 
definitiva estos ultimos quienes resultaban mas afectados por los progresos de 
Ia tecnica de la transmision de sonidos e imagenes. Y asi, el problema de los 
derechos «Conexos» se planteo como consecuencia, sobre todo, de Ia situacion 
que ese progreso Ies creo a los artistas. 

XIII. La aparicion del fonografo o gramofono fue Ia primera que tuvo, a este 
respecto, repercusiones capitales. El trabajo interpretativo de los artistas, en 
Iugar de seguir siendo fugaz, como lo habia sido durante siglos, se convirtio en 
duradero y se materializo en un objeto que no solo podia conservarse, sino 
ademas, y esto es particularmente importante, reproducirse, venderse y ser 
utilizado indefinidamente. Aquel prodigioso invento permitia, por una parte, 
grabar los sonidos y, en consecuencia, conservarlos; y por otra, reproducirlos 
en enormes cantidades de ejemplares, disponibles para los tipos mas variados 
de utilizacion. Las interpretaciones de los actores, los conciertos de los 
virtuosos, las canciones, etcetera ... puderion asi quedar fijados en soportes 
materiales y ser utilizados repetidas veces. Esto engendro, ademas, una 
actividad comercial de primera magnitud: es ocioso destacar Ia importancia del 
puesto que Ia industria fonografica ocupa actualmente en la vida social y 
cultural de los pueblos, gracias a los discos, «cassettes» y otros procedimientos 
de reproduccion. 

XIV. Por lo que atafie al cinematografo, su infiuencia en la condicion de los 
artistas revistio un aspecto distinto, mas bien marginal, vinculado a! 
perfeccionamiento tecnico con el advenimiento del cine sonoro. En efecto: para 
una fraccion considerable de Ia profesion artistica, Ia actividad cinematografica 
paso entonces a constituir un recurso de primer orden, y continua siendo en Ia 
actualidad un importante generador de empleo potencial para los artistas de 
todas las categorias. En cambio, cuando - aproximadamente, por aquellos 
dias-«el piano hizo su entrada en Ia pantalla» (como se ha dicho), numerosos 
musicos cuyas interpretaciones acompafiaban a Ia proyeccion de peliculas 
mudas vieron periclitar sus ingresos y denunciaron Ia precariedad de sus 
posibilidades de encontrar empleo. 

XV. Por ultimo, el otro invento, la radiodifusion, llegaria a producir una 
honda modificacion en Ia forma de explotar las obras, al hacer posible, de 
pronto, que el alcance de Ia interpretacion o ejecucion de las mismas no 
quedase reducido al auditorio presente en un teatro o en una sala de 
conciertos. El publico potencial, en condiciones de escuchar gracias a Ia radio, 
y de contemplar gracias a Ia television, producciones literarias y artisticas de 
todas clases, se ampliaba ahora hasta el infinito. Y conviene sefialar que esta 
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trasformacion de Ia escucha y de la vision caus6 un impacto tanto mayor 
cuanto que las nuevas tecnicas no tardaron en combinarse unas con otras: los 
discos son utilizados para las emisiones radiof6nicas; y Ia radio permite toda 
suerte de grabaciones. Vivimos en Ia era del fonograma por todas partes y de Ia 
radio y Ia television a todas horas. 

XVI. Ese conjunto de procedimientos modernos de comunicacion debidos al 
genio inventivo del ser humano, trajo consigo una conmocion profunda en Ia 
profesi6n del espectaculo, con incidencias de orden juridico y de orden social. 
Desde el punta de vistajuridico, el interprete o ejecutante, por el mero hecho de 
presentarse ante el micr6fono, autoriza Ia grabacion de su interpretacion o 
ejecuci6n. Se trata de una prestacion de servicios, cuyas condiciones se hallan, 
por lo general, estipuladas en un contrato de trabajo (en virtud del cual, el artis
ta percibe, bien una cantidad fija que, en ellenguaje profesional, se suele Hamar 
cachet, o bien un porcentaje de Ia cifra de ventas). En los primeros tiempos de 
Ia fonografia, esa autorizacion tenia por objeto Ia fijacion en un cilindro; y 
como el interprete o ejecutante tenia que repetir su interpretacion o ejecucion 
para cada cilindro, era remunerado por cada ejemplar. Seguidamente, el 
progreso permitio hacer Ia reproducci6n en pluralidad de ejemplares, lo que 
obligaba a! artista a autorizar no solo Ia fijacion, sino tambien Ia reproduccion. 
Pero todo esto entra en el ambito de las relaciones normales entre empresarios 
y empleados. A partir del momenta en que el producto, cuya confeccion ha 
sido autorizada por el interprete o ejecutante con una finalidad muy concreta 
(Ia venta de su grabacion), pasa a ser objeto de utilizaciones diversas e 
imprevisibles, hechas sin su conocimiento, es cuando su interpretacion o 
ejecuci6n, fijada en un soporte material, empieza - por decirlo de algun 
modo - a ((pasearse» por el tiempo y por el espacio, sin lazo juridico que Ia 
mantenga vinculada a! artista, contrariamente a lo que sucede con el autor, el 
cual permanece, en principia, unido al destino y a Ia fortuna de su obra. Con 
otras palabras: una vez que Ia prestacion ((viva» de aquel ha quedado, con su 
consentimiento, grabada en Ia cera de Ia matriz, en el microsurco o en Ia pista 
sonora de Ia pelicula, cualquiera puede apoderarse de esa fijaci6n y hacer de 
ella usos enteramente ajenos a las estipulaciones contractuales que el artista ha 
aceptado, creando asi unas situadones en las cuales este no podra extraer 
legitimamente provecho alguno de semejante explotacion de su trabajo. Pronto 
se vio que el derecho comun aplicable a los contratos era impotente para 
resolver unas situaciones que, debido al desarrollo incesante de Ia industria 
fonografica y de Ia radiodifusion, iban adquiriendo, a! correr de los aiios, 
proporciones gigantescas. 

XVII. En Ia esfera de lo social, las grabaciones y su difusion en gran escala 
provocaron Ia supresi6n de numerosos empleos: gracias a los discos, ya no era 
indispensable, en much as ocasiones, conseguir Ia colaboracion de los artistas: 
en Iugar de contratar Ia actuacion de estos ((en directo» (en Ia radio, Ia 
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television, los salones de baile, los restoranes, etcetera, e incluso en los teatros 
para Ia musica escenica), lo que se bacia era, sencillamente, utilizar todas 
aquellas grabaciones. Esto engendro (y sigue engendrando) un paro tecnologico 
grave cuyas victimas eran a menudo personas incapaces de adaptarse a otro 
tipo de trabajo, debido a lo especifico de su formacion profesional y, tambien, a 
su temperamento: lo cual restaba atractivos a Ia carrera artistica, desalentaba 
las vocaciones y afectaba en realidad al conjunto de Ia profesion. A 
consecuencia de una especie de efecto «boomerang», el disco se convirtio asi en 
enemigo del artista, privandole con frecuencia de sus posibilidades de trabajo; y 
Ia radiofonia agravo los riesgos en esta materia, al acrecentar el consumo de 
grabaciones. Es cierto que, para una minoria de artistas - las estrellas del 
disco, de Ia radio o de Ia television -, Ia vida no es tan sombria; mas no por 
ello Ia amenaza de ese paro tecnologico resulta menos preocupante para Ia 
profesion en cuanto tal, Ia solidaridad de todos cuyos miembros es necesaria 
si se ha de defender eficazmente el interes colectivo. Por esa razon, los artistas 
reclamaron el derecho a controlar en alguna forma las distintas utilizaciones de 
que sus prestaciones son objeto. 

XVIII. Los productores de fonogramas, por su !ado, no permanecieron 
inactivos. La evolucion de Ia tecnica habia acrecentado, tambien para ellos, Ia 
necesidad de proteccion. En efecto: el disco alcanzo rapidamente gran exito, 
incluso si tenemos en cuenta que, en un comienzo, los de 78 revoluciones no 
llegaban al grado de perfeccion que lograron mas tarde los de 45 y los de 33, 
asi como otros soportes llamados «de alta fidelidad». La aparicion de las 
«cassettes» en el mercado y su subsiguiente vulgarizacion dan hoy testimonio 
del caracter duradero de ese exito: el fonograma se ha incorporado a nuestra 
vida cotidiana y constituye para el publico una fuente casi inagotable de 
satisfacciones artisticas o culturales. De esa fuente se surte un numero cada vez 
mayor de personas distintas de aquellas para quienes el disco habia sido 
originariamente comercializado. Las emisoras de radio o de television se 
pusieron a utilizar en forma masiva los fonogramas, para «rellenar» sus 
emisiones. Aun cuando Ia inclusion en estas ultimas puede ser considerada 
como publicidad que contribuye al exito comercial de los discos (no hay que 
olvidar tampoco, que el valor comercial o el impacto de un disco se debe 
muchas veces al renombre del artista), es un hecho que Ia utilizacion de 
fonogramas, sumandose a las emisiones «en directo», o reemplazandolas, se ha 
convertido en elemento esencial de los programas de las emisoras. Por otra 
parte, y poniendo a disposicion del publico unos aparatos de grabacion cada 
vez mas perfeccionados y mas faciles de manejar, se han multiplicado los 
riesgos de copia o de repicado y se ha provocado Ia aparicion de ftorecientes 
industrias parasitarias que actuan fuera de Ia ley. Todas estas situaciones 
condujeron a los fabricantes de fonogramas a solicitar que se les reconociera el 
derecho de prohibir o autorizar Ia reproduccion de sus fonogramas, y de ser 
remunerados cuando estos se utilizan por Ia radiodifusion o por cualquier otro 
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medio de comunicaci6n al publico. Es oportuno sefialar que, en no pocos 
puntos, las reivindicaciones de los productores de fonogramas coinciden con 
las de los artistas intepretes o ejecutantes. 

XIX. Por ultimo, tambien los organismos de radiodifusi6n, enfrentados con 
Ia evoluci6n tecnica, desearon ser protegidos. La realizaci6n de las emisiones 
requiere con frecuencia esfuerzos, actividades e inversiones considerables de 
orden artistico, tecnico y financiero; y, a juicio de los radiodifusores, es injusto 
permitir que otros organismos, competidores suyos en algunos casos, se 
apropien de esas emisiones mediante Ia retransmisi6n, Ia fijaci6n en soportes 
materiales, Ia reproducci6n o Ia comunicaci6n en lugares accesibles al publico. 
Es de notar que Ia protecci6n de los organismos de radiodifusi6n interesa 
tambien a los artistas, cuyas prestaciones dan contenido a los programas 
emitidos. Ademas, y no pudiendo controlar las utilizaciones secundarias de sus 
propias emisiones, esos organismos tampoco pueden garantizar a los artistas ni 
a los autores, que un publico distinto del suyo propio no se beneficiara a su vez 
del espectaculo. Y como, por otra parte, los procedimientos de grabaci6n 
permiten convertir en fonogramas o en videogramas las producciones de los 
organismos radiodifusores, los intereses de estos ultimos coinciden en ese punto 
con los de los productores de fonogramas. En virtud de todas estas razones, los 
organismos de radiodifusi6n constituyeron Ia tercera categoria de pretendientes 
a Ia protecci6n de los derechos ((conexos». 

XX. No es posible traer aqui a discusi6n los fundamentos juridicos de tales 
derechos, cuya denominaci6n varia a! arbitrio de las distintas teorias que, a 
prop6sito de ellos, se han sostenido (se los llama tambien ''vecinos», 
''emparentados>>, 1dntermediarios», o se les aplica algun otro calificativo 
ana}ogo), y CUya IIVeCindad» respeCtO del derecho de autor, 0 Cuya IICOnexiOn» 
con este, puede explicarse por el hecho de que, al cooperar con los autores a 
efectos de Ia comunicaci6n de las obras, aportando sus propias prestaciones, 
los beneficiarios pertenecientes a las tres categorias mencionadas se convierten 
en auxiliares de Ia creaci6n intelectual. Es, en cambio, importante destacar Ia 
combinaci6n, Ia mezcla, Ia interdependencia y Ia complementariedad de los 
intereses que estan aqui en juego. Se ha sefialado, ciertamente, que el talento y 
Ia competencia de los ingenieros de sonido y de los realizadores de Ia radio y de 
Ia television, no pueden impedir que Ia confecci6n de un disco, o Ia realizaci6n 
de una emisi6n, sea en resumidas cuentas una actividad esencialmente 
industrial, mientras que las prestaciones de los artistas interpretes o ejecutantes 
son de naturaleza artistica, e incluso llevan consigo una parte de creatividad 
espiritual. Por esta raz6n, puede parecer que Ia agrupaci6n, en un unico 
acuerdo internacional, de derechos ((industriales» y de prerrogativas basadas en 
Ia realizaci6n de actos personales, da como resultado una construcci6n 
desequilibrada. Pese a ello, Ia Convenci6n de Roma los ha agrupado; pero lo 
ha hecho obedeciendo a Ia preocupaci6n de evitar, cuando no de sancionar, 
cualquier apropiaci6n abusiva del trabajo ajeno. 
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XXI. La Convencibn de Roma, cuyas disposiciones van a ser analizadas a 
continuacibn, se caracteriza por su ftexibilidad. Esta ftexibilidad es consecuen
cia de las numerosas opciones que ofrece a los Estados contratantes en cuanto 
al modo de cumplir sus preceptos. Ademas de imponer el «menu» basico que 
constituye el mini~o convencional, este instrumento es un convenio «a la 
carta» que permite a cada Estado contratante matizar el alcance del 
compromiso que ha adquirido al suscribirlo. Por otra parte, y habiendo sido 
elaborado en 1961, es seiial caracteristica de la evolucibn que se ha producido 
a lo largo de los ultimos decenios y que afecta a la naturaleza y a la funcibn de 
los convenios que rigen la proteccibn de la propiedad intelectual en el ambito de 
las relaciones internacionales. Mientras que los acuerdos concertados a fines 
del siglo XIX eran resultado de un denominador comun a diversas 
concepciones y legislaciones nacionales y tenian por objeto precisar los 
derechos y obligaciones reciprocos de los Estados, los convenios aprobados en 
nuestros dias tratan de definir ciertas normas que cada Estado debe incorporar 
seguidamente a su derecho interno. Estos instrumentos vienen a ser asi 
precursores o adelantados de las legislaciones nacionales, y tal es particular
mente el caso de la Convencibn de Roma que, desde su aprobacibn, ha servido 
de base para la elaboracibn de numerosas leyes nacionales. Es verdad que la 
Convencibn refteja la situacibn en que se hallaba en 1961 una tecnica que, 
desde entonces, ha evolucionado considerablemente; pero no es menos cierto 
que los legisladores se han inspirado en su texto para edificar un sistema de 
proteccibn de los derechos «conexos», sin dejar por ello de tener en cuenta esa 
evolucibn al definir el objeto y la amplitud de dicho sistema. 

XXII. El gran impulso que la Convenci6n de Roma dio en ese sentido, fue 
robustecido por la elaboraci6n de un modelo de ley titulado «Ley tipo sobre la 
protecci6n de los artistas interpretes o ejecutantes, los productores de 
fonogramas y los organismos de radiodifusibn» y del comentario que lo 
acompaiia. Uno y otro fueron aprobados en 1974 por el Comite Interguber
namental instituido en el Articulo 32 de la propia Convenci6n. Algunos pasajes 
de la presente «Guia» se referirim a este modelo, que llamaremos en lo sucesivo 
«Ley tipo sobre derechos conexos». 

XXIV. Procede, por ultimo, poner de relieve que el Comite Intergubernamen
tal arriba mencionado se constituyo en Subcomite en 1979, con el fin de 
examinar y analizar los resultados de una minuciosa encuesta Uevada a cabo 
por su secretaria y relativa al cumplimiento y la aplicacibn practica de lo 
dispuesto en la Convencibn de Roma. El Subcomite redactb varias recomen
daciones sobre el particular que, como complemento del modelo de ley, pueden 
ser utiles a las autoridades competentes en su busqueda de medias legislativos, 
administrativos y practicos cap aces de garantizar, a los artistas interpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusi6n, 
una protecci6n eficaz de sus derechos e intereses respectivos. 

* * * 





Preambulo de la Convenci6n de Rom a 

Preambulo 

Los Estados Contratantes, anlmados del deseo de asegurar Ia 
proteccion de los derecbos de los artlstas interpretes o ejecutantes, 
de los productores de fonogramas y de los organismos de radlo
difusion, 

Han convenldo: 
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0.1. Como es costumbre, y a semejanza de otros convenios internacionales 
elaborados por conferencias diplomaticas, la Convenci6n de Roma tiene un 
preambulo en el que se dice cual es el objetivo que con este instrumento se 
pretende alcanzar. El texto del Preambulo aprobado en 1961 es muy breve: 
probablemente por prudencia, los plenipotenciarios reunidos en Roma se 
limitaron a destacar simplemente el deseo de los Estados llamados a ser partes 
contratantes de esta Convenci6n, de proteger los derechos de los artistas 
interpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los 
organismos de radiodifusion. La formula adoptada se inspira directamente en 
la que encabeza el Convenio de Berna para la Proteccion de las Obras 
Literarias y Artisticas. 

0.2. Al mencionar esas tres categorias de beneficiarios, el Preambulo se 
ajusta al titulo de la Convencion, aunque es cierto que se acostumbra Hamar a 
esta, «Convencion de Roma» o «Convencion sobre los derechos conexos» (en la 
medida en que se admite esta ultima expresion). En cuanto a lo que debe 
entenderse por artistas interpretes o ejecutantes y por productores de 
fonogramas, la Convencion dedica al asunto un articulo especial (el 3) 
enteramente consagrado a las definiciones. En cambio, no define explicitamente 
lo que ha de entenderse por organismo de radiodifusion; sin embargo de lo 
cual, y de modo indirecto cuando define la emision y la retransmision, aclara 
esa nocion que es, de todos modos, amplia y suficientemente conocida. El 
termino «radiodifusi6n» cubre aqui, evidentemente, lo mismo que cuando se 
trata del derecho de autor, ala vez la radio meramente sonora (radiofonia) y la 
television. 

0.3 Conviene seiialar que el Preambulo contiene la expresi6n «derechos». El 
paralelismo con el Convenio de Berna es total: por un lado, «los derechos de los 
autores»; por otro, «<os derechos de los artistas interpretes o ejecutantes, de los 
productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusion». 
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ARTICULO PRIMERO 

Salvaguardia del derecho de autor 

La protecclon prevista en Ia presente Convenclon dejara lntacta y 
no afectara en modo alguno a Ia protecclon del derecho de autor 
sobre las obras llterarlas y artistlcas. Por lo tanto, nlnguna de las 
disposlclones de Ia presente Convenclon podra lnterpretarse en 
menoscabo de esa proteccion. 

1.1. La finalidad de esta disposicion preliminar es fijar Ia pos1c1on de Ia 
Convencion respecto de las normas que rigen Ia proteccion del derecho de 
autor. La disposicion figuraba ya en proyectos anteriores (Ginebra, 1956; 
Monaco, 1957; La Haya, 1960), pues el problema de las relaciones entre los 
derechos ((conexos» y el derecho de autor domino ampliamente el proceso de 
gestacion de esta nueva convencion, a lo largo del cual Ia busqueda de 
soluciones aceptables par todas las partes interesadas constituyo una 
preocupacion constante. 

1.2. En primer termino, es importante seiialar que se dan dos situaciones, en 
las cuales el reconocimiento y el ejercicio de los derechos ((conexos» no pueden 
tener repercusion alguna sabre el derecho de autor. La primera, cuando las 
prestaciones de los artistas, de los productores de fonogramas o de los 
organismos de radiodifusi6n tienen por objeto obras que han pasado al 
dominio publico. La segunda, cuando las prestaciones de un artista no estan 
relacionadas con obras literarias o artisticas (vease el comentario al articulo 3): 
tal es, por ejemplo, el caso de los espectaculos circenses o deportivos. Es 
evidente que, en esas situaciones, el derecho de autor no tiene por que ser 
tenido en cuenta, de modo que no se plantea en elias el problema mencionado 
en el parrafo anterior del presente comentario. 

1.3. Pero, en Ia inmensa mayoria de los casas, se trata de prestaciones que 
tienen por objeto obras sabre las cuales existen derechos de autor protegidos. 
Por eso, es normal que se plantee esta cuesti6n: Ia nueva categoria de derechos 
instituida en el ambito de las relaciones internacionales por Ia Convenci6n de 
Roma [.puede, por su naturaleza, entrar en conflicto con el derecho de autor? 
Y, en el supuesto de una respuesta afirmativa, (.se corre el riesgo de que el 
ejercicio de esa nueva categoria de derechos perjudique a los beneficiarios del 
derecho de autor? 

1.4. Sin ignorar Ia necesidad de dispensar proteccion a ciertas prestaciones, 
los representantes de los autores acogieron con desconfianza y aprension Ia 
idea de establecer una reglamentaci6n internacional de los derechos 
((conexos». Se mantuvo Ia opinion de que un convenio en esta materia resultaba 
inutil o, por lo menos, superfluo, pues es posible resolver por via contractual Ia 
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mayoria de las dificultades; y de que, en cualquier caso, semejante convenio era 
prematuro, dado que los tratados internacionales se caracterizan por seguir, no 
por preceder, Ia evolucion de las legislaciones nacionales, y por entonces eran 
pocos los paises donde se habian dictado !eyes relativas a los derechos 
((conexos,,. Sea de ello lo que fuere, los representantes de los autores 
mostraronse intransigentes en lo tocante a Ia preservacion de Ia integridad de 
los derechos del autor, temerosos de las repercusiones que podria tener Ia 
aparicion de nuevas prerrogativas que, en el plano juridico, vendrian a 
yuxtaponerse a aquellas otras cuyo conjunto constituye el derecho de autor. 
Para apaciguar tales temores, los plenipotenciarios reunidos en Roma 
conservaron el texto que figuraba ya en los distintos proyectos y que hace del 
articulo primero de Ia Convencion una clausula de salvaguardia. 

1.5. Con arreglo a esa clausula, Ia proteccion dispensada a los derechos 
((conexos, deja intacta, no menoscabandola en lo mas minimo, Ia del derecho 
de autor, de manera que ninguna disposicion de Ia Convencion de Roma puede 
ser interpretada en forma tal que resulte lesiva para este derecho. Se pone asi 
claramente de manifiesto que, de acuerdo con las intenciones de sus redactores, 
esta Convencion no afecta a Ia situacion juridica de un titular de un derecho de 
autor. Ahora bien: Ia posibilidad de que afecte a los intereses economicos de 
ese titular, es otra cuestion. 

1.6. Y sin embargo, hay quienes consideran que las dos frases del articulo 
primero constituyen una mera declaracion de principios, sin trascendencia 
alguna. En su opinion, se debe distinguir entre el derecho y el ejercicio del 
derecho; ya que es, en realidad, con ocasion de este ejercicio, cuando pueden 
producirse los conflictos de intereses. 

1.7. Hay que seiialar, en efecto, que se dan casos en los que pueden surgir 
dificultades. Verdad es que tales casos son marginales y no insolubles. El 
ejemplo clasico es el de la obra sobre Ia cual existe un derecho de autor 
protegido, y para cuya utilizacion en determinada forma seran requeridas 
varias autorizaciones, sea en virtud del derecho de autor, sea en virtud de los 
derechos ((conexos,,, Un solista da un recital compuesto de varios trozos 
musicales; el compositor de uno de estos ha dado su conformidad para que un 
productor de fonogramas haga una grabacion de Ia interpretacion de Ia obra en 
la sala misma donde tiene Iugar el concierto; pero el artista se opone en 
redondo a que se haga esa grabaci6n. El derecho del autor se mantiene 
juridicamente intacto, pero su ejercicio tropieza con Ia negativa del artista. 
Verdad es que puede darse Ia situacion inversa: es posible que el solista este 
interesado en que su prestaci6n quede fijada en un fonograma, y que el 
compositor de Ia obra no pueda autorizar esa fijacion por haber adquirido ya 
compromisos con otros fabricantes de discos. 
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1.8. Otro ejemplo de conflicto de intereses: numerosos usuaries de obras -
especialmente, de obras musicales - acostumbrados a pagar las regalias 
debidas a los autores, van a tener que hacer frente a reclamaciones en concepto 
de derechos «conexos». A menos que se renuncie a utilizar esas obras, o que se 
ponga un limite a su utilizacion, lo que se hara sera intentar reducir el importe 
de tales regalias. Esta opinion es conocida bajo el nombre de «teoria del pastel», 
pues arranca del principio de que Ia remuneracion es un «pastel» que se ha de 
distribuir; de manera que, si se invita al festin a nuevos participantes, Ia parte 
destinada a los autores quedara disminuida en Ia proporcion correspondiente. 
Aun cuando esta argumentacion suele ser empleada, sobre todo, a proposito de 
las utilizaciones secundarias (vease el articulo 12), tambien puede tener validez 
desde un punto de vista general. En cualquier caso, es una ilustracion de las 
dificultades con que se tropieza cuando se trata de conciliar los distintos 
intereses implicados; mas no por ello constituye motivo suficiente para denegar 
Ia proteccion debida a los derechos otorgados por Ia Convencion. 

1.9. Se ha hecho notar que Ia Convencion perderia todo sentido si se 
considerase, por ejemplo, que para reproducir un fonograma basta Ia 
autorizacion del compositor de Ia musica grabada porque, si se exigiera ademas 
Ia del productor del fonograma, se obstaculizaria el ejercicio del derecho de 
autor, del que ese compositor es titular. Lo importante es evitar cualquier lesion 
del derecho de autor, y tales el objetivo que persigue el articulo primero de Ia 
Convencion, dejando en manos de los tribunates Ia apreciacion, en caso de 
litigio, de los medios que han de emplearse para resolver posibles conflictos de 
intereses. 

1.10. Este articulo primero se limita a estipular Ia salvaguardia del derecho 
de autor. No proclama Ia supremacia de este ultimo declarando expresamente 
que Ia proteccion de los derechos «conexos» no debe ser superior, ni por su 
contenido ni por su amplitud, a Ia dispensada al derecho de au tor. Por otro 
lado, el tenor mismo de algunas disposiciones de Ia Convencion demuestra que 
los derechos «conexos» no son necesariamente de categoria inferior a Ia de los 
derechos de los autores. Asi, otorga a los productores de fonogramas y a los 
organismos de radiodifusion los derechos de autorizar o prohibir, respectiva
mente, Ia reproduccion de los fonogramas y Ia retransmision de las emisiones. 
El Convenio de Berna es me nos categorico: de acuerdo con el, el derecho 
exclusive reconocido al autor en esas esferas puede ser reemplazado por 
regimenes de licencias obligatorias. A prop6sito de estas ultimas, sera util 
recordar lo que es una licencia obligatoria, de acuerdo con Ia definicion 
comunmente admitida, y en que se diferencia de una licencia legal. Cuando se 
trata de una licencia obligatoria, el titular de los derechos del autor tiene Ia 
obligaci6n de conceder Ia autorizacion requerida para Ia utilizaci6n de una 
obra, aunque conserva Ia posibilidad de negociar las condiciones de esa 
autorizaci6n; pero si fracasan las negociaciones, correspondera a Ia adminis
traci6n o al juez fijar el importe de Ia remuneraci6n. Cuando se trata de una 
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licencia legal, Ia obra podni ser utilizada libremente, y el titular de los derechos 
del autor no tendril sino esperar a que le sea pagada una regalia cuyo importe, 
y las reglas de cuya distribucion, habran sido fijadas por la autoridad 
competente designada a tal efecto. Estos dos regimenes de licencias, a los que 
no debe recurrirse mas que en ultima instancia y una vez probada Ia 
imposibilidad de llegar a acuerdos libremente pactados entre las partes 
interesadas, se oponen al de las licencias contractuales que son fruto de tales 
acuerdos. En lo que ataiie a Ia Convencion de Roma, no se reconoce en ella Ia 
facultad de recurrir a las licencias obligatorias para oponerse a las 
denegaciones de autorizaci6n por parte de los productores de fonogramas o de 
los organismos de radiodifusion. 

1.11. Tampoco contiene Ia Convencion de Roma clausula alguna que 
establezca excepciones para favorecer a los paises en desarrollo, diferencian
dose en este punto del Convenio de Berna y de Ia Convenci6n Universal sobre 
Derecho de Autor tal y como quedaron redactados despues de sus revisiones 
respectivas en 1971. Es cierto que ello se debe a Ia vez a circunstancias de 
hecho y a Ia cronologia de los acontecimientos, lo cual no obsta para que, en 
dichos paises, el nivel de Ia proteccion dispensada a los derechos ((conexos» (en 
los casos de reproduccion audiovisual y de utilizaci6n de peliculas educativas y 
videogramas con fines docentes) puede ser mas alto que el de Ia proteccion 
dispensada a los autores. Con todo, otras disposiciones de Ia Convencion 
procuran garantizar cierto equilibria, habida cuenta de Ia siguiente realidad 
elemental: antes que todo lo demas, y en el punto mismo de partida del 
proceso, estan Ia obra y su autor; en ausencia de Ia obra, los derechos 
((conexos» no pueden hacer su aparicion. 

1.12. El informe del Relator General de la Conferencia diplomatica de Roma 
de 1961 puntualiza el sentido del articulo primero de la Convencion. Cada vez 
que, en virtud de Ia legislacion sobre derecho de autor, sea necesaria Ia 
autorizacion de este ultimo para reproducir su obra 0 para utilizarla en 
cualquier otra forma, Ia necesidad de contar con esa autorizacion no quedara 
afectada por Ia existencia de los derechos instituidos por Ia Convencion de 
Roma. Reciprocamente, siempre que, en virtud de esta ultima, sea necesario e1 
consentimiento del artista interprete o ejecutante, del productor de fonogramas 
o del organismo de radiodifusi6n, Ia necesidad de ese consentimiento no 
desaparece por el hecho de requerirse igualmente Ia autorizacion del autor. 

1.13. Esta disposicion preliminar es, en cierto modo, una orientacion 
suministrada a los Estados contratantes para cuando estos legislen regla
mentando situaciones puramente nacionales en materia de derechos ((conexos>>. 
La Convencion les prohibe adoptar soluciones que puedan afectar a Ia 
proteccion del derecho de autor. Por ejemplo, enfrentar dos derechos 
exclusivos sobre un mismo objeto: Ia Convenci6n de Roma establece el 
derecho a una remuneracion equitativa, a favor de los artistas, o de los 
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productores de fonogramas, 0 de aquellos y estos, por la comunicaci6n al 
publico de sus prestaciones respectivas; transformar ese derecho en un derecho 
exclusivo, suscitaria un contlicto con el derecho exclusivo del au tor y, por 
consiguiente, lo Jesionaria. Toda una corriente doctrinal estima que, si el 
legislador toma semejante iniciativa, va en contra de lo que en el articulo 
primero de Ia Convenci6n de Roma se estipula para salvaguardar el derecho de 
au tor. 



Articulo 2 de la Convencion de Roma 

ARTICUL02 

Protecci6n que dispensa Ia Convenci6n 
Definicion del trato nacional 

1. A los efeetos de Ia presente Conveneion se entendera por 
umlsmo trato que a los naelonales» el que eoneeda el Estado 
Contratante en que se pida Ia proteeeion, en virtud de su dereeho 
lnterno: 

a) a los artistas interpretes o ejeeutantes que sean naeionales de 
dleho Estado, eon respeeto a las interpretaelones o ejeeuelones 
reallzadas, fijadas por primers vez o radlodifundldas en su territorio; 

b) a los produetores de fonogramas que sean naeionales de dlcho 
Estado, con respeeto a los fonogramas publlcados o fijados por 
primers vez en su territorio; 

c) a los organismos de radiodifuslon que tengan su domlcilio legal 
en el terrltorio de dlcho Estado, con respecto a las emlslones 
dlfundidas desde emlsoras situadas en su territorlo. 

2. El omismo trato que a los nacionales» estara sujeto a Ia 
protecclon ellpresamente concedlda y a las llmltaciones concreta
mente previstas en Ia presente Convencion. 

23 

2.1. La proteccion basica dispensada por la Convencion consiste en 
garantizar a los extranjeros el mismo trato que a los nacionales; esto es, en 
asegurar que se dispensani el llamado ((trato nacionah>: nos lo recuerda el 
informe de la Conferencia diplomatica de Roma. Y la finalidad del primer 
parrafo de este articulo 2 es, precisamente, definir ese trato con relacion a cada 
una de las tres categorias de beneficiarios de la Convencion. El trato nacional 
de un Estado determinado es el trato que dispensa ese Estado, en cuyo 
territorio se reclama proteccion, i) a los artistas interpretes o ejecutantes que 
sean nacionales de dicho Estado, con respecto a las interpretaciones 
o ejecuciones realizadas, fijadas por vez primera, o radiodifundidas, en 
su territorio; ii) a los productores de fonogramas que sean nacionales de 
dicho Estado, con respecto a los fonogramas que por vez primera son 
publicados o fijados en su territorio; iii) a los organismos de radiodifusion que 
tengan su domicilio legal en el territorio de dicho Estado, con respecto a las 
emisiones difundidas por emisoras situadas en ese territorio. Para utilizar una 
formula mas breve, el trato nacional es el trato que un Estado, en virtud de su 
derecho interno, dispensa a las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas 
y las emisiones de radiodifusion nacionales. Para determinar quiei:tes son 
beneficiarios de ese trato, la Convencion establece, en sus articulos 4, 5 y 6, los 
respectivos criterios de vinculacion. 

2.2. En el parrafo 2 de este articulo 2 se completa la definicion del trato 
nacional al establecer el principio del minimo convencional, o sea, de la 
proteccion minima que la Convencion garantiza. En el se estipula, efectiva-



24 OMPI - Guia de Ia Convenci6n de Roma 

mente, que el trato nacional estara sujeto a Ia protecc10n expresamente 
otorgada porIa Convenci6n y que es objeto particular de sus articulos 7 (en lo 
que atafie a los artistas), 10 (en lo que respecta a los productores de 
fonogramas), 12 (en lo que se refiere a esas dos clases de beneficiaries) y 13 (en 
lo tocante a los organismos de radiodifusi6n). Se trata de Ia protecci6n que un 
Estado se compromete a dispensar desde el momento en que es parte 
contratante de Ia Convencion, incluso en el caso de que no Ia dispense en virtud 
de su derecho interno a las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas y las 
emisiones de radiodifusion nacionales del propio Estado. Este parrafo 2 
estipula, ademas, que el trato nacional estara sujeto a las limitaciones 
expresamente establecidas en Ia Convenci6n. El informe de Ia Conferencia 
precisa el sentido de estas palabras mediante un ejemplo: un Estado 
contratante puede, amparandose en el articulo 16 de Ia Convencion, denegar o 
limitar Ia proteccion de los derechos relativos a Ia utilizacion secundaria de los 
fonogramas, tanto si su legislacion nacionallos protege, como si no. 

2.3. Las !eyes de los Estados difieren mucho en cuanto a Ia amplitud de Ia 
proteccion que dispensa a los derechos «conexos>>, y hay varios paises en los 
que tales derechos no estan protegidos porIa ley. Esta situacion impidio que se 
fijase en Ia Convencion un nivel elevado de proteccion. En cambio, si Ia 
Convencion se hubiera basado en el minimo comun denominador de las 
legislaciones nacionales, habria perdido su razon de ser. 

2.4. La asimilacion del extranjero a! nacional puede tener tambien una 
ventaja, ya que a! encontrarse obligados los Estados contratantes a garantizar 
a los extranjeros el minimo de proteccion que Ia Convencion prescribe, podran 
verse incitados, llegado el caso y en Ia medida en que ese minimo no sea 
alcanzado en el plano nacional, a legislar favoreciendo a sus propios artistas, 
productores de fonogramas y organismos de radiodifusion, pues no querran, 
sin duda, que en el interior de su territorio los extranjeros se encuentren mejor 
protegidos que los nacionales. En las deliberaciones de Rom a, en 1961, se 
declaro expresamente que Ia protecci6n que los Estados estan obligados a 
dispensar en virtud de Ia Convencion no siempre coincide exactamente con el 
trato nacional, pudiendo aquella ser mayor o menor que Ia dispensada en 
virtud de este ultimo. 

2.5. Conviene recordar aqui que el principia del trato nacional, segun el cual 
los extranjeros quedan asimilados a los nacionales en todos los Estados que 
sean partes contratantes de Ia Convencion, inspira tambien los principales 
convenios multilaterales sobre derecho de autor. Pero Ia Convencion de Roma 
lo aplica en menor medida que estos, ya que parte de un enfoque diferente. En 
efecto: tanto en Ia definicion del trato nacional como en Ia de los distintos 
criterios de vinculacion, esta Convencion se refiere a las interpretaciones o 
ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion; pero, con arreglo 
a ella, no es Ia prestacion en cuanto tal lo que constituye el objeto de Ia 
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proteccion convencional, sino que ese objeto son los derechos de determinados 
beneficiaries. En cambio, en los grandes convenios multilaterales sobre derecho 
de autor, es Ia obra misma Ia que se designa expresamente como objeto de Ia 
proteccion. Ademas, y diversamente de lo que ocurre con el derecho de autor 
hay muchos sistemas legislativos internes que ignoran, o no conocen todavia, 
Ia figura juridica de los derechos «conexos». De aqui, que Ia estructura de Ia 
proteccion de estos ultimos en el ambito de las relaciones internacionales sea 
algo diferente. 

2.6. El sistema del trato nacional que se establece en este articulo 2 tiene, en 
resumidas cuentas, los mismos efectos que una asimilacion sin restricciones. En 
primer Iugar, Ia ausencia de proteccion especifica de los derechos «conexos» en 
una legislaci6n nacional no significa forzosamente que no existan, en el pais de 
que se trate, derechos antilogos a los que reconoce la Convenci6n, protegidos 
por disposiciones de derecho comun, civiles o penates. Ademas, y aun en el 
caso de que el trato nacional no exista en un Estado contratante, la protecci6n 
de las situaciones de tipo internacional queda, no obstante, garantizada en su 
territorio por Ia simple aplicaci6n del minimo convencional que ese Estado se 
ha comprometido a respetar. Con otras palabras: en todos los Estados que son 
partes contratantes de la Convenci6n, tienen los extranjeros Ia seguridad de 
disfrutar, cuando menos, cierto grado de protecci6n: el minimo que la 
Convenci6n garantiza. 
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ARTICULO 3 

Definiciones 
Articulo 3, apartado a): artistas interpretes o ejecutantes 

A los efectos de Ia presente Convencion, se entendera por: 

a) «artista interprete o ejecutante•, todo actor, cantante, muslco, 
bailarin u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, 
interprete o ejecute en cualquler forma una obra literaria o artistica; 

3.1. Esta disposici6n define lo que, a efectos de Ia Convenci6n, debe 
entenderse por «artista interprete o ejecutante»; y lo define de manera muy 
amplia. Hay que empezar seiialando que no se hace distinci6n alguna entre las 
obras del ingenio que se hallan protegidas por el derecho de autor y aquellas 
que, de un modo u otro, estan en el dominio publico. El texto de Ia Convenci6n 
se limita a hablar de 11obra literaria o artistica». En el informe de Ia Conferencia 
de 1961, se dice que en ella se acord6 que esa expresi6n, utilizada en este y 
otros articulos de Ia Convenci6n de Roma, posee en esta ultima el mismo 
sentido que en el Convenio de Berna y en Ia Convenci6n Universal sobre 
Derecho de Autor, y comprende, concretamente, entre otras, las obras 
musicales, las dramaticas y las dramatico-musicales. 

3.2. En segundo Iugar, el hecho de referirse a las obras literarias y artisticas 
quiere decir que Ia Convenci6n de Roma no incluye entre los artistas 
interpretes o ejecutantes toda una serie de personas que, aun siendo artistas en 
su genero, no interpretan o no ejecutan una obra del ingenio. Tal es el caso, por 
ejemplo, de los artistas de variedades que actuan en los circos o en los 
music-halls (equilibristas, trapecistas, acr6batas, payasos, etcetera) y de los 
deportistas. La Convenci6n permite, sin embargo (vease su articulo 9), que los 
Estados contratantes extiendan Ia protecci6n a artistas que no interpretan o 
ejecutan obras Iiterarias o artisticas, correspondiendo entonces a! legislador 
nacional determinar cuates son los casas concretos a los que se extiende Ia 
protecci6n. He de seiialarse, por otra parte, que tales artistas no estan 
enteramente privados de protecci6n cuando su interpretacion o ejecuci6n tiene 
por objeto escenas breves (de tipo sketch) o pantomimas que, fijadas o no en un 
soporte material, gozan Ia protecci6n del derecho de autor (vease el articulo 2, 
del Convenio de Berna). Tambien hay que tener en cuenta que muchos artistas 
son, al propio tiempo, autores o compositores de las canciones que interpretan, 
en cuyo caso se encuentran protegidos por el derecho de autor. 

3.3. En tercer Iugar, Ia descripci6n de las distintas situaciones que se ofrece 
en este articulo 3 de Ia Convenci6n, resuelve Ia cuesti6n de si hay que hacer o 
no alguna diferencia, desde el punto de vista de Ia protecci6n, entre Ia noci6n de 
«artista interprete11 y Ia de 11artista ejecutante». Es evidente que esta cuesti6n no 
se plantea al emplear Ia lengua inglesa, en Ia cual Ia misma palabra -
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performer- sirve en todos los casos. No hay duda de que el artista ejecutante 
puede, al propio tiempo, ser interprete de Ia obra; en general, Ia expresion 
«artista ejecutante» se aplica mas especialmente al que participa en Ia ejecucion 
colectiva de composiciones musicales (asi, los directores de orquesta, o los 
musicos que forman parte de un conjunto de instrumentistas), mientras que Ia 
expresion «artista interprete» se aplica a los musicos que actuan individual
mente (solistas) y a los artistas que representan obras teatrales (actores). Para 
eliminar cualquier ambigiiedad, en las deliberaciones de Roma se convino que 
los directores de conjuntos instrumentales o vocales deben considerarse 
incluidos en Ia definicion de «artista interprete o ejecutante». 

3.4. Por ultimo, del hecho de que Ia Convencion englobe en un mismo grupo 
una categoria muy amplia de personas, gracias a las cuales pueden ser 
comunicadas al publico las obras de que se trata, no hay que sacar Ia 
conclusion de que sus situaciones respectivas son, en Ia practica, 
necesariamente identicas. Determinados artistas marcan Ia interpretacion de Ia 
obra con el sello de su personalidad; el director de orquesta completa Ia 
partitura con sus propias anotaciones; el solista toea su intrumento en forma 
puramente individual; el actor ofrece al publico una interpretacion muy 
personal del papel que le ha sido encomendado: etcetera ... Hay en todas esas 
actuaciones unas aportaciones creativas que, en el momento de Ia prestacion 
del artista, estan vinculadas a Ia obra y, en Ia practica, dificilmente pueden 
disociarse de ella, pues no es posible delimitar con exactitud que es lo que el 
artista aiiade gracias a su actividad inventiva. En cualquier caso, lo esencial es 
que se trate de una actividad artistica, y Ia terminologia de Ia Convencion al 
definir Ia nocion de «artista interprete o ejecutante» permite no considerar como 
tal al simple comparsa (en el teatro o en el cinematografo) o a quien desempeiia 
una funcion de orden esencialmente tecnico (por ejemplo, los tramoyistas), 
dado que su intervencion en el espectaculo esta enteramente desprovista de 
caracter personal y es, por su naturaleza, completamente marginal o 
secundaria. Es evidente que corresponde a los tribunates modular su propia 
apreciacion de los terminos generales que figuran en Ia Convencion. Por otra 
parte, esta ultima tiene buen cuidado de aiiadir, despues de haber enumerado 
las distintas modalidades de las prestaciones (representar, cantar, recitar, 
declamar, interpretar), las palabras siguientes: «O ejecuten en cualquier forma», 
lo cual permite allegislador o al juez ser mas o menos liberal en lo tocante a Ia 
forma en que debe entenderse Ia nocion de «artista». 

3.5. Dado que Ia Convencion contiene una definicion de esa nocion, en las 
deliberaciones de Roma se considero superftuo definir separadamente el 
t~rmino «ejecucion». Es evidente que esta se refiere a Ia actividad de un artista 
interprete o ejecutante en cuanto tal. Se decidio, sin embargo - y esto lo 
precisa claramente el informe del Relator General de Ia Conferencia -, que 
cada vez que en Ia Convencion se emplea el termino «ejecucion», este debe ser 
entendido en sentido generico, comprensivo igualmente de Ia recitacion y la 
representacion. 
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Articulo 3, apartado b):fonograma 

b) «fonograman, toda fljacion exclusivamente sonora de los sonidos 
de una ejecucion o de otros sonidos; 

3.6. Es evidente Ia importancia de este apartado y de los inmediatamente 
siguientes, cuya finalidad es definir todo cuanto ataiie a los fonogramas, pues 
las definiciones que contienen condicionan Ia amplitud de Ia proteccion 
convencional. Se define el fonograma como una fijacion, lo que quiere decir 
que, a partir del momento en que una prestacion queda fijada, se Ia admite a 
gozar el beneficio de Ia proteccion. No se plantea Ia cuestion de si esa fijacion 
debe o no ir seguida de Ia confecci6n de ejemplares y del acto de poner estos a 
disposicion del publico. A partir del momento de Ia fijacion, Ia grabacion 
original queda protegida. Conviene, empero, seiialar que las excepciones a esta 
regia autorizadas por Ia Convenci6n (vease el articulo 15), tales como en los 
casos de utilizacion privada o de fijaciones efimeras, pueden restringir el 
alcance de esa proteccion. 

3. 7. Ademas, Ia fijaci6n debe ser exclusivamente sonora. Las fijaciones de 
imagenes (peliculas mudas), o de imagenes y sonidos (television y peliculas 
sonoras), quedan asi excluidas de Ia nocion de «fonograma» a efectos de Ia 
Convencion. (Vease, para lo que afecta a los artistas interpretes o ejecutantes, 
el articulo 19 de esta.) 

3.8. Por ultimo, Ia fijacion debe serlo de sonidos producidos por una 
ejecucion, o de otros sonidos. Con el fin de precisar el alcance de Ia expresi6n 
«otros sonidos», se indico en las deliberaciones de Roma que el canto de las 
aves y otros sonidos de Ia naturaleza constituyen ejemplos de sonidos no 
producidos por una ejecucion. Con otras palabras: sea cual fuere el origen de 
los sonidos, el fonograma en cuanto tal queda dentro de Ia orbita de Ia 
Convenci6n. 

Articulo 3, apartado c): productor defonogramas 

c) ftproductor de fonogramas~ Ia persona natural o juridica que 
flja por prlmera vez los sonidos de una ejecucion u otros sonidos; 

3.9. Esta definicion es clara y requiere pocos comentarios. La calificaci6n 
esta basada en Ia nocion de prioridad en Ia operacion de fijar los sonidos; y a lo 
que se le da importancia, es a Ia actividad industrial, no a Ia personal. A 
prop6sito de este ultimo punto, el informe de Ia Conferencia diplomatica de 
Rom a especifica que, cuando un operador empleado por una persona juridica 
fija sonidos en el desempeiio de su empleo, debe considerarse productor a Ia 
personajuridica (o sea, a! empresario), y no a! operador. 

3.10. Es de seiialar que, en tratandose de sus propias grabaciones, los 
organismos de radiodifusi6n pueden ser considerados productores de fono-
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gramas a efectos de Ia Convencion, aun cuando ciertas prerrogativas no 
atribuidas por esta mas que a los productores de fonogramas publicados con 
fines comerciales (vease el articulo 12) no pueden ser reivindicadas por dichos 
organismos. 

Articulo 3, apartado d):publicaci6n 

d) upubllcacl6n•, el hecho de poner a disposlci6n del publico, en 
cantidad suficlente, ejemplares de un fonograma; 

3.11. A proposito de esta definicion, conviene tener en cuenta que Ia nocion 
de «cantidad suficiente» puede dar Iugar a apreciaciones divergentes 
acerca del numero de ejemplares requerido. El sentido de este apartado esta, 
sin embargo, claro, y corresponde a los tribunates zanjar todos los posibles 
conflictos. 

3.12. Dicha nocion aparecia ya en el Convenio de Berna, y fue revisada y 
ampliada cuando se hizo, en 1967, Ia revision del mismo, en el sentido de que el 
numero de ejemplares puestos a disposicion del publico debera ser tal, que 
satisfaga las necesidades razonables de este ultimo, habida cuenta de Ia 
naturaleza de Ia obra. No es imposible que, llegado el caso, los jueces hagan 
suyo este nuevo enfoque cuando se trate de Ia publicacion de un fonograma. 

3.13. El texto de Ia Convencion de Romano especifica que los ejemplares 
deben ponerse a disposicion del publico en el territorio de un Estado 
contratante. Por consiguiente, un productor que sea nacional de un Estado que 
no es todavia parte contratante de Ia Convencion, si fabrica fonogramas en e1 
territorio de este ultimo Estado, sera beneficiario de Ia proteccion convencional 
a partir del momento en que ponga esos fonogramas a disposici6n del publico 
en el territorio de un Estado contratante, a menos que se haya excluido e1 
criterio de Ia primera publicacion como criterio de vinculacion (vease e1 
articulo 5). 

Articulo 3, apartado e): reproducci6n 

e) «reproducci6n», Ia reallzaci6n de uno o mas ejemplares de una 
fljaci6n; 

3.14. Se juzgo conveniente insertar esta definicion en el texto de Ia 
Convencion, para dejar bien claro que lo que se entiende por «reproduccion» es 
Ia fabricacion de ejemplares. Se excluyen, pues, del concepto de «repro
duccion» Ia interpretacion o ejecucion, Ia presentacion. Ia representaci6n u 
otras actividades cualesquiera que no den Iugar a Ia produccion de nuevos 
ejemplares materiales duraderos. En las deliberaciones de 1961 se seiial6 que 
los terminos «fonograma'' y «fijacion" tienen, a efectos de Ia Convencion, 
significados diferentes. 
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3.15. Los «fonogramas» son fijaciones exclusivamente sonoras, mientras que 
puede haber tambien «fijaciones» visuales o audiovisuales. La Convencion de 
Roma, en Ia medida en que tiene por objeto Ia proteccion de los fonogramas, 
solo protege las fijaciones meramente sonoras. 

Articulo 3, apartadof): emisi6n 

/) nemisionn, Ia difusion inalambrica de sonidos o de imagenes y 
sonidos para su recepcion por el publico; 

3.16. Los terminos de esta definicion implican, dentro del contexto de Ia 
Convencion, que siempre que en esta aparece Ia expresion <<emision de 
radiodifusion», en singular o en plural, sin otra especificacion, ha de entenderse 
que engloba al mismo tiempo Ia radio puramente sonora, o radiofonia, y Ia 
television. 

3.17. En segundo Iugar, el empleo del adjetivo «inalambrica» delimita el 
terreno de Ia terminologia convencional. Como expresamente se dice en el 
informe de su Relator, a juicio de Ia Conferencia diplomatica de Roma tan solo 
Ia difusion por medio de ondas hertzianas o de cualquier otro sistema 
inalambrico puede ser considerada «emision» a efectos de Ia Convencion. Por 
consiguiente, Ia transmision alambrica (radiodistribucion, television por cable) 
queda excluida de ese concepto. Sabido es, en efecto, que Ia Convenci6n de 
Roma no protege el cable; lo cual no es obice para que las legislaciones 
nacionales dispensen a los organismos de radiodifusion cierto grado de 
proteccion en el caso de las transmisiones alambricas. 0 sea, que Ia trans
mision por hilo o por cable no queda excluida de Ia proteccion mas que 
cuando se trata de aplicar el derecho convencional. 

3.18. Finalmente, las palabras «para su recepcion por el publico», que figuran 
en esta definicion, dejan claramente sentado que las emisiones de radiodifusion 
destinadas a ser captadas por una sola persona o por un grupo bien delimitado 
(buques en Ia mar, aviones en vuelo, taxis que circulan por una ciudad, 
etcetera) no tienen Ia consideracion de «emisiones» a efectos de Ia Convenci6n 
de Roma. 

Articulo 3, apartado g): retransmisi6n 

g) nretransmision•, Ia emision slmultanea por un organismo de 
radiodifusion de una emision de otro organlsmo de radiodifusion. 

3.19. La definicion estipula expresamente que ha de tratarse de una emisi6n 
simultanea, lo que excluye Ia emision diferida, pues esta tiene forzosamente que 
basarse en una fijaci6n de Ia emisi6n de Ia estaci6n emisora de origen. Debe 
advertirse que bastani que un Estado contratante haga uso de Ia facultad de 
establecer las excepciones a que se refiere el articulo 15 en beneficio de las 



Articulo 3 de Ia Convenci6n de Roma 31 

grabaciones efimeras, para que estas grabaciones dejen de privar del canicter 
de «simultanea» a Ia emisi6n a que hayan sido incorporadas. 

3.20. A prop6sito de Ia segunda parte de Ia frase que constituye este 
apartado, relativa a Ia intervenci6n del organismo de radiodifusi6n, el informe 
de Ia Conferencia diplomatica de Roma especifica que, cuando en un Estado 
contratante el equipo tecnico es propiedad de Ia Administraci6n de Correos, 
mientras que el contenido de las emisiones es suministrado por organismos del 
tipo de Ia antigua Radiodif!usion Television Fran~aise o Ia British Broadcast
ing Corporation, son estas entidades, y no Ia Administraci6n de Correos, 
quienes deben ser consideradas organismos de radiodifusi6n a efectos de Ia 
Convenci6n. 

3.21. Finalmente, cuando un determinado programa esta patrocinado por 
una agencia publicitaria, o ha sido previamente grabado por un productor 
independiente de peliculas para Ia television, y es difundido por un organismo 
del tipo Columbia Broadcasting System de los Estados Unidos de America, es 
este organismo, y no Ia agencia publicitaria ni el productor independiente, 
quien debe ser considerado organismo de radiodifusi6n a efectos de Ia 
Convenci6n. 
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ARTICUL04 

lnterpretaciones o ejecuciones protegidas 
Criterios de vinculacion para los artist as 

Cada uno de los Estados Contratantes otorgara a los artistas 
interpretes o ejecutantes el mlsmo trato que a sus nacionales siempre 
que se produzca una de las sipientes condiciones: 

a) que Ia ejecucion se reallce en otro Estado Contratante; 

b) que se haya fijado Ia ejecucion o interpretacion sobre un 
fonograma protegldo en virtud del articulo S; 

c) que Ia ejecucion o interpretacion no fijada en un fonograma sea 
radiodifundida en una emision protegida en virtud del articulo 6. 

4.1. Esta disposicion establece los requisitos que es preciso satisfacer para 
poder beneficiarse del trato nacional dispensado a los artistas interpretes o 
ejecutantes. Es Ia primera de una serie de elias que comprende tres articulos de 
Ia Convencion, en los que se definen los criterios de vinculacion a esta ultima. 

4.2. A proposito de esos tres articulos (el 4, el 5 y el 6), a los 
plenipotenciarios reunidos en Roma se les planteo Ia cuestion de si Ia 
Convencion debe aplicarse unicamente a las situaciones que se dan en el 
ambito de las relaciones internacionales, 0 debe aplicarse tambien a las 
situaciones nacionales: es decir, si un Estado contratante debe aplicar Ia 
Convencion tan solo a las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas y las 
emisiones de radiodifusion extranjeros, o tambien a las interpretaciones o 
ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radiodifusion nacionales. La 
cuestion fue resuelta en el sentido de que, a semejanza de los dos principales 
convenios multilaterales sobre derecho de autor, Ia Convencion de Roma solo 
rige las situaciones internacionales. 

4.3. De ello se deduce que sus beneficiarios tienen derecho a invocarla en los 
Estados contratantes distintos del Estado al que estan vinculados como 
nacionales con arreglo a los criterios establecidos en Ia propia Convencion, 
para hacer que se respete a favor suyo el minimo de proteccion convencional 
(por ejemplo, Ia facultad de prohibir, en e1 caso de un artista, que su prestacion 
sea fijada en un soporte material: en el de un productor de fonogramas, que su 
grabacion sea reproducida; en el de un organismo de radiodifusion, que su 
emision sea retransmitida). Pero esos beneficiarios no pueden invocar Ia 
Convencion cuando las actividades que les perjudican tienen Iugar en el 
territorio del Estado al que estan vinculados con arreglo a las disposiciones 
convencionales, ya que en tal caso estamos en presencia de una situacion 
nacional, a Ia que unicamente es aplicable Ia legislacion nacional. 

4.4. En Ia practica, el hecho de que Ia Convencion no rija mas que en las 
situaciones internacionales carece de interes: y esto. to senalo yael informe de 
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Ia Conferencia diplomatica. En efecto: es poco verosimil que un Estado no 
dispense a las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de 
radiodifusion nacionales un trato, cuando menos, tan ventajoso como el que 
dispensa a las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas y las emisiones 
de radiodifusion extranjeros. Los Estados tienen, sin duda alguna, buen 
cuidado de no proteger a sus propios ciudadanos menos que a los ciudadanos 
extranjeros. Ademas, el minimo convencional no implica un nivel de proteccion 
muy alto; este es, incluso, bastante bajo en lo que atafie a los artistas, de 
manera que dificilmente se concibe que un legislador nacional dispense una 
proteccion inferior ala que dispensa la Convencion. 

4.5. En cuanto a los puntos de vinculacion, es de sefialar que, contrariamente 
a lo que ocurre en los dos principales convenios multilaterales sobre derecho de 
autor, en Ia Convencion de Romano se emplea la expresion «pais de origem>; 
pero esta cuestion terminologica no afecta a la estructura del sistema. La 
Convencion dice directamente quien debe ser protegido y en que cases debe 
serlo (articulos 4, 5 y 6). Es de sefialar tambien, que los puntos de vinculacion 
varian segun cual sea Ia categoria del beneficiario; y ademas, que los Estados 
contratantes tienen, de conformidad con Ia Convencion, Ia facultad de no 
aplicar determinados criterios. Esto hace que el sistema de proteccion sea 
extremadamente complejo y capaz de suscitar, cuando se trata de aplicarlo, 
controversias o litigios, sobre los que han de pronunciarse los tribunales. 

4.6. Este articulo 4 define, por consiguiente, las situaciones en las cuales los 
artistas pueden reclamar Ia aplicacion de Ia Convencion de Roma. Se dispone 
en el, que cada Estado contratante debe dispensar proteccion a un artista 
interprete o ejecutante siempre que se cumpla una de las tres condiciones 
siguientes: a) que Ia interpretacion o ejecucion tenga Iugar en el territorio de 
otro Estado contratante; b) que Ia interpretacion o ejecucion sea fijada en un 
fonograma protegido en virtud del articulo 5 de la Convencion; c) que la 
interpretacion o ejecucion no fijada en un fonograma sea radiodifundida en una 
emision protegida en virtud del articulo 6. Recuerdese el alcance que, a efectos 
de Ia Convencion, posee el termino 11ejecucion» (apartado a) del articulo 3). 

4. 7. En las deliberaciones de 1961 se especifico (y asi lo hace constar el 
informe de Ia Conferencia diplomatica) que los apartados b) y c) de este 
articulo 4 tienen por objeto el establecimiento de un sistema de proteccion, en 
cuyo marco una interpretacion o ejecucion grabada en un fonograma estara 
protegida siempre que lo estuviere a su vez el productor de ese fonograma; y 
una interpretacion o ejecucion radiodifundida (siempre que no se halle fijada en 
un fonograma) lo estara igualmente si lo esta a su vez eJ organismo de 
radiodifusion emisor. En lo que a! apartado a) se refiere, y dado que el criterio 
de Ia nacionalidad no figura (contrariamente a lo que vemos en los dos 
principales convenios multilaterales sobre derecho de autor) entre los puntos de 
vinculacion, Ia aplicacion del trato nacional por el Estado en cuyo territorio se 
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reclama protecci6n solo puede depender del sitio donde haya tenido Iugar Ia 
interpretacion o ejecucion, siendo necesario que esta se haya producido en el 
territorio de otro Estado contratante. Se llego, efectivamente, a Ia conclusion de 
que era preferible descartar el criterio de Ia nacionalidad en vista de las 
dificultades casi insuperables con que tropezaria su aplicaci6n (especialmente, 
en los casos de interpretaciones o ejecuciones colectivas, como las de coros, 
orquestas, etcetera ... ), y no retener sino elementos de territorialidad 
concernientes a Ia prestacion de que se trata. 

4.8. La Convencion pone, pues, tres condiciones; y basta cumplir, por lo 
menos, una de elias para que el artista pueda acogerse en el extranjero (se 
sobrentiende: en un Estado que sea parte contratante de Ia Convencion) a! 
minimo de proteccion que Ia Convencion establece. 

4.9. En primer Iugar, Ia interpretacion o ejecucion tiene Iugar en otro Estado 
contratante: un virtuoso da un recital de piano en el teatro de Ia 6pera de 
Estocolmo, y el concierto es radiodifundido sin su consentimiento por Ia Radio 
danesa; ese interprete puede reclamar que Dinamarca aplique Ia Convencion. 
Recordemos, de pasada, que si Ia emisora hubiera sido Ia Radio sueca, habria 
que aplicar Ia legislaci6n nacional (Ia legislacion sueca en este caso) en vez de 
Ia Convencion. 

4.10. En segundo Iugar, Ia interpretacion o ejecuci6n es fijada en un 
fonograma protegido-en virtud del articulo 5 de Ia Convencion: un actor 
brasileiio da su consentimiento para que un recital suyo de poemas se fije en un 
disco producido en el Brasil; puede solicitar en Mexico Ia protecci6n que 
dispensa Ia Convenci6n, para oponerse, al amparo de esta, a que su prestacion 
sea alii reproducida con una finalidad distinta de aquella para Ia cual otorgo su 
consentimiento (por ejemplo, con fines publicitarios). 

4.11. En tercer Iugar, Ia interpretacion o ejecucion, que no ha sido fijada en 
un fonograma, es radiodifundida en una emision protegida en virtud del 
articulo 6 de Ia Convenci6n: un cuarteto de instrumentistas ejecuta varias 
composiciones musicales ante los micr6fonos de una emisora radiofonica 
italiana que, con el consentimiento de los ejecutantes, incluye esa prestacion en 
sus programas emitidos desde el territorio italiano. Si, en Ia Republica Federal 
de Alemania, esa emision es objeto de una retransmisi6n para Ia cual los 
artistas componentes del cuarteto no han otorgado su conformidad, estos 
pueden acogerse a Ia proteccion convencional. A proposito del ultimo ejemplo, 
conviene tener presente el articulo 7, parrafo 2, de Ia Convencion, segun el cual 
es necesario que Ia legislacion nacional (en este caso, Ia de Ia Republica Federal 
de Alemania) exija esa conformidad. 



Articulo 5 de Ia Convenci6n de Roma 

ARTICULOS 

Fonogramas protegidos 
A rtlculo 5, parrafo 1: Criterios de vinculacion 

para los productores defonogramas 

1. Cada uno de los Estados Contratantes conceders el mismo trato 
que a los nacionales a los productores de fonogramas siempre que se 
produzca cualqulera de las condiciones siguientes: 

a) que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado 
Contratante (crlterlo de Ia nacionalidad); 

b) que Ia primers lijacion sonora se hublere efectuado en otro 
Estado Contratante (crlterlo de Ia lijacion); 

c) que el fonograma se hublere publlcado por primers vez en otro 
Estado Contratante (crlterlo de Ia publicaclon). 
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5.1. Esta disposici6n impone tres condiciones alternativas para que los 
productores de fonogramas puedan exigir que les sea dispensado el trato 
nacional. Esas condiciones se refieren a Ia nacionalidad del productor, a Ia 
fijaci6n del sonido y a Ia primera publicaci6n del fonograma. En este primer 
parrafo del articulo 5 se dispone, en efecto, que cada uno de los Estados 
contratantes estara obligado a dispensar el trato nacional en cada uno de los 
tres casos siguientes: a) cuando el productor sea nacional de otro Estado 
contratante (criteria de Ia nacionalidad); b) cuando Ia primera fijaci6n se haya 
efectuado en otro Estado contratante (criteria de Ia fijaci6n); y c) cuando el 
fonograma se haya publicado por vez primera en otro Estado contratante 
(criteria de Ia publicaci6n). Lo mismo que en el caso de los artistas, bastara que 
se cumpla una de esas tres condiciones, para que el productor de fonogramas 
pase a disfrutar el beneficia del minima de protecci6n convencional. 

5.2. El criteria de la nacionalidad, anlilogo al que adopta el Convenio de 
Berna, es el criteria basico que, al menos en principia, no puede quedar 
excluido (vease, sin embargo, Ia excepci6n que autoriza el articulo 17 y Ia 
raz6n en que esta excepci6n se fundamenta). El criteria de Ia nacionalidad 
permite garantizar Ia protecci6n de los productores de fonogramas que son 
nacionales de los Estados contratantes, en cuanto ataiie a sus productos cuya 
fijaci6n tiene Iugar en los territories de los Estados no contratantes: caso que, 
en Ia practica, se da bastante a menudo en las actividades de Ia industria 
fonograftca. 

5.3. El criteria de Ia fijaci6n se basa en elementos de hecho bastante faciles de 
determinar: en general, suele saberse d6nde tiene Iugar la primera fijaci6n; y si 
esta se produce en el territorio de un Estado contratante, el productor de 
fonogramas pasara a gozar el beneficia de Ia protecci6n convencional. Es de 
seiialar que Ia interpretacion o ejecuci6n del artista y Ia grabaci6n 
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correspondiente se hacen muy a menudo simultaneamente o, cuando menos, en 
el territorio de un mismo Estado. El criterio adoptado permite, a un fabricante 
que sea nacional de un Estado no contratante, gozar el minimo de protecci6n 
convencional cuando ha realizado Ia primera fijaci6n en el territorio de un 
Estado contratante. Algunas legislaciones nacionales no reconocen mas que el 
criterio de Ia fijaci6n. 

5.4. Por ultimo, el tercer punto de vinculacion es el de Ia primera publicaci6n, 
que en Ia practica resulta mucho mas eficaz que los dos anteriores para Ia 
protecci6n de los intereses de Ia industria fonognifica, ya que permite a los 
productores encargar a otros productores, nacionales de Estados que no son 
partes contratantes de Ia Convenci6n de Roma, Ia realizaci6n de grabaciones 
en los territorios de esos Estados. En tales supuestos, y como Ia fijacion no se 
hace en el territorio de un Estado contratante, ni el productor es nacional de un 
Estado contratante, los dos primeros criterios resultan inaplicables. De ahi, Ia 
importancia del criterio de Ia publicaci6n para poder dispensar Ia protecci6n 
mas amplia posible. 

A rtfculo 5, parrafo 2: Publicaci6n simultanea 

2. Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez 
en un Estado no contratante pero lo hubiere sldo tambien, dentro de 
los 30 dias subsigulentes, en un Estado Contratante (publicacion 
slmultanea), se considerara como publicado por primera vez en el 
Estado Contratante. 

5.5. Esta disposici6n acrecienta aun mas el numero de productores de 
fonogramas que pueden acogerse a los beneficio~ de Ia Convenci6n. La noci6n 
de «publicaci6n simultanea)) esta tomada de los convenios multilaterales sobre 
derecho de autor (vease el articulo 3, parrafo 1), del Convenio de Berna) y 
permite, en el marco de Ia Convenci6n de Roma, a un fabricante de discos que 
sea- por ejemplo- nacional de los Estados Unidos de America (que no son 
todavia parte contratante de esta Convenci6n), tras de haber producido cierto 
numero de ejemplares de un fonograma, publicar este en el Reino Unido dentro 
de un plazo no superior a treinta dias, para abrirse asi paso en el mercado 
britanico, e incluso en el del continente europeo. En tal caso, el productor 
estadounidense tendra derecho a reclamar, en el Estado contratante que es el 
Reino Unido, Ia protecci6n establecida por Ia Convenci6n. Es preciso, por 
supuesto, que esa otra publicaci6n (Ia realizada en un Estado contratante) no 
sea ficticia, sino que corresponda a Ia definicion que de «publicaci6n)) se da en 
el apartado d) del articulo 3 de Ia Convenci6n. Es verdad que, en caso de 
litigio, competera siempre a los tribunales el apreciar cual debe ser el numero de 
ejemplares que acredite Ia regularidad de Ia publicaci6n; pero, dada Ia practica 
habitual en Ia explotaci6n mercantil de las grabaciones, es de suponer que Ia 
«cantidad suficiente)) de ejemplares requerida en dicho apartado del articulo 3 
sera facilmente alcanzada en Ia mayoria de los casos. 
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5.6. Es importante seiialar que, si Ia primera publicaci6n tiene Iugar en el 
territorio de un Estado no contratante (caso del ejemplo que se acaba de 
proponer) y si Ia publicaci6n posterior en el de un Estado contratante no se 
hace dentro del plazo imperativo de treinta dias, Ia noci6n de «publicaci6n 
simultanea» noes aplicable y, por ende, los discos que salen asi al mercado no 
estan protegidos en virtud de Ia Convenci6n, a menos que, en el caso de que se 
trate, se de otro motivo de protecci6n, verbigracia, que el productor sea 
nacional de un Estado contratante, en cuyo caso le seria aplicable el criterio de 
Ia nacionalidad. 

Articulo 5, ptirrafo 3: Facultad de 
descartar Ia aplicacion de determinados criterios 

3. Cualquler Estado Contratante podra declarar, mediante 
notlficacion deposltada en poder del Secretario General de las 
Naciones Unldas, que no apUcara el criterio de Ia publicaclon o el 
crlterio de Ia fijaclon. La notlflcaclon podra depositarse en el 
momento de Ia ratlflcaclon, de Ia aceptacion o de Ia adhesion, o en 
cualquler otro momento; en este ultimo caso, solo surtlra efecto a los 
sels meses de Ia fecha de deposito. 

5. 7. El texto de este parrafo, ultimo del articulo 5, constituye una formula de 
transacci6n que tiene en cuenta las divergencias entre los distintos puntos de 
vista manifestados a lo largo de las deliberaciones de 1961. En efecto: algunos 
Estados se negaban a aceptar el criterio de Ia fijaci6n (que permite, al productor 
de fonogramas nacional de un Estado que no es parte contratante de Ia 
Convenci6n, reclamar el beneficia de Ia protecci6n convencional cuando Ia 
primera fijaci6n del sonido se realiza en el territorio de un Estado contratante), 
mientras que otros Estados se negaban a admitir el criterio de Ia publicaci6n 
(que permite a los productores de los fonogramas obtener Ia protecci6n conven
cional para Ia totalidad de sus catalogos respectivos, al amparo de Ia climsula 
relativa a Ia primera publicaci6n o a Ia publicaci6n simult!'mea, por el hecho de 
que esa publicaci6n ha tenido Iugar en el territorio de un Estado contratante): 
finalmente, habia Estados que no querian aceptar mas criterio que el de Ia 
fijaci6n, y rechazaban el de Ia nacionalidad. 

5.8. Gracias a Ia soluci6n de compromiso plasmada en este articulo 5, cada 
Estado contratante puede formular una reserva para no verse obligado a 
aplicar, bien el criterio de Ia publicaci6n, o bien el de Ia fijaci6n. Hay que hacer 
hincapie en que un mismo Estado no puede descartar simultaneamente Ia 
aplicaci6n de estos dos criterios; con otras palabras: no le esta permitido 
rechazar los dos a Ia vez. En cuanto al criterio de Ia nacionalidad, ningun 
~stado contratante tiene Ia facultad de sustraerse a Ia obligaci6n de aplicarlo, 
de manera que todos ellos estan en el deber de dispensar Ia protecci6n 
convencional a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otro Estado 
contratante. Con todo, el articulo 17 contiene una excepci6n a esta ultima 
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regia, dispensando de su complimiento a aquellos Estados cuya legislacion 
vigente en Ia fecha de aprobacion de Ia Convencion (el 26 de octubre de 1961) 
no admitiese mas criterio de vinculacion que el de Ia fijacion. 

5.9. La facultad de formular Ia reserva relativa al criterio de Ia publicacion o 
al de Ia fijaci6n, se ejercita mediante notificaci6n dirigida al depositario de Ia 
Convencion (que es el Secretario General de las Naciones Unidas). Esa 
notificaci6n puede ser depositada en el momento de Ia ratificacion, aceptaci6n 
o adhesion del Estado de que se trate, o en cualquier momento. 

5. 10. Las disposiciones del articulo 5 permiten que se produzca toda/una 
diversidad de situaciones et lo que ataiie a Ia vinculacion de los productores de 
fonogramas a Ia Convenci6n: diversidad seiialada en el informe de Ia 
Conferencia diplomatica de Roma. 

5.11. En efecto: puede haber (sin contar Ia excepci6n prevista en el articulo 
17 de Ia Convenci6n) tres categorias distintas de Estados contratantes, en lo 
que a los fonogramas publicados se refiere: i) los que, no acogiendose a este 
parrafo 3 del articulo 5, no formulan declaracion alguna: estos estim obligados 
a proteger los fonogramas publicados, cuando se cumple una cualquiera de las 
tres condiciones establecidas en el pimafo primero (Ia del criterio de Ia 
nacionalidad, Ia del de Ia fijacion o Ia del de Ia publicacion); ii) los que, 
mediante una declaraci6n formulada acogiendose a dicho parrafo 3, se han 
sustraido a Ia obligaci6n de aplicar el criterio de Ia publicacion: estos estan 
obligados a proteger los fonogramas publicados, cuando se cumple una 
cualquiera de las dos condiciones restantes (Ia del criterio de Ia nacionalidad o 
Ia del de Ia fijaci6n); y iii) los que, mediante una declaracion del mismo genero, 
se han sustraido a Ia obligacion de aplicar el criterio de Ia fijacion: estos estan 
obligados a proteger los fonogramas publicados, cuando se cumple Jma 
cualquiera de las dos condiciones restantes (Ia del criterio de Ia nacionalidad o 
Ia del de Ia publicacion). 

5.12. En lo que se refiere a los fonogramas no publicados, queda 
evidentemente excluido el criterio de Ia publicaci6n, de manera que puede haber 
a este respecto dos categorias distintas de Estados contratantes: i) Ia de los que 
no formulan declaracion alguna, los cuales estan obligados a proteger los 
fonogramas no publicados, cuando se satisfacen las condiciones de uno 
cualquiera de los dos criterios: el de Ia nacionalidad o el de Ia fijacion; y ii) Ia de 
los que, mediante una declaracion formulada acogiendose a este parrafo 3 del 
articulo 5, se sustraen a Ia obligaci6n de aplicar el criterio de Ia fijacion, los 
cuales estim obligados a proteger los fonogramas no publicados en el caso de 
que se satisfagan las condiciones correspondientes al criterio de Ia nacio
nalidad, y unicamente en tal caso. 
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5.13. La facultad de descartar Ia aplicacion de tal o cual criterio, se concede, 
sin duda alguna, con el fin de aumentar basta el maximo posible el numero de 
Estados dispuestos a asumir las obligaciones que impone Ia Convencion; pero 
Ia verdad es que el sistema asi instituido resulta bastante complicado, por lo 
que el derecho de los productores de fonogramas a disfrutar el beneficio de Ia 
proteccion convencional debe ser objeto de prudente examen en cada caso 
particular. 
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ARTICUL06 

Emisiones protegidas 
Articulo 6, parrafo 1: Criterios de vinculacion 

para los organismos de radiodifusi6n 

I. Cada uno de los Estados Contratantes conceder& igual trato 
que a los naclonales a los organismos de radiodifusion, siempre que se 
produzca algona de las condiciones siguientes: 

a) que el domicilio legal del organismo de radiodifusion este 
situado en otro Estado Contratante; 

b) que Ia emision haya sido transmitida desde una emisora situada 
en el territorio de otro Estado Contratante. 

6.1. Esta disposicion establece las condiciones que han de cumplirse para que 
el trato nacional sea dispensado a los organismos de radiodifusi6n. Tales 
condiciones son dos, y basta que se cumpla una de elias, salvo cuando se 
formula Ia reserva a que se refiere el parrafo 2 de este articulo 5. 

6.2. En primer Iugar, el domicilio legal del organismo de radiodifusion ha de 
estar situado en el territorio de otro Estado contratante. Este criterio de Ia 
nacionalidad esta aqui claro y no requiere muchos comentarios. Hay que 
seiialar, sin embargo, que en las deliberaciones de 1961 se convino que habria 
de entenderse que el Estado en cuyo territorio esta situado el domicilio legal del 
organismo de radiodifusion, no es otro sino el Estado con arreglo a cuya 
legislacion se ha constituido esta entidad. Convinose igualmente, que Ia 
persona juridica asi constituida.pueda ser lo que, en algunos paises europeos, 
se llama en lengua alemana offene Handelsgesellschaft o tambi(m Kommandit
gesellschaft, equivalentes de las figuras ccsociedad colectivan y ccsociedad 
comanditarian en el derecho espaiiol. 

6.3. En segundo Iugar, Ia emision de que se trate ha de ser radiodifundida 
desde una emisora situada en el territorio de otro Estado contratante. Se sigue 
de aqui que, si - por ejemplo - el organismo que reclama protecci6n tiene su 
domicilio legal en el territorio de un Estado que no es parte contratante de Ia 
Convencion, puede no obstante pasar a gozar el beneficio del minimo de 
protecci6n convencional si su emisora se encuentra en el territorio de otro 
Estado contratante. 

Articulo 6, parrafo 2: Facultad deformular una reserva 

2. Todo Estado Contratante podra, mediante notificacion 
depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, 
declarar que solo protegera las emisiones en el caso de que el 
domicilio legal del organismo de radiodifusion este situado en el 
territorio de otro Estado Contratante y de que Ia emision haya sido 
transmitida desde una emisora situada en el territorio del mismo 
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Estado Contratante. La notlficaclon podra hacerse en el momento de 
Ia ratificacion, de Ia aceptacion o de Ia adhesion, o en cualquier otro 
momento; en este ultimo caso, solo surtira efecto a los seis meses de Ia 
fecha de deposito. 
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6.4. Lo mismo que en lo relativo a los criterios de vinculacion de los 
productores de fonogramas, Ia Convencion concede tambien Ia facultad de 
formular reservas en lo referente a Ia vinculacion de los. organismos de 
radiodifusion; pero no para optar entre los dos criterios definidos en el pilrrafo 
primero de este articulo 6, sino para combinarlos. Con arreglo a lo dispuesto en 
este parrafo 2, cualquier Estado contratante puede reservarse el derecho a no 
proteger las emisiones sino cuando se cumplen tanto Ia condicion de 
nacionalidad (el organismo debe tener su domicilio legal en el territorio de uno 
de los demas Estados contratantes de Ia Convencion) como Ia condicion de 
territorialidad (Ia emisora debe estar situada en el territorio de uno de esos 
Estados). Casos de este genero pueden darse cuando se trata de las emisoras 
llamadas «perifericas», cuyo domicilio legal se encuentra situado a un lado de Ia 
frontera, y su estacion emisora al otro lado. 

6.5. Esta facultad se ejercita en Ia misma forma que Ia facultad otorgada en el 
articulo 5, es decir, depositando una notificacion en poder del depositario de Ia 
Convencion, bien en el momento de Ia ratificacion, aceptacion o adhesion, o 
bien en cualquier otro momento. 
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ARTICULO 7 

M{nimo de proteccion que se dispensa a los artistas interpretes o ejecutantes 
A rt{culo 7, parrafo 1: Derechos espec(ficos 

I. La protecclon prevlsta por Ia presente Convencion en favor de 
los artlstas lntl\rpretes o ejecutantes comprendera Ia facultad de 
impedir: 

a) Ia radiodifusion y Ia comunicacion al publico de sus interpre
taciones o ejecuclones para las que no hubieren dado su consenti
miento, excepto cuando Ia Interpretacion o ejecucion utllizada en Ia 
radiodifusion o comunicacion al publico constituya por si misma una 
ejecucion radlodlfundlda o se haga a partir de una lijaclon; 

b) Ia lijacion sobre una base material, sin su consentimlento, de su 
ejecucion no lijada; 

c) Ia reproducclon, sin su consentimiento, de Ia lijacion de su 
ejecucion: 

I) slla lijacion original se hizo sin su consentimiento; 

ii) si se trata de una reproduccion para fines distintos de los que 
habian autorizado; 

iii) si se trata de una lijacion original hecha con arreglo a lo 
dispuesto en el articulo 15 que se hubiera reproducido para fines 
distintos de los previstos en ese articulo. 

7 .1. Este articulo 7 es el elemento basico de Ia Convencion en lo que atafie a 
los artistas interpretes o ejecutantes, pues determina el derecho convencional 
que les es aplicable. 

7.2. La primera frase de este primer parrafo especifica que Ia proteccion que 
Ia Convencion establece a favor de los artistas interpretes o ejecutantes 
<<comprendera Ia facultad de impedir» que determinados actos se realicen sin su 
consentimiento. Hay que sefialar que los actos enumerados en este parrafo del 
articulo 7 requieren todos ellos el consentimiento del artista. Por consiguiente, 
y como expresamente dice al informe de las deliberaciones de 1961, Ia 
institucion de un regimen de licencias obligatorias seria incompatible con Ia 
Convencion, ya que en semejante regimen un artista interprete o ejecutante no 
podria impedir tales actos y tendria que tolerarlos. 

7.3. Para empezar, procede poner de relieve que Ia terminologia empleada en 
Ia Convencion («comprendera Ia facultad de impedir») significa que, con
trariamente a lo que se estipula para las otras dos categorias de beneficiarios de 
este tratado, el minimo de proteccion convencional no reconoce a los artistas 
un derecho exclusivo de autorizacion o de prohibicion. Esto puede parecer 
paradojico, e incluso - segun algunos - injusto; pero es asi. Por supuesto 
que aqui solo se trata de Ia proteccion minima, que las legislaciones nacionales 
pueden siempre ampliar. 
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7.4. Esa terminologia obedece al deseo de los plenipotenciarios reunidos en 
Roma, de dejar a las legislaciones nacionales plena libertad de eleccion en lo 
que se refiere a los medios, con tal que se logren los fines que Ia Convencion 
persigue. En efecto: esta ultima se caracteriza por su gran flexibilidad y, en 
consecuencia, otorga a los Estados contratantes Ia facultad de determinar, en Ia 
forma y segun las modalidades que ellos mismos juzguen apropiadas y 
mejores, la proteccion convencional que los artistas tienen derecho a reclamar. 
Los legisladores pueden asi basarse en las concepciones juridicas mas diversas 
(derecho !aboral, derecho de la personalidad, disposiciones contra Ia 
competencia !aboral, derecho de Ia personalidad, disposiciones contra Ia 
competencia desleal, o legislacion basada en Ia teoria del enriquecimiento sin 
causa, etcetera . . . e incluso, si asi lo desean, atribucion de un derecho 
exclusivo) y recurrir a normas legales de diversa naturaleza (civil, penal, 
administrativa). Lo que importa es alcanzar el objetivo definido en este articulo 
7: dar a los artistas Ia facultad de impedir que se realicen sin su consentimiento 
los actos que en este mismo articulo se enumeran. 

7.5. La expresion que la Convencion emplea, ademas de dejar una amplia 
libertad de opcion en cuanto a Ia adopcion de medidas, permite tomar en 
consideracion la legislacion de ciertos Estados (por ejemplo, el Reino Unido) 
que solo protegen a los artistas mediante sanciones penates contra quienes 
utilizan sus prestaciones sin su consentimiento. A juicio de esos Estados, el 
derecho penal es el unico capaz de proteger eficazmente al artista, por lo que no 
reconocen a este derecho alguno de caracter subjetivo. 

7.6. Por ultimo, el hecho de que en Ia Convencion no se reconozca a los 
artistas interpretes o ejecutantes un derecho exclusivo que pueda ser objeto de 
cesi6n, se justifica - segun una escuela doctrinal - porque un derecho de esa 
clase, discrecional, absoluto y que podria ser ejercitado por el cesionario, 
imposibilitaria Ia explotacion de sus prestaciones, dada la necesidad de solicitar 
Ia previa autorizacion y dado el riesgo de enfrentarse en cualquier momenta 
con una prohibicion; o, cuando menos, vendria a gravar esa explotacion con 
pagos adicionales. Ello seria un trastorno, tanto para Ia vida del espectaculo en 
general como para Ia transmision de Ia cultura, en perjuicio del publico, y sin 
por ello resultar provechoso para los artistas. 

7.7. El artista interprete o ojecutante, porIa facultad que posee de prestar o 
negarse a prestar su colaboracion en Ia interpretacion o ejecucion de una obra 
en virtud del poder individual de estar o no estar presente en el escenario o en el 
estudio, es ya portador del derecho exclusivo de autorizar su propia 
interpretacion o ejecucion. En realidad, no fue sino a partir del momenta en que 
la aparicion de numerosas modalidades nuevas de explotacion de las obras 
(fonogramas, radiodifusion) ofrecio la posibilidad de explotar abusivamente y a 
espaldas del artista su interpretacion o ejecucion fijada en un soporte material, 
cuando se planteo Ia cuestion de si ese artista debia o no ser titular de un 
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derecho que le permitiera permanecer vinculado a su prestacion, del mismo 
modo que el au tor lo esta a su obra. Con otras palabras: si se debia o no 
prolongar, en el espacio y en el tiempo, el derecho exclusivo inherente a su 
prestacion individual y fisica. 

7.8. Es evidente que Ia atribucion a los artistas de un derecho exclusivo 
suscita el temor de los autores, quienes ven en ese derecho Ia facultad de 
obstaculizar, si es que no de paralizar, el ejercicio de los derechos del autor 
sobre sus propias obras. La verdad es que, si se concediese a los artistas una 
facultad de autorizacion o de prohibicion, lo probable es que Ia ejercitasen no 
ya para oponerse sistematicamente a cualquier utilizacion de sus prestaciones 
- lo que seria contrario a sus intereses - sino para reclamar el pago de 
regalias adicionales. El temor surge tambien entre los productores de 
fonogramas que, al enfrentarse con un derecho exclusivo reconocido a los 
artistas, corren el riesgo de que sea impedida Ia reproduccion de sus 
grabaciones y, en consecuencia, se perturbe el mercado del disco. En opinion 
de este grupo de beneficiarios, es mediante el fonograma como el artista se da a 
conocer al mundo las mas de las veces, y el productor de fonogramas esta 
mejor situado que nadie para defender sus intereses profesionales. Mas hay que 
tener presente que, sin el artista, ni habria disco, ni casete, ni nada; y menos 
aun los habria, sin Ia obra y sin el autor de esta. Los organismos de 
radiodifusion experimentan, finalmente, analogos temores en Ia medida en que 
el ejercicio de un derecho exclusivo podria servir de pretexto para poner 
dificultades a las emisiones originates o a las retransmisiones, aun cuando lo 
probable es que Ia concesion de semejante derecho a los artistas no causaria, en 
resumidas cuentas, daiios irreparables en las relaciones contractuales entre 
estos y los mencionados organismos. A proposito de tales relaciones, es 
oportuno recordar que, en el origen de cada prestacion, suele haber un contrato 
cuyas clausulas establecen las condiciones (generalmente, de orden artistico) en 
que ha de efectuarse aquella y fijan Ia remuneracion correspondiente. Segun 
algunos, Ia calidad de asalariado, que el artista adquiere como consecuencia de 
ese contrato, es incompatible con Ia nocion de derecho exclusivo; segun otros, 
esta incompatibilidad no se da en absoluto, y el artista deberia tener en 
cualquier caso, por razon del caracter personal de su interpretacion o 
ejecucion, el derecho a autorizar o prohibir Ia explotacion de esta. 

7.9. La Convencion de Roma no va tan lejos y se niega a incluir, en el 
minimo de proteccion garantizado por ella, el reconocimiento de un derecho 
exclusivo de los artistas. A Ia vista de lo cual, se ha dicho que, en el dispositivo 
convencional, estos parecen ser los ((parientes pobres» 0 los ((auxiliares de 
segunda clase», u otras cosas por el estilo. En cualquier caso, y probablemente 
para conciliar los diversos intereses afectados, Ia Convencion se limita a 
estipular que, para los artistas interpretes o ejecutantes, Ia proteccion 
convencional consiste en amparar su ((facultad de impedin> determinadas 
operaciones, las cuales son ilicitas si se realizan sin su consentimiento. 
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7.10. Antes de pasar revista a esas operaciones, conviene tomar aqui nota de 
un problema de terminologia mencionado en el informe de las deliberaciones de 
Roma y que ataiie a Ia oportunidad de utilizar o no Ia expresion <<interpretation 
o ejecucion directa>> (en ingU:s, live performance). Finalemente, nose inserto en 
Ia Convencion esa expresion, que fue considerada ambigua por varias razones: 
i) el termino live (11vivo») no tiene en ingles el mismo sentido que el vocablo 
11directo» en espaiiol, ni que direct en frances; ii) una ejecucion que es directa 
para el ejecutante puede no serlo para el publico; iii) en todos los paises no se 
atribuye exactamente el mismo significado a esas palabras. Hay que hacer 
resaltar que, en Ia pnictica, Ia live performance, o interpretacion o ejecucion 
directa, ha pasado a ser excepcional, pues casi todo lo que se transmite 
actualmente por radiofonia o por television ha sido previamente grabado. 

7.11. En el apartado a) de este primer parrafo del articulo 7, se establece un 
principio de proteccion; pero se admiten excepciones al mismo. Con arreglo a 
esta disposicion, los artistas pueden reclamar Ia aplicacion de Ia Convencion 
para oponerse a Ia radiodifusion (radiof6nica o televisiva) y a Ia comunicacion 
al publico, sin su consentimiento, de su interpretacion o ejecucion. 

7 .12. En las deliberaciones de 1961, Ia cuestion de Ia comunicaci6n al publico 
dio Iugar a vacilaciones que se reflejan en el in forme del Relator General. Dicha 
comunicacion implica, efectivamente, que una interpretacion o ejecuci6n (por 
ejemplo, un recital dado en una sala de conciertos) es transmitida a otro 
publico (o sea, a un publico distinto del que se halla presente en esa sala) 
mediante altavoces o por cable. Se dijo que, como Ia comunicacion al publico 
(lo mismo que Ia fijacion de las interpretaciones o ejecuciones directas) se hace, 
normalmente, sin atravesar las fronteras del Estado, no parece necesario 
reglamentarla en un convenio que solamente es aplicable a las situaciones 
internacionales. Y es cierto que, para poder reclamar Ia proteccion convencio
nal en esta materia, hace falta que Ia interpretacion o ejecuci6n tenga Iugar en 
el territorio de un Estado y sea comunicada a un publico que se encuentra en el 
territorio de otro; pero, aun reconociendo que estos casos senin, indudable
mente, raros, los plenipotenciarios reunidos en Roma no los consideraron 
imposibles y mantuvieron en el texto de Ia Convenci6n Ia disposicion 
correspondiente. La evolucion que, desde entonces, se ha producido en Ia esfera 
de Ia transmisi6n alambrica de los programas televisivos, a traves de las 
fronteras y a paises cada vez mas distantes, nos permite pensar que esa 
decision fue juiciosa. 

7 .13. Despues de haber declarado el principio, el apartado a) de este primer 
parrafo del articulo 7 establece cuatro excepciones a! mismo: el artista 
interprete o ejecutante no puede oponerse a Ia radiodifusion o a Ia 
comunicaci6n a! publico, cuando Ia interpretacion o ejecucion asi utilizada 
constituya por si misma una interpretacion o ejecucion radiodifundida, ni 
cuando se haga a partir de una fijacion. Con otras palabras; se preven cuatro 
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situaciones distintas. En Ia primera, la interpretacion o ejecucion es objeto de 
radiodifusion y constituye por si misma una interpretacion o ejecucion 
radiodifundida: se trata en este caso de una retransmision, en prevision de la 
cual Ia legislacion nacional puede dispensar Ia proteccion correspondiente 
(vease el apartado I) del parrafo 2 de este articulo 7). En Ia segunda, Ia 
interpretacion o ejecucion es objeto de radiodifusion y se hace a partir de una 
fijacion: esta fijacion puede ser una grabacion efimera (excepcion a Ia 
proteccion establecida en el apartado c) del articulo 15), o un fonograma que se 
halla a Ia venta en el comercio (aplicacion del articulo 12), a una fijacion 
realizada para las emisiones de radiodifusion (vease el apartado 2) del parrafo 
2 de este articulo 7, el cual remite el caso a Ia legislacion nacional). En Ia 
tercera situacion, Ia interpretacion o ejecucion es objeto de comunicacion al 
publico y constituye por si misma una interpretacion o ejecucion radiodi
fundida: se trata, principalmente, de las comunicaciones al publico realizadas 
mediante aparatos receptores de radio o de television colocados en lugares 
publicos (cafes, restoranes, hoteles, almacenes comerciales, aviones, et
cetera . . .). Y en Ia cuarta, Ia interpretacion o ejecucion es objeto de 
comunicacion al publico y se hace a partir de una fijacion: es el tipico caso de 
los tocadiscos automaticos que se ponen en funcionamiento introduciendo 
monedas y permiten escuchar, en el territorio de un Estado contratante, discos 
fabricados en otro Estado contratante, lo cual da Iugar a Ia aplicacion del 
articulo 12 de Ia Convencion, salvo las reservas autorizadas en el articulo 16. 

7.14. Resumiendo: el consentimiento del artista es necesario para la 
radiodifusion (por radiofonia o por television) y para Ia comunicacion al 
publico de su interpretacion o ejecucion directa o «viva», a condicion de que no 
se interponga en ese proceso una radiodifusion o una fijacion de esa 
interpretacion o ejecucion. La «Ley tipo sobre derechos conexos» contiene 
disposiciones que van en esta misma direccion: en lo que ataiie a la 
radiodifusion y a la comunicacion al publico, los derechos del artista interprete 
o ejecutante se limitan a las prestaciones que no hayan sido ya radiodifundidas 
o fijadas. 

7.15. El apartado b) de este primer parrafo del articulo 7 permite a los 
artistas acogerse a Ia Convencion para oponerse a que sea fijada sin su 
consentimiento, en un soporte material, su interpretacion o ejecucion no fijada. 
El ejemplo clasico es el de la orquesta que ejecuta su concierto semanal 
transmitido por la Radio irlandesa; a partir de esa emision, se fabrica en el 
Reino Unido una grabacion sin el conocimiento de la orquesta. Se produce asi 
una situacion internacional entre dos Estados contratantes de la Convencion, 
de modo que los artistas pueden acogerse a la proteccion convencional. En las 
deliberaciones de Roma quedo entendido que el consentimiento del artista 
interprete o ejecutante es necesario no solo en el caso de Ia fijacion de una 
interpretacion o ejecucion directa radiodifundida, sino ademas en el caso de la 
fijacion de una interpretacion o ejecucion directa comunicada al publico por 
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cualquier otro medio (por ejemplo, Ia transmision ahimbrica). La «Ley tipo 
sobre derechos conexos» se ajusta a Ia disposicion del apartado b) de este 
primer parrafo del articulo 7, con lo cual los derechos del artista, en lo que se 
refiere a las fijaciones, quedan limitados a sus prestaciones no fijadas. 

7.16. En el apartado c) de este primer parrafo del articulo 7 se dispone que el 
consentimiento del artista es necesario en otros tres casos de reproduccion de 
una fijacion de su interpretacion o ejecucion. 

7.17. El primero de tales casos (inciso i) de dicho apartado) es aquel en el 
que Ia primera fijacion se hizo sin ese consentimiento. Por ejemplo: el solo de 
un violonchelista o el sketch de un artista de variedades, es emitido porIa radio; 
sin que lo sepa el artista interesado, alguien fija su prestacion en una cinta 
sonora y entrega Ia cinta a un productor de fonogramas, quien fabrica a partir 
de ella cierta cantidad de discos y los introduce en el mercado. El informe de Ia 
Conferencia de Roma nos dice que, en vez de calificar de ilicita Ia fijacion 
original, se juzgo preferible decir «Se hizo sin su consentimiento». Sin embargo, 
quedo bien entendido que, cuando Ia legislacion nacional de un pais, 
acogiendose a! articulo 15 de Ia Convencion, no exija el consentimiento del 
artista para una fijacion (por ejemplo, por tratarse de una utilizacion privada), 
no se aplicara lo dispuesto en el inciso i) del apartado c) de este primer parrafo 
del articulo 7, y solo sera aplicable el inciso iii) del mismo apartado. 

7.18. El segundo de los tres casos en los que, con arreglo a dicho apartado c), 
los artistas pueden oponerse a Ia reproduccion de una fijacion de su 
interpretacion o ejecucion, se da cuando Ia reproduccion se hace para fines 
distintos de aquellos para los cuales habian dado su autorizacion. El ejemplo 
clasico es el del disco incorporado, sin el consentimiento del artista, a Ia pista 
sonora de una pelicula cinematognifica: el artista, cuando «graba un disco» 
(como se dice corrientemente, siendo asi que deberia decirse: cuando efectua 
una prestacion que, con su consentimiento, es fijada en un fonograma), lo hace 
para que ese disco se venda en el comercio, por supuesto que en e1 mayor 
numero posible de ejemplares; y no para que sea utilizado en una pelicula. Esta 
ultima utilizacion, a menos que el propio artista Ia acepte en un contrato (por 
ejemplo, porque considera que es una buena publicidad), constituye una 
desviacion del destino que originariamente tenia su prestacion, y por eso Ia 
Convencion permite a! artista que impida semejante operacion o que haga lo 
necesario para que sea sancionada. 

7.19. Y, por ultimo, el tercer caso (inciso iii) del apartado c) de este mismo 
parrafo primero del articulo 7) es aquel en que la primera fijacion ha sido hecha 
al amparo de la dispuesto en el articulo 15 de Ia Convencion, y reproducida 
despues con fines distintos de los previstos en ese articulo. Como se vera mas 
adelante, el articulo 15 permite a los legisladores nacionales hacer deter
minadas excepciones a las reglas de Ia proteccion garantizada por la 
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Convencion; de manera que, en las cuatro situaciones que en el se definen 
(utilizacion privada, fragmentos breves, grabaciones efimeras y utilizaci6n para 
Ia enseiianza), no se requiere el consentimiento previo de los artistas, Ia fijacion 
de cuyas prestaciones es entonces licita con arreglo a Ia Convencion y siempre 
que Ia ley nacional haya hecho uso de Ia facultad de establecer Ia excepcion 
correspondiente. Pero si Ia fijacion se reproduce con fines distintos de los 
previstos en el articulo 15, el artista puede oponerse a ella. El ejemplo 
caracteristico, aducido con frecuencia, es el del profesor de Literatura que, al 
escuchar por Ia ~adio a un actor que recita magistralmente un pasaje de una 
tragedia celebre, graba Ia recitaci6n en su magnet6fono personal y, a 
continuacion, saca varias copias de esa grabacion para que sus alumnos 
puedan comentar Ia interpretacion asi fijada. La primera fijacion, realizada 
dentro del marco de Ia utilizacion privada, es asi reproducida con fines 
docentes: ello es enteramente conforme al derecho convencional. El caso seria 
muy diferente si el profesor, poco escrupuloso, se asociase con un productor de 
fonogramas para vender, a Ia puerta de Ia escuela, discos fabricados a partir de 
Ia grabaci6n inicial. Tratariase entonces de ((fines distintos de los previstos)) en 
el articulo 15. 

7.20. Es de advertir que Ia primera fijaci6n puede ser sonora o visual. De los 
ejemplos que se han puesto para ilustrar las distintas situaciones previstas en Ia 
Convencion, no se ha de deducir que las disposiciones de esta ultima se limitan 
al ambito de los sonidos. AI contrario: lo que es valido para las emisiones 
radiofonicas, lo es igualmente para Ia television. Los redactores de Ia ((Ley tipo 
sobre derechos conexos>>, cuyas normas se ajustan al derecho convencional, 
juzgaron util, por su parte, formular una definicion del termino ((fijaci6n)): cosa 
que Ia Convenci6n no hace. Se entiende por ((fijaci6n)) - dice este modelo de 
ley - <da incorporaci6n de sonidos, de imagenes, o de sonidos e imagenes, 
sobre una base material suficientemente permanente o estable para permitir su 
percepci6n, reproducci6n o comunicacion, de cualquier manera, durante un 
periodo algo mas que simplemente transitorio)) (apartado ii) del articulo 
primero). 

7.21. Durante las deliberaciones de Roma, se pens6 aiiadir un cuarto caso a 
los tres a que se refiere el apartado c) de este primer parrafo del articulo 7: 
aquel en que un fonograma, portador de Ia fijaci6n de una interpretacion o 
ejecuci6n, es reproducido por una persona distinta de Ia que ha obtenido con 
ese fin una licencia del productor autorizado. Para esa reproducci6n, se 
requeririan en tal caso dos consentimientos: el de dicho productor y el del 
artista interprete o ejecutante. Se juzgo, sin embargo, que en ese supuesto 
bastaria atribuir el derecho de reproduccion al productor del fonograma, de 
quien cabe esperar que Io hara respetar cuando se hagan reproducciones no 
autorizadas. Como dice el informe de Ia Conferencia diplomatica, los casos en 
que, por una razon cualquiera. el productor no tenga Ia voluntad o Ia 
posibilidad de defender su derecho seran probablemente tan raros, que no se ha 
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estimado necesario preverlos en este articulo 7 que determina Ia protecci6n 
minima de los artistas interpretes o ejecutantes. 

Articulo 7, parrafo 2: Relaciones de los 
artistas con los organismos de radiod(fusion 

2. I) Correspondera a Ia legislacion nacional del Estado Con
tratante donde se solicite Ia protecclon, regular Ia proteccion contra Ia 
retransmislon, Ia lljacion para Ia dlfuslon y Ia reproduccion de esa 
lljaclon para Ia dlfuslon, cuando el artists interprete o ejecutante baya 
autorizado Ia dlfuslon. 

2) Las modalldades de Ia utRizacl6n por los organismos radlo
dlfusores de las lljaclones becbas para las emlslones radiodifundldas, 
se determinaran con arreglo a Ia leglslaclon naclonal del Estado 
Contratante en que se soliclte Ia protecci6n. 

3) Sin embargo, las leglslaciones nacionales a que se bace 
referencla en los apartados I) y 2) de este parrafo no podran privar a 
los artistas interpretes o ejecutantes de su facultad de regular, 
mediante contrato, sus relaciones con los organismos de radio
dlfusl6n. 

7.22. En Ia pnictica, este segundo parrafo del articulo 7 constituye una rebaja 
del nivel minimo de protecci6n fijado en Ia Convenci6n a favor de los artistas 
interpretes o ejecutantes, ya que restringe las prerrogativas que el derecho 
convencional les reconoce en sus relaciones con los organismos de radio
difusi6n. 

7.23. En los apartados 1) y 2) de este parrafo, se estipula que un Estado 
contratante puede, mediante su legislaci6n nacional, resolver determinadas 
cuestiones a favor de dichos organismos, siempre que el artista interprete o 
ejecutante haya dado su consentimiento para Ia radiodifusi6n, o se trate de Ia 
utilizaci6n, por dicho organismo, de fijaciones realizadas para las emisones de 
radiodifusi6n. Tales cuestiones son las relativas a la retransmisi6n, a la fijaci6n 
destinada a Ia radiodifusi6n, y a Ia reproducci6n de esta fijacion con el mismo 
fin. Pero semejante remision a Ia legislacion nacional no excluye Ia solucion de 
dichas cuestiones por via de contrato entre las partes interesadas: asi lo 
establece el apartado 3), aplicando el principio de Ia primacia de los contratos 
libremente pactados. 

7 .24. En resumidas cuentas, las disposiciones que figuran en los dos primeros 
apartados dejan allegislador de cada Estado contratante el cuidado de decidir 
si los artistas, una vez que han dado su conformidad para que sus prestaciones 
sean incluidas en una emisi6n de radiodifusi6n, pueden ser protegidos contra Ia 
retransmisi6n, contra Ia grabaci6n realizada para esa retransmision y contra Ia 
utilizacion de esta grabacion con el mismo fin, y el de determinar en que 
medida pueden serlo. Con otras palabras: Ia Convencion encomienda al 
legislador nacional Ia valoraci6n del alcance que, en el espacio y en el tiempo, 
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posee Ia conformidad otorgada por el artista. Los organismos de radiodifusi6n 
ponen de relieve que las retransmisiones directas o diferidas forman una parte 
cada vez mayor de Ia explotaci6n normal; que los intercambios de programas 
radiof6nicos y televisivos son un elemento cada dia mas esencial de Ia 
comunicaci6n entre los pueblos; que los acontecimientos de actualidad se 
retransmiten con una frecuencia sin cesar creciente, gracias a las redes globales 
de television (por ejemplo Eurovisi6n, que desborda con mucho los limites de Ia 
Europa occidental y se retransmite en otros continentes; o Intervisi6n, que 
agrupa los organismos radiodifusores de Ia Europa oriental). Ofrecer a los 
artistas Ia posibilidad de oponerse a Ia retransmisi6n de sus prestaciones, es 
correr el riesgo de que se paralice esa actividad, muy apreciada por el publico. 
Los artistas replican a estos argumentos diciendo que, para ellos, no se trata de 
prohibir sistematicamente las distintas utilizaciones que de sus prestaciones se 
hagan, ni de oponerse a los intercambios de los programas en que participan 
ellos de acuerdo con los organismos de radiodifusion; sino que, a juicio suyo, 
cierto grado de protecci6n les daria mas fuerza para negociar el pago de una 
remuneracion adicional, que estiman equitativa, a cambio de semejante 
ampliaci6n de Ia radiodifusi6n originaria de sus prestaciones. Es interesante 
recordar a este respecto que, en los comienzos de Eurovisi6n, los organismos 
radiodifusores que formaban parte de esta red se creian con derecho a 
retransmitir, en los distintos paises de Ia misma, sin necesidad de obtener el 
permiso de los artistas, ni de remunerarlos, cuantas prestaciones emitia uno de 
dichos organismos. AI cabo de negociaciones que duraron varios aiios, se 
llego a un contrato colectivo que estipulaba a! pago a los artistas de una 
retribuci6n adicional cuando las emisiones nacionales se retransmitian por 
Eurovisi6n. Para llegar a este acuerdo, fue preciso que los artistas recurrieran, 
a traves de sus organizaciones sindicales, a Ia adopci6n de posturas 
conminativas (amenaza de no volver a participar en los programas retrans
mitidos, e incluso negativa en redondo a actuar en ellos). El hecho es que Ia 
Convenci6n se abstiene de tomar partido en este conflicto entre los diferentes 
puntos de vista y se remite, para lo tocante a ellos, a Ia legislaci6n nacional. 
Pero, segun algunas opiniones, esta remisi6n pura y simple significa que ha sido 
el deseo de no lesionar los intereses de los organismos de radiodifusi6n, lo que 
ha movido a excluir del minimo convencional Ia protecci6n de los artistas en 
los distintos casos arriba descritos. 

7.25. Conviene, sin embargo, subrayar el hecho de que, por lo general, las 
relaciones entre los artistas y los organismos de radiodifusi6n se rigen por 
contratos. AI inhibirse a favor de Ia legislaci6n nacional, Ia Convenci6n no 
olvida ese hecho: en el apartado 3) de este parrafo 2, se dispone que, en los 
casos a que se refieren los apartados 1) y 2), Ia remisi6n a Ia legislaci6n 
nacional no podra tener como consecuencia el que los artistas interpretes o 
ejecutantes queden privados de Ia facultad de regular mediante contrato sus 
relaciones con los organismos de radiodifusi6n. En las deliberaciones de Roma 
se convino que, dentro de ese contexto, el termino «contrato>> designa tambien 
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los convenios colectivos, asi como las decisiones de una comisi6n arbitral aJJi 
donde este sea el procedimiento habitual para zanjar los conflictos entre los 
artistas interpretes 0 ejecutantes y los organismos de radiodifusi6n. 

7.26. Dado que, ante las situaciones a que se refiere este parrafo 2 del articulo 
7, Ia Convenci6n cede Ia palabra a Ia legislaci6n nacional, Ia «ley tipo sabre 
derechos conexos>> no podia, 16gicamente, permanecer muda a prop6sito de 
ellas. Este modelo de ley, en su articulo 2, trata Ia retransmisi6n de dos modos 
paralelos: por una parte, protege a los artistas contra los «radiodifusores 
piratas», es decir, contra los que retransmiten en directo sus prestaciones sin 
autorizaci6n del organismo que originariamente las radiodifundi6; y por otra, 
dispone claramente que Ia autorizaci6n concedida por un artista interprete o 
ejecutante a un organismo de radiodifusi6n que se propane radiodifundir «en 
directo» su prestaci6n, no otorga a este organismo, sin el consentimiento 
especifico del artista, Ia facultad de permitir que otros radiodifusores 
transmitan la prestaci6n. Las disposiciones que este modelo propane en 
materia de retransmisi6n y en las otras materias a que se refiere este parrafo 2 
del articulo 7 de Ia Convenci6n de Roma, se basan en el principio de que las 
relaciones entre los artistas y los organismos de radiodifusi6n, en todo lo 
tocante a Ia utilizaci6n de las prestaciones de aquellos, constituyen una materia 
que necesariamente debe ser regida por contrato. Por eso se utiliza, en ese 
articulo 2 del modelo de ley, Ia expresi6n «en ausencia de un acuerdo en 
contra». A ella se aiiadieron, sin embargo, las palabras «O de circunstancias del 
empleo de las cuales podria inferirse lo contrario», para tener en cuenta 
situaciones particulares que pueden darse en los casos de artistas permanente
mente empleados en organismos de radiodifusi6n. Pues, en muchos casos, estos 
artistas disfrutan las mismas ventajas que los artistas independientes. 

7.27. Este articulo 7, en su conjunto, establece por consiguiente Ia protecci6n 
minima que Ia Convenci6n dispensa a los artistas interpretes o ejecutantes. 
Recapitulando brevemente, vemos que ofrece a estos Ia posibilidad de oponerse 
a determinadas operaciones, para las cuales no han concedido expresamente su 
autorizaci6n (radiodifusi6n o comunicaci6n a! publico de su interpretacion o 
ejecuci6n directa; fijaci6n de esta en un soporte material; reproducci6n de esta 
fijaci6n cuando ha sido hecha originariamente sin su consentimiento, o cuando 
es reproducida con fines distintos de aquellos para los cuales habian dado su 
consentimiento, o distintos de los permitidos porIa ley): todo ello, a reserva de 
las excepciones o limitaciones que en Ia propia Convenci6n se estipulan. 

7 .28. Es de advertir que esta se abstiene de referirse a! derecho moral, tanto 
en lo que respecta a los artistas como en lo que ataiie a las otras dos categorias 
de beneficiarios. Sin embargo, es bien evidente que el reconocimiento del 
derecho moral - esencialmente, el derecho al nombre y el derecho al respeto 
- puede justificarse, sabre todo cuando se trata de los artistas, ya que los 
interpretes o ejecutantes necesitan crearse una reputaci6n para conseguir 



52 OMPI - Guia de la Convenci6n de Roma 

contratos, para 11grabar discos» o para actuar en la radio o en la television, por 
lo que, para ellos, es importante que sus nombres sean mencionados cuando 
actuan en publico, y aparezcan consignados en los ejemplares de las distintas 
fijaciones de sus interpretaciones o ejecuciones. Por otra parte, no es menos 
importante que las utilizaciones que se hagan de sus prestaciones no se realicen 
en condiciones perjudiciales a su honor o que redunden en menoscabo de su 
reputaci6n, y que esas prestaciones no sean deformadas, alteradas o mutiladas 
en forma tal que les cause algun perjuicio. Existe a ese respecto una amplia 
jurisprudencia basada en el derecho de la personalidad o, por analogia, en las 
prerrogativas del derecho moral reconocido a los autores. En esta materia, sin 
embargo, las concepciones doctrinales difieren entre si, lo mismo que las 
legislaciones nacionales, sobre todo en lo tocante a los artistas interpretes o 
ejecutantes; por eso, la Convenci6n de Roma no contiene disposici6n alguna 
sobre el particular. 

7.29. Por ultimo, es importante sefialar que Ia protecci6n establecida por la 
Convenci6n ampara a todos los artistas, cualesquiera que sean su merito, sus 
aptitudes, su valor, su notoriedad, su celebridad, etcetera. Estas ultimas son 
nociones meramente subjetivas que no pueden ser tenidas en cuenta al decidir 
acerca de Ia amplitud de la protecci6n. 



Articulo 8 de la Convenci6n de Roma 

ARTICULO 8 

Interpretaciones o ejecuciones colectivas 

Cada uno de los Estados Contratantes podra determinar, mediante 
su legislacion, las modalidades segun las cuales los artistas interpretes 
o ejecutantes estaran representados para el ejercicio de sus derechos, 
cuando varios de ellos participen en una misma ejecucion. 

53 

8.1. Este articulo de Ia Convenci6n remite, una vez mas, a Ia legislaci6n 
nacional. Se trata de determinar las modalidades segun las cuales los artistas 
interpretes o ejecutantes estaran representados para ejercitar sus derechos en 
los casos de interpretaciones o ejecuciones colectivas. Tales casos son bastante 
frecuentes, dado que Ia mayoria de las prestaciones requieren Ia participaci6n 
de dos 0 mas artistas interpretes 0 ejecutantes. 

8.2. Pero Ia Convenci6n no deja las manos libres a los legisladores, sino que 
restringe el campo de su intervenci6n, reduciendolo a determinar Ia forma en 
que los artistas estaran representados cuando ejerciten sus derechos. Asi lo 
sefiala claramente el informe de las deliberaciones de 1961: Ia legislaci6n 
nacional no puede establecer Ia totalidad de las condiciones con arreglo a las 
cuales seran ejercitados tales derechos, sino que debe limitarse a determinar Ia 
forma en que estara representado un grupo de artistas a efectos del ejercicio de 
sus derechos. Se deduce de los debates de Ia Conferencia, que el empleo de Ia 
expresi6n «condiciones para el ejercicio de los derechos>> fue juzgado 
inconveniente por raz6n del significado que a Ia misma se ha atribuido, sabre 
todo porque Ia utiliza el Convenio de Berna, en el parrafo 2) de su articulo 11 
bis, como eufemismo para instituir las licencias obligatorias. 

8.3. Es de advertir que el texto de Ia Convenci6n no obliga a los Estados a 
legislar («Cada uno de los Estados contratantes podrd determinar»): se trata 
unicamente de una facultad que se brinda a los legisladores nacionales. En Ia 
«Ley tipo sobre derechos conexos», se hace uso de esta facultad y se dictan 
disposiciones relativas a Ia concesi6n de autorizaciones por los artistas 
individuales o por los conjuntos de artistas. Es de notar que, en elias, se 
requiere que el representante de un artista sea acreditado por este mediante 
documento escrito, y se exime de cualquier responsabilidad, civil o penal, a los 
usuarios de las prestaciones cuando estos tratan de•buena fe con una persona 
que afirma representar a un conjunto de artistas; pero considera delito el hecho 
de actuar como representante sin estar debidamente acreditado, asi como el de 
obrar en virtud de una autorizaci6n a sabiendas de que el representante que Ia 
ha concedido no se halla debidamente acreditado. 

8.4. Los representantes de los artistas son de divers as clases: sindicatos, 
agrupaciones profesionales, delegados, etcetera. Se ha sefialado que Ia 
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aplicacion de Ia «Ley tipo sobre derechos conexos» quedaria considerablemente 
facilitada si, en los Estados interesados, existieran o se creasen organizaciones 
verdaderamente representativas de los artistas y habilitadas para Ia defensa de 
sus intereses, tanto cuando se trata de prestaciones individuales como en los 
casos de prestaciones colectivas. 



Articulo 9 de Ia Convencion de Roma 

ARTICUL09 

Artistas de variedades y de circa 

Cada uno de los Estados Contratantes podr&, mediante so 
legislacion nacional, extender Ia proteccion a artistas que no ejecuten 
obras literarias o artisticas. 
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9 .1. Esta disposicion concede al legis! ad or de cualquier Estado contratante Ia 
posibilidad de ampliar el alcance de Ia definicion de artista interprete o 
ejecutante que figura en el articulo 3 de Ia Convencion. En efecto: para definir a 
los artistas, el articulo 3 se refiere expresamente a las obras Jiterarias y 
artisticas que constituyen el objeto de sus prestaciones, y ella plantea Ia 
cuestion de si es o no indispensable Ia Jimitacion que esa referenda implica; en 
otras palabras: si no hay que incluir tambien entre los artistas a quienes no 
interpretan ni ejecutan obras Jiterarias o artisticas. La Convencion se niega a 
incluirlos; pero concede a los Jegisladores Ia facultad de ampliar Ia proteccion 
a los artistas, es decir, de no dispensarla unicamente, como Jo exige el minima 
convencional, a aquellos que representan, cantan, recitan, declaman, in
terpretan o ejecutan en cualquier forma obras Jiterarias o artisticas, sino de 
dispensarla tambien a aquellos otros cuyas prestaciones, que se trata de 
proteger, no tienen par objeto tales obras. 

9.2. Indudablemente, eJ caso mas tipico es el de los artistas de variedades y de 
circa (payasos, trapecistas, acrobatas, prestidigitadores), a quienes Ia retrans
mision de sus prestaciones, hecha inopinadamente y a espaldas suyas, puede 
causar un perjuicio serio destruyendo Ia originalidad de sus numeros. EI hecho 
de verlos en Ia pantalla de television puede desviar a muchos espectadores del 
camino conducente al music-hal/ o al circa. Con todo, es de sefialar, y ya lo 
hemos hecho a proposito de dicho articulo 3, que cuando esos artistas 
interpretan o ejecutan sus propios sketches, pantomimas u otras obras, pueden 
gozar, en lo que a elias respecta, de Ia proteccion que se dispensa al derecho de 
au tor. 

9.3. Es importante, sin embargo, poner de relieve que Ia principal dificultad 
con que se tropieza cuando se quiere hacer extensiva Ia proteccion a los artistas 
que no interpretan o ejecutan unas obras determinadas, es Ia que se encuentra 
al tratar de definir quienes han de ser los beneficiaries de tal protecci6n, sin par 
ella acrecentar exageradamente el numero de estos ultimos y sin correr el riesgo 
de obstaculizar en exceso las actividades de los organismos de radiodifusion. 
Se deja, pues, Ia decision sabre ese particular a las Iegislaciones de los Estados 
contratantes, algunas de las cuales llegan hasta a dispensar proteccion a los 
jugadores de futbol, aunque otras no protegen a estos mas que cuando actuan 
en competiciones oficiales, y Ia inmensa mayoria de elias no los protegen en 
absoluto. En lo tocante a los artistas de variedades y de circa, Ia «Ley tipo 
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sobre derechos conexos» no los incluye en su definicion del artista, pero su 
comentario menciona Ia facultad de hacerlo. 

9.4. Como ya lo advierte el informe de las deliberaciones de 1961, hay 
quienes consideran superfluo este articulo 9, habida cuenta de que, incluso si no 
existiera esta disposicion, cualquier Estado deseoso de dispensar proteccion a 
otras categorias de artistas podria hacerlo mediante Ia ley nacional. Otros 
juzgan que no es inutilla insercion del articulo en el tratado, pues recuerda a 
los Estados contratantes que no estan obligados a limitar su proteccion 
exclusivamente a los artistas interpretes o ejecutantes de obras literarias o 
artisticas. 



Articulo 10 de Ia Convencion de Roma 

ARTICULO 10 

Derecho de reproducci6n de los productores defonogramas 

Los productores de fonogramas gozaran del derecho de autorizar 
o prohlbir Ia reproducclon directs o indirecta de sus fonogramas. 
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10.1. Este articulo 10 contiene Ia primera de una serie de disposiciones que 
establecen el derecho convencional aplicable a los productores de fonogramas. 

10.2. En concepto de proteccion minima, Ia Convencion de Roma atribuye a 
los productores de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar o prohibir Ia 
reproduccion, directa o indirecta, de sus fonogramas. En las deliberaciones de 
1961 quedo entendido que Ia expresion «reproduccion directa o indirecta» 
comprende, entre otras, Ia reproduccion mediante: i) fabricacion de una matriz 
y prensado; ii) grabacion de los sonidos producidos poniendo en marcha un 
fonograma ya existente; y iii) grabacion de los sonidos producidos por un 
aparato receptor que capta la emisi6n radiodi(und1da cfe un f'onograma. Esto 
significa que Ia reproduccion a que Ia Convencion se refiere puede hacerse, bien 
a partir de Ia matriz (reproduccion directa), o bien a partir del disco ya 
prensado (reproduccion indirecta); y en este ultimo caso, bien haciendo una 
grabacion del mismo, o bien captandolo a traves de una emision de 
radiodifusion, y reproduciendolo mediante un aparato apropiado. 

10.3. Dado que en Ia Convencion no figura restriccion alguna del concepto 
de reproduccion, ha de entenderse que Ia proteccion se dispensa tanto contra 
Ia reproduccion parcial como contra Ia reproduccion total del fonograma. 
Quedo entendido en Ia Conferencia diplomatica, y el informe asi lo hace 
constar, que esa misma interpretacion debe aplicarse a Ia reproduccion de otras 
fijaciones y hacerse extensiva a los artistas interpretes o ejecutantes y a los 
organismos de radiodifusion, asi como a los productores de fonogramas. 

10.4. Este articulo 10 debe ser entendido a Ia luz de Ia definicion del 
«productor de fonogramas» que figura en el articulo 3, apartado c). La 
terminologia empleada en el articulo 10 especifica que Ia proteccion ampara a 
Ia persona, natural o juridica, que fija por vez primera los sonidos de que se 
trate. El articulo se refiere, ademas, al productor en cuanto tal: no a los 
distintos tecnicos, operadores u otras personas que cooperen en Ia operacion de 
fijar Ia interpretacion o ejecucion. 

10.5. Contrariamente al Convenio para Ia Proteccion de los Productores de 
Fonogramas contra Ia Reproduccion no autorizada de sus Fonogramas, 
aprobado en Ginebra en 1971 (y al que, para abreviar, suele llamarsele 
«Convenio Fonogramas»), Ia Convencion de Romano contiene disposiciones 
estableciendo explicitamente una proteccion contra Ia importacion o Ia 
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distribuci6n no autorizadas de fonogramas, por lo que no es aplicable a estos 
ultimos actos cuando se dan separadamente del acto de reproducci6n no 
autorizado. Dicho de otro modo: Ia Convenci6n de Roma no protege el 
derecho de los productores de fonogramas a impedir que sus fonogramas sean 
comercializados sin su consentimiento 0 mas ana de los limites de su 
consentimiento (vease, por analogia, el articulo 14 del Convenio de Berna, 
relativo a las obras cinematograficas); tampoco contiene una disposici6n que 
prohiba Ia importaci6n, a! territorio de un Estado contratante, de ejemplares 
que habrian sido ilicitos si hubiesen sido producidos en el interior de ese 
territorio (vease, por analogia, el articulo 16 del Convenio de Berna, relativo a 
Ia incautaci6n de obras fraudulentas). Se convino, sin embargo, en las 
deliberaciones de 1961, que Ia reglamentaci6n en est as materias debia 
encomendarse a Ia apreciaci6n de los legisladores nacionales. 

10.6. En lo que a estas cuestiones respecta, Ia ((Ley tipo sobre derechos 
conexos» se limita a otorgar e1 minimo de protecci6n que dispensa Ia 
Convenci6n de Roma, a! disponer que nadie podra, ni directa ni indirecta
mente, reproducir un fonograma sin Ia autorizaci6n del productor del mismo. 
Pero en su comentario se tiene en cuenta Ia facultad del Estado, de ampliar Ia 
protecci6n exigiendo el consentimiento del productor tanto para Ia importaci6n 
de fonogramas con fines de distribuci6n a! publico, como para su distribuci6n 
a! publico. Esa facultad se convertiria en obligaci6n si el Estado desease ser 
parte contratante del ((Convenio FonogramaSll. 



Articulo 11 de Ia Convenci6n de Roma 

ARTICULO 11 

Formalidades relativas a losfonogramas 

Cuando un Estado Contratante exija, con arreglo a su legislacion 
nacional, como condicion para proteger los derechos de los 
productores de fonogramas, de los artistas inll\rpretes o ejecutantes, o 
de unos y otros, en relacion con los fonogramas, el cumplimiento de 
formalidades, se consideraran estas satisfechas si todos los ejemplares 
del fonograma publicado y distribuido en el comercio, o sus 
envolturas, llevan una lndicacion consistente en el simbolo ® 
acompaiiado del aiio de Ia primers publicacion, colocados de manera 
y en sitlo tales que muestren claramente que existe el derecho de 
reclamar Ia proteccion. Cuando los ejemplares o sus envolturas no 
permitan identiflcar al productor del fonograma o a Ia persona 
autorizada por este (es decir, su nombre, marca comercial u otra 
designacion apropiada), debera mencionarse tambien el nombre del 
titular de los derechos del productor del fonograma. Ademas, cuando 
los ejemplares o sus envolturas no permitan identiflcar a los 
principales interpretes o ejecutantes, debera indicarse el nombre del 
titular de los derechos de dichos artistas en el pais en que se haga Ia 
fijaclon. 
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11.1. Esta disposici6n, que se inspira directamente en el articulo III de Ia 
Convenci6n Universal sobre Derecho de Autor, relativo al empleo del simbolo 
© como menci6n de reserva del derecho de autor, no requiere muchos 
comentarios. Consagra el principio de Ia protecci6n, sin mas formalidades, del 
fonograma extranjero. Los Estados contratantes de Ia Convenci6n de Roma 
que, en virtud de su legislaci6n nacional, requieran el cumplimiento de 
determinadas formalidades como condici6n de Ia protecci6n estan autorizados 
a exigir que los fonogramas amparados por Ia Convenci6n lleven una menci6n 
expresa de reserva, ajustada a las modalidades que Ia propia Convenci6n 
establece en este articulo 11. 

11.2. Los derechos reservados a que se refiere dicha menci6n son los de los 
productores de fonogramas, los de los artistas interpretes o ejecutantes, o los de 
aquellos y estos. Dado que, actualmente, los fonogramas puestos a Ia venta en 
el comercio se presentan las mas de las veces en fundas, estuches u otras 
envolturas que, mediante dibujos 0 fotografias de caracter publicitario, tratan 
de atraer a los clientes, Ia menci6n de reserva puede figurar en las envolturas 
que contienen los ejemplares del fonograma, en Iugar de aparecer en los 
propios ejemplares. 

11.3. Se permite, por otra parte, que Ia menci6n de reserva no contenga los 
nombres de los titulares de los derechos, a menos que el nombre del productor 
y los de los principales artistas interpretes o ejecutantes no aparezcan 
mencionados en los ejemplares o en sus envolturas. Dado que, en Ia practica, 
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tales nombres figuran generalmente en las envolturas o en los ejemplares, lo 
mas frecuente es que Ia mencion de reserva se componga unicamente del 
simbolo ® y del afio de Ia primer a publicaci6n. En cuanto a saber qui en es e1 
titular de los derechos, es cuesti6n que se ha de resolver de conformidad con Ia 
legislaci6n vigente y Ia situaci6n existente en el pais en que se haya efectuado Ia 
fijacion del fonograma de que se trate. 

11.4. Con arreglo a Ia estructura del derecho convencional, este articulo 11 
nose aplica, en los Estados contratantes en que se reclama proteccion, mas que 
a los fonogramas extranjeros, excluyendose de su ambito de aplicaci6n 
aquellos fonogramas que el Estado correspondiente considere nacionales. Estos 
ultimos pueden ser, por consiguiente, sometidos a las formalidades cons
titutivas de derechos que estuvieren prescritas por Ia legislacion nacional. 

11.5. Conviene llamar aqui Ia atenci6n sobre el hecho de que Ia Convenci6n 
de Roma no atibuye en modo alguno caracter obligatorio a! regimen de 
formalidades. Esto quedo muy claro en las deliberaciones de 1961: el articulo 
II no obliga a los Estados contratantes a promulgar una legislaci6n que 
subordine al cumplimiento de determinadas formalidades Ia protecci6n que, en 
lo relativo a los fonogramas, se comprometen a dispensar a los artistas 
interpretes o ejecutantes o a los grabadores de las prestaciones. Qued6, 
asimismo, claramente entendido que, en aquellos paises donde el goce de Ia 
protecci6n no esta subordinado a! cumplimiento de determinadas formalidades, 
Ia protecci6n convencional debe dispensarse, incluso cuando no figure en el 
fonograma Ia menci6n a que se refiere este articulo 11. 

11.6. La «Ley tipo sobre derechos conexos>> contiene una disposici6n cuyo 
caracter facultativo se indica en su comentario explicativo y que reproduce casi 
literalmente el tenor de este articulo 11. Desde el punto de vista practico, 
parece conveniente que los fonogramas fijados o publicados en los territorios 
de los Estados contratantes de Ia Convenci6n de Roma Beven Ia menci6n de 
reserva a que se refiere el articulo 11, incluso cuando Ia legislaci6n nacional 
respectiva no exija el cumplimiento de ninguna formalidad. Debe, pues, 
recomendarse que se les ponga una etiqueta donde figure dicha menci6n, para 
evitar que los fonogramas se expongan a! riesgo de ser considerados ((piratas" 
en los paises en que tal mencion, o el cumplimiento de otras formalidades, 
condiciona Ia protecci6n. Entre tanto, y aun cuando son pocos los paises donde 
se requiere el cumplimiento de formalidades para dispensar proteccion a los 
fonogramas, Ia mencion de reserva se ha generalizado, de modo que en Ia 
actualidad casi todas las envolturas de los fonogramas llevan el simbolo ®,el 
cual se ha hecho tan corriente como el simbolo © en materia de derecho de 
au tor. 
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Articulo 12 de Ia Convencion de Roma 

ARTICULO 12 

Utilizaciones secundarias de los fonogramas 
Cuando un fonograma publlcado con fines comerclales o una 

reproducclon de ese fonograma se utUicen dlrectamente para Ia 
radlodlfuslon o para cualquler otra forma de comunicacion al publico, 
el utDizador abonara una remuneracion equltativa y unica a los 
artistas interpretes o ejecutantes, o a los productores de fonogramas, 
o a unos y otros. La legislacion nacional podrli, a falta de acuerdo 
entre eUos, determinar las condiciones en que se efectuara Ia 
dlstrlbuclon de esa remuneraclon. 
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12.1. Este articulo contiene, sin duda alguna, Ia disposici6n mas importante 
de Ia Convencion y constituye el punto focal del tratado, por mas que los 
artistas atribuyan - como es natural - mayor importancia al articulo 7. Su 
objeto son las llamadas «utilizaciones secundarias» de los fonogramas: 
expresion que no aparece en Ia Convencion, pero que suele ser empleada para 
designar en forma abreviada los distintos casos de utilizacion de los 
fonogramas para la radiodifusion y para la comunicacion al publico. Durante 
los trabajos preparatorios, este asunto fue objeto de discusiones interminables y 
de varias proposiciones de solucion {particularmente, en el proyecto de 
Ginebra de 1956, en el de Monaco de 1957 yen el de La Haya de 1960). Como 
dice el informe de 1961, la cuestion de las utilizaciones secundarias fue, sin 
disputa, la mas dificil de cuantas se plantearon a Ia Conferencia. Desde 
entonces, este articulo 12 ha dado Iugar a numerosos debates acerca de su 
alcance y de su aplicacion practica. 

12.2. En else ofrece a los Estados contratantes tres posibilidades distintas de 
actuacion en el caso de que un fonograma publicado con fines comerciales, o 
una reproduccion del mismo, se utilice directamente para Ia radiodifusion o 
para cualquier otra forma de comunicacion al publico: i) atribuir unicamente a 
los artistas interpretes o ejecutantes el derecho de percibir una remuneracion 
equitativa; ii) atribuir este derecho unicamente a los productores de 
fonogramas; y iii) atribuirselo a la vez a aquellos y a estos. En cualquier caso, 
la remuneracion deberit ser unica, y repartirse entre los interesados. Esta 
disposicion convencional es, ademits, facultativa; o sea que su aplicacion puede 
soslayarse mediante la formulacion de reservas (vease el articulo 16). 
Corresponde, pues, a cada Estado contratante, actuando de arbitro entre los 
intereses en juego, pronunciarse sobre la aceptacion o el rechazo de lo 
dispuesto en este articulo 12. Y si su decision es favorable a la aplicacion de 
este ultimo, es el quien ha de determinar las modalidades de su cumplimiento. 

12.3. Ello se debe a que el texto de este articulo constituye el resultado de un 
compromiso entre los multiples intereses afectados por Ia Convencion: 
compromiso que resulto ser necesario, debido a las profundas divergencias 
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existentes sobre el particular entre los sistemas legislativos nacionales. Los 
plenipotenciarios reunidos en Roma escogieron, como base de ese compromiso, 
el metodo que consiste en establecer un principia de canicter general y permitir, 
al propio tiempo, las excepciones al mismo mediante el ejercicio de Ia facultad 
de formular reservas (articulo 16 de Ia Convencion), prefiriendolo al sistema de 
remitirse a lo que disponga Ia legislacion nacional. El resultado de ello es que Ia 
Convencion no obliga a pagar remuneracion por las utilizaciones secundarias 
( e incluso es posible, mediante Ia aplicacion del articulo 16, descartar por 
entero Ia del articulo 12); pero ofrece a los Estados toda una variedad de 
soluciones en lo relativo a Ia atribucion y al pago de una remuneracion 
equitativa. 

12.4. Procede senalar aqui dos cosas. Primera, que Ia Convencion de Roma 
no obliga a escoger entre el derecho exclusivo y el derecho a Ia remuneracion. 
Se trata, unicamente, del segundo termino de esta alternativa, instituyendose 
una remuneracion cuyo pago corre a cargo de los usuarios de los fonogramas y 
cuyos beneficiarios son designados por Ia ley nacional dentro de los limites que 
marca Ia Convencion. Y segunda, que de acuerdo con el derecho convencional 
(y en especial, segun lo dispuesto en el articulo 19) los intereses de los artistas 
interpretes o ejecutantes no son tenidos en cuenta sino en lo que respecta a las 
grabaciones sonoras (discos, casetes, etcetera ... ) introducidas en el 
comercio. De estas dos observaciones, sacan algunos Ia conclusion de que, si se 
reconociera un derecho exclusivo, o se ampliase el campo de proteccion en lo 
que atane a las utilizaciones secundarias, Ia estructura y el objeto de Ia 
Convencion quedarian profundamente alterados y se correria el riesgo de 
destruir el equilibria logrado entre los distintos intereses afectados (que son no 
solamente los de las tres categorias de beneficiarios de Ia Convencion, sino 
tambien los de los autores): equilibria que es Ia condicion del desarrollo 
armonioso de Ia proteccion convencional. Merece, sin embargo, Ia pena de 
fijarse en Ia evolucion que las legislaciones nacionales estim experimentando en 
esta materia. Porque algunas de elias van mas alia del simple reconocimiento 
del derecho a Ia remuneracion, y las hay que atribuyen al productor de 
fonogramas un derecho de au tor sabre Ia grabacion de los sonidos: lo cual, 
independientemente de las retribuciones que le permite reclamar, confiere a ese 
productor el control del numero y del alcance de las utilizaciones secundarias. 
Otras legislaciones establecen, a favor de los artistas, el derecho a ser 
remunerados por cualquier utilizacion, directa o indirecta, del fonograma, o el 
de exigir su consentimiento para Ia utilizacion de fijaciones, o de reproduc
ciones de esas fijaciones, con fines distintos de aquellos para los cuales habian 
dado originariamente su autorizacion. A Ia luz de esta evolucion, parece que 
podemos llegar a Ia conclusion de que las legislaciones nacionales pueden 
mostrarse mas audaces que Ia Convencion, sin dejar de dispensar Ia proteccion 
minima convencional en las situaciones internacionales. 
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12.5. Esa protecci6n minima es el resultado del dispositivo establecido en este 
articulo 12: un principia de orden general, de acuerdo con e1 cual el usuario 
debe pagar una remuneraci6n equitativa por las utilizaciones secundarias de los 
fonogramas; y al mismo tiempo, las tres condiciones a que Ia Convenci6n 
sujeta ese pago. Estas condiciones se refieren a Ia naturaleza del fonograma, al 
canicter que reviste su utilizaci6n y a Ia finalidad que esta utilizaci6n persigue. 

12.6. En cuanto a Ia primera condici6n, el informe de las deliberaciones de 
1961 dice que Ia disposici6n de este articulo 12 nose aplica a cualquier clase de 
fonogramas, lo que, por otra parte, se deduce claramente del texto de Ia misma. 
No es aplicable sino a los fonogramas publicados, y solamente lo es en el caso 
de que su publicaci6n se haya hecho con fines comerciales. Hace falta, por 
consiguiente, que los fonogramas hayan sido objeto de «publicaci6n» en el 
sentido que este termino posee a efectos de Ia Convenci6n (vease su definicion 
en el apartado cf) del articulo 3). Ello excluye, por ejemplo, las grabaciones 
hechas por organismos de radiodifusi6n para sus propias emisiones. Y hace 
falta, igualmente, que se trate de fonogramas (discos, casetes, cintas 
magnetofonicas, etcetera ... ) publicados con fines comerciales. La finalidad 
comercial de Ia publicaci6n debeni ser apreciada en cada caso; y si hubiese 
litigio, correspondeni a los tribunales pronunciarse sobre el particular. 

12.7. La segunda condici6n requiere que Ia utilizaci6n sea directa. Esto 
quiere decir que sera el que utilice efectivamente los fonogramas quien tendra 
Ia consideraci6n de usuario obligado a pagar Ia remuneraci6n. En el caso de Ia 
radiodifusi6n, el caracter directo de Ia utilizaci6n qued6 recalcado de modo 
expreso en el informe de 1961, el cual aclara que, por ejemplo, Ia utilizaci6n en 
una retransmisi6n no seria, segun Ia Convenci6n, una utilizaci6n directa. Si 
una emisora radiof6nica efectua una emisi6n, para Ia que utiliza varios discos, 
y esta emisi6n es objeto de transmisi6n simultanea por parte de otra emisora 
(vease, para Ia definicion de Ia «retransmision», el apartado g) del articulo 3), 
esta ultima emisora no esta obligada a pagar una segunda remuneraci6n. En 
cambio, cuando un organismo de radiodifusi6n graba en cinta magnetofonica 
un disco publicado con fines comerciales y utiliza esa grabaci6n en una 
emisi6n, realiza un acto de utilizaci6n directa, y asi lo dice el informe de Ia 
Conferencia. 

12.8. Por ultimo, Ia tercera condici6n es que el fonograma de que se trate se 
utilice para su radiodifusi6n o para su comunicaci6n al publico en cualquier 
otra forma, quedando asi excluidas, en virtud del texto mismo de Ia 
Convenci6n, todas las demas modalidades de utilizaci6n. 

12.9. En el mundo de Ia radiodifusi6n, las modalidades de pago de Ia 
remuneracion equitativa son estipuladas muy a menudo en un contrato) en 
defecto del cuallas tarifas pueden ser fijadas por una autoridad competente, o 
por los tribunales, segun lo que disponga Ia legislaci6n nacional. La 
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remuneraci6n puede consistir en un tanto alzado que puede variar auto
maticamente en funci6n del indice del costo de Ia vida, o ser revisado 
peri6dicamente. Esta es Ia modalidad que suele preferirse en las relaciones con 
organismos estatales de radiodifusi6n. Cuando se trata de organismos 
comerciales, Ia remuneraci6n puede basarse, en cambio, en otros elementos, 
tales como el producto (bruto o neto) de Ia publicidad, o el «tiempo de antena>> 
de los spots publicitarios. En una y otra formulas, para calcular el importe de Ia 
remuneraci6n equitativa cuando son radiodifundidos discos publicados con 
fines comerciales, son varios los factores que se tienen en cuenta: m.imero de 
veces que es difundida Ia grabaci6n; utiempo de aguja»; costo de los programas 
emitidos «en directo», con relaci6n al costo de los programas previamente 
grabados; ingresos y gastos (balance) del organismo de radiodifusi6n de que se 
trata; numero probable de oyentes, segun los sondeos; poblaci6n del territorio 
cubierto por Ia emisora, etcetera . . . Todos estos factores determinan (en 
proporciones mayores o menores, segun los casos) el importe, negociado o 
fijado arbitralmente, de Ia remuneraci6n. 

12.10. Por lo que respecta a las comunicaciones al publico, pueden surgir en 
Ia practica algunas dificultades. sobre todo en lo relativo al cobro de las 
regalias que los usuarios deben pagar por Ia utilizaci6n de los fonogramas 
publicados con fines comerciales. Las bases para Ia fijaci6n del importe de esas 
remuneraciones son, tambien en este caso, diferentes: o bien tarifas que preven 
diversos tipos de utilizaci6n, o bien contratos con vigencia durante periodos 
determinados, o sumas globales a tanto alzado, etcetera. El sistema es bastante 
parecido al que se aplica para el cobro de los derechos de interpretacion o 
ejecuci6n publica que perciben los autores, hasta el punto de que, a veces, el 
importe de Ia remuneraci6n debida en concepto de derechos «conexos» es un 
determinado tanto por ciento del importe de Ia debida en concepto de derechos 
de autor. En ausencia de un regimen establecido por via contractual, las tarifas 
en materia de comunicaci6n al publico tambien pueden fijarse por una 
autoridad competente o porIa propia ley. 

12.11. Es de notar que existe alguna jurisprudencia relativa a las utilizaciones 
secundarias de los fonogramas, que comprende casos de radiodifusi6n y casos 
de comunicaci6n al publico. Las decisiones de los tribunales versan unas veces 
sobre el importe de Ia remuneraci6n; y otras, sobre Ia interpretacion de Ia 
legislaci6n vigente en esta materia. 

12.12. Tras de haber dejado establecido el principio del pago de una 
remuneraci6n equitativa y haber fijado las condiciones de ese pago. este 
articulo 12 especifica quienes senin sus beneficiarios: es decir, los artistas 
interpretes o ejecutantes y o los productores de fonogramas. En efecto, como 
ya se ha visto, los Estados contratantes pueden optar por una de las tres 
soluciones siguientes: el pago ha de hacerse solamente a los artistas, o 
solamente a los productores, o bien a aquellos y a estos. Depende, pues, de Ia 
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decision que tome ellegislador, el que los titulares del derecho a Ia remuneracion 
sean los unos, o los otros, o unos y otros en pie de igualdad juridica. Conviene 
tener en cuenta que Ia Convenci6n preceptua que la remuneraci6n ha de ser 
unica. El adjetivo «unica» se emplea con el fin de evitar que los organismos de 
radiodifusion y demas usuarios se vean obligados a tratar, en Ia practica, con 
una pluralidad de beneficiarios. Nose quiere decir con el, que no pueda haber 
varios titulares del derecho a la remuneracion; sino, simplemente, que para el 
organismo de radiodifusi6n, lo mismo que para cualquier otro usuario en el 
caso de comunicaci6n al publico, no habra mas que una sola percepci6n de 
reg alias. 

12.13. Los problemas que plantea esta percepci6n no han sido resueltos de 
manera uniforme, sino que las soluciones varian segun los Estados y sus 
legislaciones. Se aprecia, sin embargo, que las preferencias se inclinan bacia 
una solucion que es, probablemente, Ia mas sencilla y que consiste en 
encomendar a los productores de fonogramas la tarea de recaudar, por su 
propia cuenta y por la de los artistas, todas las cantidades correspondientes a 
las utilizaciones secundarias. Esta solucion es la preferida, por motivos de 
orden practico; ya que, en Ia mayoria de los casos, lomas facil para el usuario 
es tratar con productores que tienen extensos catalogos internacionales; y en 
cuanto a Ia distribucion de las cantidades recaudadas, lo mas c6modo es 
entregarsela a los productores que, en principio, estan muy bien informados 
acerca de los interpretes de las distintas grabaciones. La «Ley tipo sobre 
derechos conexos» sugiere una solucion de este genero: atribuye a la vez al 
artista y al productor el derecho a una remuneraci6n por las utilizaciones 
secundarias del fonograma, pero dispone que las regalias sean pagadas al 
productor; yes por mediaci6n de este, como el artista hace valer su derecho. 

12.14. Una vez asegurada Ia percepcion, se plantean los problemas de 
distribucion de lo percibido. El articulo 12 de Ia Convencion confia a la 
legislacion nacional el cuidado de establecer las condiciones del reparto de Ia 
remuneracion equitativa, especificando que la intervencion del legislador solo 
se producira a falta de acuerdo entre los interesados. Vemos, pues, que la 
Convencion da prioridad a la via contractual como medio de resolver esos 
problemas. En efecto: la experiencia adquirida ya en muchos Estados 
demuestra que puede llegarse a acuerdos entre los interesados acerca de la 
percepci6n y Ia distribuci6n de las regalias producidas por la utilizaci6n 
secundaria de los fonogramas. En lo que ataiie mas especialmente a Ia 
distribuci6n, los distintos grupos de beneficiarios han llegado a establecer 
principios generales, tanto en el plano nacional como en el internacional. 
Resumiendo y a titulo de ejemplo, con arreglo a tales principios, cuando los 
artistas y los productores tienen, todos ellos, derecho a la remuneracion 
equitativa, deben distribuirse por mitades el producto neto de las sumas 
recaudadas por ese concepto, tanto si se trata de emisiones radiodifundidas 
como de comunicaciones al publico; y cuando tan solo una categoria de 
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beneficiaries es titular de ese derecho, debe entregar a Ia otra categoria una 
tercera parte de ese producto neto; pero unicamente por las utilizaciones en la 
radiodifusi6n. Sin embargo, y segun los acuerdos concertados entre los 
interesados en el plano internacional, esa tercera parte es aumentada a Ia mitad 
de dicho producto cuando Ia radiodifusion ha tenido Iugar en el territorio de un 
Estado contratante de Ia Convencion de Roma. Se sobrentiende que, aun 
cuando el principia de Ia distribucion por mitades lleva camino de conseguir Ia 
aceptacion general, nada prohibe que las autoridades competentes o el 
legislador nacional atribuyan una proporcion mas elevada a los artistas. En 
cuanto a las regalias producidas por las comunicaciones al publico, su 
distribucion se efectua de conformidad con los acuerdos a que hayan llegado 
los interesados en el plano nacional. Por ultimo, si existen regalias debidas a los 
artistas y que no son atribuibles, su importe es retenido por el Estado en cuyo 
territorio hayan sido recaudadas, el cual debe emplearlo en beneficia del 
conjunto de la profesion. 

12.15. Notese que la Convencion no obliga a repartir Ia remuneracion por 
mitades, ni tampoco en otra proporcion determinada. Pero Ia formula mas 
usual es la del reparto por mitades. A menos que los artistas y el productor 
hayan pactado otra cosa (la clilUsula final de este articulo 12 impone el respeto 
a Ia libertad de contratacion), el 50% de Ia remuneracion (que es unica) 
percibida por el productor, es pagado por este a los artistas. Asi lo dispone 
tambien Ia «Ley tipo sobre derechos conexos». 

12.16. Recapitulando lo que ataiie a Ia aplicacion de este articulo 12, cabe 
decir que hay una remuneracion equitativa y unica, exigible cuando los 
fonogramas fabricados con fines comerciales son objeto de utilizacion directa 
en emisiones de radiodifusion o en cualquier otra forma de comunicacion al 
publico; que el derecho a percibir esta remuneracion se determina por la ley 
nacional del Estado contratante en que debe ser percibida; que sus 
beneficiaries pueden ser los artistas, o los productores de fonogramas, o 
aquellos y estos; que quienes la perciben son, las mas de las veces, los 
productores; y que su distribucion se efectua con arreglo a determinadas 
normas establecidas de comun acuerdo por los interesados o, a falta de 
acuerdo, por el legislador. En Ia practica, es deseable la instauracion de Ia 
infraestructura necesaria para Ia percepcion y Ia reparticion de las regalias 
como consecuencia de la aplicacion de este articulo 12: creacion de sociedades 
especificas de gestion, o bien intervencion de las sociedades de autores en 
calidad de mandataries para determinadas operaciones; con la posibilidad de 
que esos organismos actuen las relaciones internaciones mediante acuerdos de 
reciprocidad. 

12.17. Hay, sin embargo, una cuestion que la Convencion no resuelve: 
Ia remuneracion debida a los artistas interpretes o ejecutantes z,debe ser 
distribuida a cada uno de estos individualmente, o puede ser atribuida a una 
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colectividad de artistas? Y, en el segundo supuesto, £,puede ser utilizada con 
fines colectivos o sociales: es decir, en beneficia del conjunto de Ia profesi6n? 
AI disponer que Ia retribuci6n se pagara <<a los» artistas, este articulo 12 no 
toma partido, pues Ia expresi6n <<a los» posee un caracter general que se presta 
a todas las interpretaciones. Es cierto que, adoptando un punto de vista 
estrictamente 16gico, las regalias deberian ser pagadas unicamente a los artistas 
cuyas prestaciones, grabadas en un soporte sonoro, son objeto de utilizaciones 
secundarias mediante Ia radiodifusi6n o cualquier otra forma de comunicaci6n 
a! publico; los cuales, en virtud de este hecho, estan llamados individualmente a 
percibir Ia remuneraci6n equitativa instituida por Ia Convenci6n. En cambio, 
determinadas organizaciones representativas de los artistas pretenden que, por 
raz6n de los perjuicios que a estos les causa Ia utilizaci6n secundaria de los 
fonogramas, esas regalias deberian ir a parar a quienes sufren tales perjuicios 
en forma de perdidas de empleo o disminuci6n de las oportunidades 
profesionales. N6tese que Ia Convenci6n no prohibe que las legislaciones 
nacionales establezcan, en Iugar de Ia atribuci6n individual, sistemas de 
atribuci6n colectiva de las regalias, dado que las utilizaciones secundarias de 
los fonogramas perjudican, en resumidas cuentas, a! conjunto de Ia profesi6n, 
el cual debe recibir Ia compensaci6n que por ello le corresponde. Enfocando asi 
Ia cuesti6n, puede crearse un <<fondo nacional» con atribuciones de ayuda 
mutua profesional. Una soluci6n de este genero seria, ademas, adecuada para 
facilitar, especialmente en los paises en desarrollo, Ia promoci6n de los artistas 
locales. La posibilidad de esta soluci6n se halla mencionada en el comentario 
explicativo a Ia <<Ley tipo sobre derechos conexos». 

12.18. Como se ha dicho antes, este articulo 12, completado porIa facultad 
de formular reservas (que, con arreglo al articulo 16, tendrian como resultado 
Ia no aplicabilidad de aquel, o su aplicaci6n limitada, en el territorio de ciertos 
Estados contratantes), aparece como un compromiso entre intereses de 
diferentes clases, cuya exposici6n resumida permitira situar esa disposici6n en 
ellugar que le corresponde dentro del derecho convencional. 

12.19. Los artistas interpretes o ejecutantes a! egan varias razones para 
justificar su reivindicaci6n de una remuneraci6n equitativa, a falta de un 
derecho exclusivo de autorizaci6n o de prohibici6n, cuando son radio
difundidas, o comunicadas a! publico en cualquier otra forma, sus prestaciones 
fijadas. Algunos ejemplos bastan para decribir su situaci6n. En primer Iugar, 
y por lo que respecta a Ia radiodifusi6n, es probable que Ia utilizaci6n de discos 
para nutrir los programas haga disminuir en Ia misma proporci6n Ia difusi6n 
de las interpretaciones o ejecuciones <<en directo»: ni las orquestas, ni los 
conjuntos vocales, ni los solistas, son ya tan empleados por los organismos de 
radiodifusi6n como lo serian si no existieran las grabaciones hechas con fines 
comerciales. En Iugar de contratar sus servicios, se ponen discos. Pero Ia 
verdad es que, si estos constituyen a! principia una excelente publicidad para el 
artista, a Ia larga acaban cansando y haciendose insoportables para el publico, 
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por lo que la repetici6n machacona de discos de gran exito por la radio no 
puede durar mas alla de unos pocos meses, o incluso unas pocas semanas. Por 
otro lado, si el disco, destinado por definicion a recrearnos en la escucha 
individual, es utilizado en la radio, el auditorio al que llega desborda con 
mucho los limites del que originariamente se preveia cuando se grab6 la 
prestaci6n del artista. 

12.20. Tampoco esta exenta de incidencias la utilizaci6n de discos en las 
otras formas de comunicaci6n al publico. Por ejemplo: el solista que da su 
recital recibe del empresario un cachet por su prestaci6n directa («viva»); a 
continuaci6n, efectua giras, y por cada concierto cobra una retribuci6n. Si su 
recital ha sido grabado en un disco, y este es ampliamente difundido, el 
escucharlo puede parecer bastante para apreciar la valia del interprete y 
disuadir, en consecuencia, a todo un sector del publico, de tomarse la molestia 
de acudir a la sala de conciertos. Esta argumentaci6n tiene, empero, puntos 
debiles, ya que a menudo ocurre lo contrario: es decir, que Ia gente se desplaza 
par ver al artista (en «carne y hueso») y, sobre todo, para «vivir» su 
interpretacion, cosa que sucede especialmente con la musica de gran calidad y 
los espectaculos de ballet, asi como con los mas famosos interpretes de musica 
ligera. Hay, en cambio, otra situaci6n que se da mas frecuentemente y cuyas 
consecuencias son mas graves: los discos reemplazan a las orquestas en los 
salones de baile, en los bailes populares, en las salas de fiestas. Muchas de estas 
salas se han convertido en discotecas; y tienden a desaparecer el pianista de 
bar y Ia orquestina de «cafe concierto», a pesar de que - a decir verdad -
cierta moda trata de hacerlos revivir. 

12.21. En cualquier caso, esa utilizaci6n intensiva de los fonogramas parece 
tener como consecuencias Ia disminuci6n de los ingresos econ6micos de los 
artistas, la perdida de sus empleos, la reducci6n de sus posibilidades de ser 
contratados y el desarrollo de un paro tecnol6gico, a todo lo cual se anade que 
los interpretes o ejecutantes no participan en los beneficios que obtienen 
quienes utilizan, en los espectaculos y otros lugares publicos, los discos 
publicados con fines comerciales. Para los artistas, Ia grabaci6n significa Ia 
competencia en el mercado de las actividades recreativas: una competencia 
que, parad6jicamente, les hacen sus propias prestaciones, privandoles de su 
trabajo. Se trata, en pocas palabras, bien de un perjuicio real, o bien de un 
lucro cesante, tanto mas injusto cuanto que los discos, casetes y demas 
fonogramas son utilizados con frecuencia, en la radio y en otros sitios, por 
raz6n de las prestaciones de artistas en ellos fijadas (sin ignorar, por supuesto, 
la medida en que el exito de los fonogramas se debe a los autores y a los 
compositores). 

12.22. Los argumentos de los productores de fonogramas son de muy otra 
naturaleza. La utilizaci6n de discos en la radio comunica estos a un publico 
muy numeroso, lo cual puede tener consecuencias negativas en el mercado del 
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disco: bien una disminuci6n de la clientela (porque el radioescucha renuncia a 
comprar el disco), o bien un hartazgo del publico (porque, a fuerza de ser 
emitido, el disco ha perdido su atractivo ). Ella puede perturbar la venta de un 
disco de exito. Por consiguiente, y con la finalidad de evitar abusos y errores, 
los productores desean controlar y dirigir la distribuci6n de sus mercancias 
Ademas, destacan el hecho de que los discos publicados con fines comerciales 
nutren gran parte de los programas radiof6nicos; y la verdad es que las 
estaciones radiodifusoras no podrian funcionar sin recurrir a los fonogramas, 
cuya utilizaci6n ocupa la casi totalidad de sus emisiones, publicitarias o no. Se 
altera asi, ampliandolo, el destino originario del disco publicado con fines 
comerciales; y ello justifica, cuando menos, la participaci6n en los beneficios 
que de esa operaci6n se obtienen. 

12.23. La ampliaci6n del destino originario se da tambien en los distintos 
casos de comunicaci6n a! publico: por ejemplo, en Ia sonorizaci6n de los 
lugares publicos (grandes almacenes comerciales, supermercados, oficinas, 
aviones, etcetera) y Ia introducci6n de Ia musica funcional en fabricas, talleres, 
y otros lugares de trabajo. A juicio de los productores de fonogramas, una 
remuneraci6n adicional se justifica en todos estos casos, ya que sus 
grabaciones son objeto de utilizaciones distintas de aquellas para las cuales 
habian sido realizadas, y los usuarios hacen economias importantes a! sustituir 
a! hombre por la maquina parlante. 

12.24. Para los organismos de radiodifusi6n, son otras consideraciones las 
que cuentan. Ya que, a efectos de Ia aplicaci6n de este articulo 12, ellos no son 
beneficiarios de la Convenci6n, sino usuarios de los fonogramas publicados 
con fines comerciales y, por consiguiente, pueden verse obligados a! pago de Ia 
remuneraci6n equitativa en beneficia de esos artistas y esos productores de 
fonogramas con quienes, a efectos de otras disposiciones de Ia Convenci6n, 
comparten Ia calidad de beneficiarios de esta ultima. Dichos organismos ponen 
de relieve el hecho de que sus emisiones constituyen un excelente trampolin 
para la difusi6n de las novedades y que, en realidad, Ia radio es el mas 
poderoso de cuantos medios publicitarios fomentan la venta de discos. Prueba 
de ello, es que los fabricantes les envian gratis, en concepto de promoci6n, 
muestras de sus grabaciones. Es mas: en algunos paises, hay productores de 
fonogramas que, para hacer Ia publicidad de un producto industrial, llegan a 
gratificar a los organismos de radiodifusi6n para que incluyan determinados 
fonogramas en sus programas dedicados a! publico. Y lo mismo ocurre con Ia 
utilizaci6n de discos en los tocadiscos automaticos. 0 sea que, en casos tales, 
el pago de Ia remuneraci6n se efectua en sentido inverso a! que Ia Convenci6n 
dispone. De todos modos, y a juicio de los or.ganismos de radiodifusi6n, Ia 
eficacia publicitaria de sus emisiones deberia dispensaries del pago de regalias 
por las utilizaciones secundarias de los fonogramas o, cuando menos, deberia 
ser tenida en cuenta a Ia hora de fijar el importe de tales regalias. 
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12.25. Los organismos de radiodifusion subrayan ademas Ia importancia del 
papel cultural, educativo y social que sus programs desempeiian, sobre todo en 
los paises en desarrollo. Muchos de estos paises no poseen todavia una 
industria del microsurco, por los que son enteramente tributarios del extranjero 
en lo que a los discos respecta. Para ellos, Ia aplicacion de este articulo 12 de Ia 
Convencion seria causa de importantes salidas de divisas, pues Ia remu
neracion equitativa iria a parar integramente a productores extranjeros. Sin 
embargo, hay que advertir que, mediante el procedimiento de formular las 
reservas autorizadas en el articulo 16, se puede graduar Ia aplicacion de este 
articulo 12 para evitar transferencias de fondos demasiado cuantiosas. En 
cualquier caso, el presupuesto artistico de un organismo de radiodifusion solo 
es extensible basta cierto limite: una cascada de derechos, aunque solo 
sean derechos de remuneracion, hace temer, ademas de dificultades juridicas 
(pues los derechos pueden llegar a paralizarse unos a otros), consecuencias 
financieras sensibles. Y todo ello puede obstaculizar seriamente sus 
actividades. 

12.26. La remuneraci6n de las utilizaciones secundarias de los fonogramas 
suscita, por ultimo, inquietudes entre los autores. Estos aducen que los 
usuarios estan dispuestos a consagrar una porci6n determinada de sus recursos 
financieros a! pago de derechos (sin distinguir entre los de autor y los 
«conexos»), de manera que, si Ia remuneracion tiene que ser repartida no 
solamente entre los autores y los compositores cuyas obras son utilizadas, sino 
ademas entre los artistas y los productores de fonogramas, Ia suma pagadera a 
los primeros se vera muy mermada. Con otras palabras: los ingresos de los 
autores corren el riesgo de disminuir, bien porque tendran que compartir el 
«pastel» con otros comensales, o bien porque los usuarios, juzgando que Ia 
«factura» es demasiado elevada, renunciarim a utilizar discos, o los utilizaran 
con menos frecuencia, lo que reducira en Ia proporci6n correspondiente el 
importe de los derechos de utilizacion publica (teoria del «pastel))). Si varios 
derechos concurrentes (los del autor, los del artista, los del productor) 
coinciden sobre un mismo objeto material (corpus mechanicum), su ejercicio 
ira, inevitablemente, en detrimento de Ia retribuci6n de los autores, los cuales 
tendran que «hacer sitio)) a los otros en el reparto del <<pastel», o resignarse a 
sufrir las consecuencias de Ia restriccion de las comunicaciones de sus obras a! 
publico. En cualquier caso, los autores se estiman perjudicados. 

12.27. La cuesti6n de si el importe de las regalias en concepto de derechos de 
autor disminuye o no a consecuencia de Ia remuneraci6n pagada a los artistas 
y los productores de fonogramas por las utilizaciones secundarias de los 
fonogramas publicados con fines comerciales, o de si seria o no mas elevado en 
a! caso de que no hubiera derechos «conexos», no parece que pueda recibir una 
respuesta categorica; y esto, por dos razones capitales. En primer Iugar, es 
muy dificil valorar con exactitud Ia influencia que una retribucion puede tener 
sobre el importe de Ia otra, pues todo depende de Ia actitud del usuario; aparte 
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lo cual, alegar que una de elias aumentaria si Ia otra no existiera, es entrar en el 
terreno de las suposiciones afirmando algo que no puede ser ni demostrado ni 
refutado. En segundo Iugar, noes posible colocar en el mismo plano todas las 
utilizaciones secundarias: el organismo de radiodifusion nose encuentra en Ia 
misma situacion que Ia discoteca; hay usuarios, para los cuales Ia utilizacion 
de discos producidos con fines comerciales constituye lo esencial de sus 
actividades; mientras que, para otros, esa utilizacion tiene caracter meramente 
accesorio. En cualquier caso, Ia remuneracion equitativa de los artistas y de los 
productores de fonogramas parece justificada cuando los usuarios de sus 
prestaciones utilizan estas, principalmente, con fines de lucro. 

12.28. El precedente resumen de los principales argumentos aducidos a favor 
de las tesis de cada una de las partes interesadas no tiene otra finalidad que Ia 
de ilustrar sus respectivos intereses; pero pone tambien de manifiesto el 
delicado equilibrio a que llega, en el ambito de las relaciones internacionales, 
este articulo 12 de Ia Convencion. Como ya se ha dicho, se confia a cada 
Estado el cuidado de sopesar los distintos argumentos, de valorar Ia 
importancia de lo que, en cada caso, esta en juego, y de escoger, entre Ia 
variedad de soluciones que Ia Convencion ofrece, Ia que, a -juicio suyo, tiene 
mas en cuenta los intereses concurrentes y corresponde mejor a su propia 
situacion economica general. 
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ARTICULO 13 

M{nimo de proteccion que se dispensa a los organismos de radiodifusi6n 

Los organismos de radiodifusion gozaran del derecho de autorizar 
o prohibir: 

a) Ia retransmision de sus emisiones; 

b) Ia fijacion sobre una base material de sus emisiones; 

c) Ia reproduccion: 

(I) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento; 

(II) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo 
establecido en el articulo IS, si Ia reproduccion se hace con fines 
distintos a los previstos en dicho articulo; 

d) Ia comunicacion al publico de sus emisiones de television 
cuando estas se efectuen en lugares accesibles al publico mediante el 
pago de un derecho de entrada. Correspondera a Ia legislacion 
nacional del pais donde se solicite Ia proteccion de este derecho 
determinar las condiciones del ejercicio del mismo. 

13.1. En este articulo se define el derecho convencional aplicable a Ia tercera 
categoria de beneficiarios de Ia Convencion, es decir, a los organismos de 
radiodifusion, a los cuales se atribuye, en concepto de minimo de proteccion, el 
derecho exclusivo de autorizar o prohibir determinadas operaciones en el 
ambito de Ia radiodifusion. 

13.2. En primer Iugar, y segun el tenor del apartado a), ese derecho puede 
hacerse valer en lo que respecta a las retransmisiones de las emisiones. Con 
arreglo a Ia definicion convencional de Ia retransmisi6n (que figura en el 
apartado g) del articulo 3), Ia repeticion debe ser simultanea. Por consiguiente, 
Ia repeticion diferida no entra en el marco de Ia Convencion, aunque nada 
impide a Ia legislaci6n nacional establecer una protecci6n a este respecto. 
Ahora bien: cuando Ia retransmisi6n diferida requiere Ia utilizaci6n de una 
fijaci6n, le es aplicable Ia disposici6n siguiente. 

13.3. En segundo Iugar, y segun el tenor del apartado b), los organismos de 
radiodifusion son titulares del derecho de autorizar o prohibir Ia fijacion de sus 
emisiones en un soporte material. En las deliberaciones de 1961, se especific6 
que Ia prohibici6n de fijar una emisi6n implica Ia de fijar una parte de Ia 
misma; pero Ia Conferencia diplomatica no se pronunci6 sobre Ia cuesti6n de si 
una fotografia fija de una emisi6n televisiva constituye o no una parte de esta 
emisi6n, reservando Ia reglamentaci6n en esa materia a Ia legislaci6n nacional 
de cada Estado contratante. Es de seiialar que Ia ausencia de protecci6n en este 
punto puede perjudicar a los organismos de radiodifusi6n, especialmente en lo 
relativo a las emisiones de actualidad, en las cuales Ia informacion fotognifica 
que ilustra le reseiia de los acontecimientos requiere a menudo Ia exclusiva. 
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Dejando entera libertad para fotografiar las emisiones televisivas y reproducir 
en Ia prensa las fotografias mas interesantes asi obtenidas, se puede perturbar 
las relaciones entre los organismos de radiodifusion y las agencias de prensa. 

13.4. En tercer Iugar, y segun el tenor del apartado c), este articulo 13 
atribuye a los organismos de radiodifusion el derecho de autorizar o prohibir: i) 
Ia reproduccion de aquellas fijaciones de sus emisiones que hayan sido hechas 
sin su consentimiento; y ii) Ia reproduccion de las fijaciones hechas al amparo 
de lo dispuesto en el articulo 15 de Ia Convencion, cuando se reproduzcan 
fijaciones con fines distintos de aquellos a los que ese articulo se refiere. Es de 
seiialar que este apartado c) viene a ser, para los organismos de radiodifusion, 
lo que el apartado c) del primer parrafo del articulo 7 es para los artistas 
interpretes o ejecutantes. Y Ia consecuencia de este paralelismo es que, como se 
dice en el informe de los debates de 1961, en aquellos casos en los cuales la 
fijacion haya sido hecha, al amparo de lo dispuesto en el articulo 15, sin el 
consentimiento del organismo de radiodifusion, no es aplicable el inciso i) de 
este apartado c) del articulo 13, sino el inciso ii) del mismo. 

13.5. Por ultimo, segun el tenor del apartado d), Ia Convencion otorga a los 
organismos de radiodifusion el derecho de recepcion publica de las emisiones 
televisivas; esto es: les concede el derecho de prohibir Ia comunicacion al 
publico de sus propias emisiones televisivas cuando esa comunicacion tenga 
Iugar en locales accesibles al publico, para penetrar en los cuales se exija un 
pago. Este derecho de recepcion publica se justifica por razones practicas. En 
efecto: algunos usuarios, como (por ejemplo) los empresarios de cafes, de 
hoteles o de locales cinematograficos, con Ia finalidad de atraer clientela, 
desean poder ofrecer a esta emisiones de television, mediante un pago de 
cualquier especie. Se apropian asi, en cierto modo, las prestaciones de los 
organismos de radiodifusion, sirviendose de elias con fines de lucro. Pero es, 
sobre todo, cuando se transmiten por television (aunque el problema sea el 
mismo si se trata de radiofonia) acontecimientos deportivos o espectaculos de 
calidad excepcional, cuando tales operaciones pueden tener incidencia sensible. 
Ofreciendo reportajes televisivos en esos locales, se puede disuadir al publico, o 
cuando menos a una parte de este, de trasladarse al estadio o a Ia sala de 
espectaculos donde tiene Iugar el acontecimiento televisado. Los organizadores 
del mismo, deseosos de no perder espectadores, no autorizaran al organismo 
de radiodifusion para hacer Ia transmision televisiva, a menos que este 
organismo se encuentre en condiciones de controlar su recepci6n publica o de 
prohibirla, por ejemplo, en una zona determinada. Asi, cuando se trata de 
pruebas deportivas, es frecuente que Ia transmisi6n televisiva se «oculte» dentro 
de un perimetro determinado, en torno al estadio de que se trate, para evitar 
cualquier competencia. 

13.6. El derecho de autorizacion o prohibicion otorgado a los organismos de 
radiodifusi6n, sobre Ia recepci6n publica de sus emisiones televisivas, esta 
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sujeto a dos condiciones. Primera, que Ia comunicacion se haga «en lugares 
accesibles al publico»: expresion que se explica por si sola; segunda, que haya 
que pagar uun derecho de entrada», lo que significa que, si Ia entrada en el 
Iugar abierto al publico es gratuita, no se aplica este articulo 13. Es opinion 
general que el hecho de satisfacer el importe de una consumicion en cafes, 
bares, establecimientos de comidas, etcetera, no puede ser asimilado al pago de 
un derecho de entrada, el cual consiste esencialmente en Ia entrega de cierta 
suma para poder penetrar.en ellocal de que se trate. 

13.7. En cualquier caso, Ia ultima frase del apartado d) de este articulo 13 
encomienda a Ia legislacion nacional el establecimiento de las condiciones que 
se requieren para ejercitar el derecho de recepcion publica. La «Ley tipo sobre 
derechos conexos» no contiene ninguna disposicion que otorgue ese derecho a 
los organismos de radiodifusion, ya que sus autores optaron por proponer en 
este punto el recurso a Ia facultad de formular una reserva al amparo del 
parrafo primero, apartado b) del articulo 16 de Ia Convencion, en el cual se 
autoriza a los Estados a descartar por entero ese derecho. Pero en el 
comentario explicativo de dicho modelo de ley, se menciona Ia existencia del 
derecho de recepcion publica entre los que integran el minimo de proteccion 
que Ia Convencion dispensa a los organismos de radiodifusion. 

13.8. Procede seiialar aqui que Ia proteccion dispensada porIa Convencion 
de Roma a esos organismos en virtud de este articulo 13, no se extiende a Ia 
retransmision de seiiales por los servicios de distribucion por cable, ni a otros 
sistemas de transmision en circuito cerrado (para Ia definicion de uemision» de 
radiodifusion, vease el apartado f) del articulo 3). En cuanto a Ia difusion de 
seiiales portadoras de programas y transmitidas por satelites espaciales, para 
su recepcion por el publico, Ia cuestion de si este tipo de emision se halla o no 
comprendido en Ia definicion del apartado f) del articulo 3, es actualmente 
objeto de controversia. 
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ARTICULO 14 

Duracion minima de Ia proteccion 
La duracion de Ia proteccion concedida en virtud de Ia presente 

Convencion no podril ser inferior a veinte aiios, contados a partir: 

a) del final del aiio de Ia fijacion, en to que se refiere a los 
fonogramas y a las interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos; 

b) del final del aiio en que se haya realizado Ia actuacion, en to que 
se reftere a las interpretaciones o ejecuciones que no esten grabadas 
en un fonograma; 

c) del final del aiio en que se haya realizado Ia emision, en to que se 
reftere a las emisiones de radiodifusion. 
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14.1. Esta disposici6n determina Ia duraci6n de la protecci6n de los derechos 
que Ia Convenci6n otorga a las tres categorias de beneficiarios. El plazo de 
proteccion es el mismo (veinte aiios) para todas estas; pero su punto de partida 
es diferente para cada categoria. Se trata aqui de un minimo garantizado, ya 
que el texto convencional dispone que Ia protecci6n no podni durar menos de 
veinte aii.os. 

14.2. Como recuerda el informe de las deliberaciones de Roma, en el 
proyecto de La Haya (1960) se estipulaba que esa duraci6n habria de ser 
determinada por Ia legislaci6n del pais en que se reclamara Ia protecci6n. 
Dicho proyecto contenia, ademas, una disposici6n relativa a Ia comparacion 
de los plazos. Segun ella, ningun pais estaria obligado a dispensar protecci6n 
durante un plazo mas largo que el fijado por Ia legislaci6n del pais de origen. 
La Convenci6n de Roma no contiene ninguna disposici6n de esa indole, cuya 
inclusion en el texto se juzg6 superflua por los plenipotenciarios reunidos en 
1961. 

14.3. Les pareci6 a estos, en efecto, que no era necesario estipular que Ia 
duraci6n del plazo seria fijada por Ia legislaci6n del pais donde se reclamase Ia 
protecci6n, pues ello ya va implicito en Ia disposici6n relativa al trato nacional 
(vease el articulo 2). Es de seiialar que este articulo 14 no se refiere al derecho 
interno, sino que se limita a estipular que, en las situaciones internacionales en 
que Ia Convenci6n sea aplicable, habra que respetar un minimo convencional. 
Por consiguiente, parece que el compromiso adquirido por los Estados al pasar 
a ser partes contratantes de Ia Convenci6n no impide a estos fijar, en sus 
legislaciones nacionales respectivas, plazos de protecci6n mas largos; pero con 
ello se plantea Ia cuesti6n de si el Estado cuya protecci6n se reclama puede 
limitarse a aplicar a los extranjeros, sin tener en cuenta el principio del trato 
nacional, el plazo minimo convencional de veinte aii.os. En realidad, Ia finalidad 
que con el articulo 14 se persigue no es hacer caso omiso de Ia regia de 
asimilaci6n del extranjero al nacional, sino asegurar un minimo de protecci6n a 
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los interesados. La Convencion protege a estos contra cualquier intento de 
reducir la duracion del plazo mediante las normas del derecho interno y, 
aplicando luego la regia del trato nacional, hacer extensiva esa reduccion a los 
extranjeros, los cuales saldrian asi perjudicados. 

14.4. En cuanto ala comparacion de los plazos, se estimo en 1961 que una 
disposicion sobre el particular unicamente tendria relevancia en los casos de 
proteccion contra las utilizaciones secundarias: casos que estim suficien
temente reglamentados en el parrafo primero, apartado a), inciso iv), del 
articulo 16 de la Convencion, donde se autoriza expresamente la reciprocidad 
material en lo referente a la duracion de la proteccion. Por lo que ataiie al 
derecho de reproduccion de las fijaciones, tampoco se juzgo indispensable 
incluir en la Convencion una disposicion sobre comparacion de los plazos, por 
razon, sobre todo, de que en la mayoria de los paises la reproduccion no 
autorizada constituye un acto de competencia desleal, para el cual no hay 
limites de tiempo bien definidos. 

14.5. El articulo 14 resuelve dos cuestiones. En primer lugar, la relativa a la 
duracion del plazo de proteccion: como las leyes nacionales vigentes no 
coinciden en este punto, se opt6 por una solucion intermedia, es decir, veinte 
aiios. En segundo lugar, la relativa al punto de partida de ese plazo. Para los 
fonogramas, asi como para las interpretaciones o ejecuciones fijadas en 
fonogramas, el plazo comienza al terminar el aiio en que se hizo la fijacion; con 
lo cual, la prestacion y su soporte material pasan al dominio publico en la 
misma fecha, y los artistas reciben el mismo trato que los productores de los 
fonogramas. Para las interpretaciones o ejecuciones no fijadas en fonogramas, 
el plazo comienza al terminar el aiio en que tuvo lugar la interpretacion o 
ejecucion. Por ultimo, para las emisiones de radiodifusion, comienza al 
terminar el aiio en que se efectuo la emision: disposicion que debe relacionarse 
con el articulo 6, en el cual se establecen los criterios de vinculacion de los 
organismos de radiodifusi6n. 

14.6. La ccLey tipo sobre derechos conexos» no fija de modo expreso la 
duracion del plazo de proteccion para las tres categorias de beneficiarios; pero 
dice claramente que, de conformidad con lo estipulado en la Convencion, el 
plazo que se establezca no podra ser inferior a veinte aiios. Los puntos de 
partida de los plazos son, en ese modelo de ley, los mismos que en este articulo 
14 de la Convenci6n. 
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ARTICULO 15 

Excepciones autorizadas 
A rtfculo 15, parrafo 1: limitaciones a Ia proteccion 

1. Cada uno de los Estados Contratantes podra establecer en su 
legislacion excepclones a Ia proteccion concedida por Ia presente 
Convencion en los casos siguientes: 

a) cuando se trate de una utlllzacion para uso privado; 

b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de 
informaciones sobre sucesos de actualidad; 

c) cuando se trate de una fljacion efimera reallzada por un 
organismo de radiodifusion por sus propios medios y para sus propias 
emisiones; 

d) cuando se trate de una utilizacion con fines exclusivamente 
docentes o de investigacion cientifica. 
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15.1. A semejanza del Convenio de Berna, Ia Convencion de Roma, en el 
parrafo primero de este articulo 15, autoriza a los legisladores nacionales a 
establecer excepciones a Ia proteccion convencional. Esta disposicion es de 
caracter general; es decir, las excepciones a que se refiere son aplicables a las 
tres categorias de beneficiarios de Ia Convencion. 

15.2. Para empezar, en el apartado a) se trata de Ia utilizacion con fines 
privados: nocion inspirada directamente en Ia tecnica del derecho de autor, y 
objeto de interpretaciones mas o menos restrictivas. En principio, esa nocion se 
opone a Ia de utilizacion colectiva e implica Ia ausencia de fines de lucro. En lo 
que atafie a los artistas interpretes o ejecutantes, Ia utilizacion privada de sus 
prestaciones se efectua, esencialmente, cuando estas son objeto de grabacion. 
Es cierto que Ia prestacion directa, o ((viva>>, no puede descartarse a priori: por 
ejemplo, un cantante da un recital en casa de unos amigos; puede, en rigor, 
percibir un cachet; pero Ia cuestion de Ia proteccion contra Ia utilizacion 
privada no se plantea hasta que Ia prestaci6n es fijada en un soporte material y 
utilizada, por ejemplo, contra Ia voluntad del artista. En lo tocante a los 
productores de fonogramas, Ia proliferacion y el perfeccionamiento de los 
aparatos de reproduccion que permiten realizar facilmente grabaciones de alta 
calidad, dan otras dimensiones a Ia nocion de utilizacion privada. Organos 
intergubernamentales competentes en Ia materia han examinado a fondo los 
problemas que se plantean a este respecto y han preparado esbozos de 
soluciones para uso de los legisladores nacionales; ya que, a tenor de lo 
dispuesto en Ia Convencion, Ia excepcion en el caso de utilizaci6n privada (lo 
mismo que las que se tratan a continuacion) pertenece a Ia esfera de 
competencia del derecho interno. 
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15.3. La segunda excepci6n, de la que trata el apartado b), se refiere a la 
utilizaci6n de fragmentos breves cuando se dan informaciones sobre 
acontecimientos de actualidad. Tambien aqui, Ia analogia con el Convenio de 
Berna (en su articulo lOb's) es evidente. Por lo demas, son muchas las 
legislaciones nacionales sobre derecho de autor que contienen una disposici6n 
semejante. Se trata de satisfacer las necesidades informativas no poniendo 
obstaculos a los reportajes de actualidad, en los que se incluyen con frecuencia, 
de modo puramente accesorio, ciertas prestaciones, del mismo modo que se 
incluyen en ellos ciertas obras literarias o artisticas. El ejemplo clasico es el de 
Ia musica militar ejecutada con motivo de Ia recepcion de un jefe de Estado, o 
en el marco de una manifestaci6n deportiva. La camara tomavistas «barre>> el 
conjunto del acontecimiento y se detiene para enfocar durante unos instantes Ia 
banda de musica, cuya ejecucion exhibe y difunde. Dificilmente se concibe que 
los musicos componentes de esa banda tengan, con tal motivo, el derecho de 
oponerse a la fijacion o a Ia radiodifusion de extractos de sus prestaciones. 
Ocurre, asimismo, que algunos fragmentos de discos fonograficos se difunden 
como musica de fonda que acompafia a Ia resefia de los acontecimientos del 
dia o a Ia emisi6n de boletines informativos: no seria justo dispensar en tales 
casos, a los productores de fonogramas, una protecci6n plena y total, incluido 
el derecho de prohibici6n. Hay que advertir que en el Convenio de Berna se 
adopta, como criteria en esta materia, c<la medida justificada por el fin de Ia 
informacion>>; lo que, en caso de litigio, deja a los tribunates margen suficiente 
de apreciaci6n. Lo mismo ocurre con Ia interpretacion de Ia expresi6n «breves 
fragmentos>>: para dar aqui un ejemplo que se aduce a menudo, correspondera 
al juez pronunciarse sobre si el utilizar Ia totalidad de Ia obertura de una obra 
de teatro lirico, que en principia da una idea del conjunto de esta obra, puede o 
no ser considerado como utilizacion de un ccbreve fragmento>>; a bien si el 
reiterar Ia prestaci6n contenida en un disco celebre, a guisa de Leitmotiv, 
durante Ia resefia de las noticias del dia, debe o no constituir una excepcion a Ia 
regia de Ia protecci6n. 

15.4. La tercera excepci6n esta autorizada en el apartado c) de este parrafo 
primero y se refiere a las grabaciones efimeras que los organismos de 
radiodifusi6n realizan por sus propios medios y para sus propias emisiones. Lo 
mismo que las dos anteriores, esta excepci6n es un calco de las disposiciones 
del Convenio de Berna (en este caso, del parrafo 3) de su articulo 11 his), siendo 
aplicables aqui, mutatis mutandis, las consideraciones que sobre este asunto se 
han hecho en materia de derecho de autor (definicion del caracter ccefimero>>; 
realizacion de Ia grabaci6n por el propio organismo de que se trate, y no por 
una empresa exterior a! mismo; utilizacion limitada unicamente a las emisiones 
de ese organismo). La finalidad que persigue esta excepcion, es de orden 
esencialmente tecnico: proporcionar a las emisoras de radio y de television 
legalmente autorizadas para emitir, las facilidades necessarias para efectuar las 
fijaciones y las reproducciones de fijaciones que necesitan en Ia practica, por 
ejemplo, para sus emisiones diferidas, para tener en cuenta los desfases 
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horarios, para poder emplear aparatos de transmisi6n mas eficaces, etcetera. 
La «Ley tipo sobre derechos conexos» establece expresamente esta excepci6n 
de las grabaciones efimeras, tanto respecto de los artistas interpretes o 
ejecutantes en lo tocante a las fijaciones de sus prestaciones, como respecto de 
los productores de fonogramas en lo relativo a Ia reproducci6n de fonogramas 
publicados con fines comerciales; pero, procurando facilitar el trabajo de los 
organismos de radiodifusi6n, establece una correlaci6n con Ia legislacion 
aplicable en materia de derecho de autor, especialmente en el punto relativo al 
plazo de utilizaci6n o de conservaci6n de las grabaciones. 

15.5. En el apartado d) de este primer pitrrafo del articulo 15 se permite, por 
ultimo, al legislador de cualquier Estado contratante, establecer una limitaci6n 
de Ia protecci6n convencional en los casos de utilizacion unicamente con fines 
docentes ode investigaci6n cientifica. Tambien esta disposici6n se inspira en lo 
que esta ya generalmente admitido, en materia de derecho de autor, por las 
leyes nacionales y por los convenios multilaterales. Por ejemplo, el Convenio 
de Berna, en el parrafo 3) de su articulo 10, encomienda a Ia legislaci6n 
nacional el establecimiento del regimen de utilizaci6n de las obras en concepto 
de ilustraci6n de la enseiianza, por medio de emisiones de radiodifusion o de 
grabaciones sonoras o visuales, no sin imponer a ese regimen dos condiciones: 
la de «Ia medida justificada por el fin perseguido» y Ia de Ia conformidad «a los 
usos honrados». Hay que recordar ademas, que el Convenio de Berna, lo 
mismo que Ia Convencion Universal sobre Derecho de Autor, contiene un 
estatuto especial para los paises en desarrollo, en el que se incluyen las 
licencias de traducci6n o de reproduccion, particularmente para usos escolares 
o universitarios y para Ia investigacion. Cabe imaginar que, en caso de litigio 
con motivo de Ia aplicaci6n de lo dispuesto en este apartado d), los tribunales 
tendran en cuenta el espiritu que inspira el regimen establecido para el derecho 
de autor. 

15.6. Estas cuatro excepciones, cuyo establecimiento por los legisladores 
nacionales estit previsto expresamente en este primer pitrrafo del articulo 15, 
no son las unicas que Ia Convencion autoriza. En efecto, el pitrrafo 2 de este 
mismo articulo empieza dicendo: «sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo l»; 
lo cual no atribuye a este pitrrafo caracter limitative. 
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Articulo 15, pdrrafo 2: Paralelismo con el derecho de aut or 
2. Sin perjulclo de lo dlspuesto en el parrafo I de este articulo, 

todo Estado Contratante podra establecer en su legislacion nacional y 
respecto a Ia proteccion de los artistas interpretes o ejecutantes, de los 
productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusion, 
limltaciones de Ia misma naturaleza que las establecidas en tal 
legislacion nacional con respecto a Ia proteccion del derecho de autor 
sobre las obras literarias y artisticas. Sin embargo, no podran 
establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en Ia medida 
en que sean compatibles con las disposlclones de Ia presente 
Convencion. 

15.7. La finalidad de este pimafo es Ia legitimaci6n de excepciones distintas 
de las autorizadas en el parrafo anterior y, mas concretamente, permitir que 
aquellos Estados contratantes de Ia Convenci6n de Roma, cuya legislaci6n 
imponga limitaciones a Ia protecci6n del derecho de autor, hagan extensivas 
esas mismas limitaciones a Ia proteccion de los derechos «conexos>>. Con otras 
palabras: como no es posible prever en Ia Convenci6n todas las excepciones 
posibles y justificables, el texto de Ia misma se limita a decir, en el primer 
parrafo de este articulo, cuales son las cuatro excepciones principales, 
inspirandose para ello en lo que esta ya admitido en materia de derecho de 
autor; y con el fin de evitar que los titulares de los derechos «conexos>> reciban, 
en lo tocante a las excepciones que se hagan a! minima de protecci6n 
convencional, un trato privilegiado con relaci6n a! que reciben los autores, Ia 
Convenci6n establece de algun modo, en este parrafo 2, Ia equiparaci6n de 
todos ellos. 

15.8. El informe de las deliberaciones de 1961 nos ofrece un ejemplo de esa 
equiparaci6n: cuando Ia legislaci6n de un Estado contratante admite 
excepciones a Ia proteccion de los autores en los casos de citas de textos en el 
ejercicio de Ia critica, o en los de utilizaci6n con fines beneficos, ese Estado 
tiene Ia facultad de admitir las mismas excepciones a Ia protecci6n que 
dispensa a los artistas interpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas 
y los organismos de radiodifusi6n. 

15.9. Es de seiialar que se trata aqui, unicamente, de una facultad que Ia 
Convenci6n otorga a los Estados, a los cuales no impone Ia obligaci6n de 
establecer un paralelismo riguroso entre Ia legislaci6n nacional sabre los 
derechos «conexos>> y Ia relativa al derecho de autor. Por ejemplo: ellegislador 
puede juzgar improcedente el permitir Ia reproducci6n de fonogramas 
meramente con fines de critica. No obstante, el hecho mismo de que Ia 
Convenci6n otorgue esa facultad a los Estados contratantes hace pensar que 
los plenipotenciarios reunidos en Roma querian incitarlos asi a legislar en 
forma tal que las excepciones que se hagan a Ia protecci6n minima de los 
derechos «Conexos>> se ajusten a las excepciones admitidas para Ia protecci6n 
de los autores. Tal es el enfoque adoptado en Ia «Ley tipo sobre derechos 
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conexos», en Ia cual se establece expresamente una excepcion para las citas 
hechas en forma de fragmentos breves, y se emplea una formula general capaz 
de englobar otras excepciones que sean semejantes a las que puedan hallarse 
establecidas en Ia legislacion nacional sobre derecho de autor. Sin embargo de 
lo cual - y como ya se especifica en el comentario explicativo de ese modelo 
de ley- los Estados son muy dueiios de no adoptar esta formula y preferir, 
para mayor claridad, que Ia ley enumere una por una tales excepciones 
basandose, al hacerlo, en ia legislacion vigente sobre derecho de autor. 

15.10. Por ultimo, y si este parrafo 2 del articulo 15 parece postular (aunque 
sin imponerla) Ia equiparacion, en el derecho interno, de las excepciones a la 
proteccion en ambas esferas (Ia del derecho de autor y la de los derechos 
«conexos»), tambien es cierto que pone un limite a esa equiparacion cuando 
dispone, en su ultima frase, que no se podra establecer un regimen de licencias 
obligatorias, sino en Ia medida en que este regimen sea compatible con la 
Convencion. 

15.11. A proposito de ello, es importante tener en cuenta lo que el informe de 
1961 dice acerca del alcance del primer parrafo del articulo 7: en los casos a 
que se refiere dicho parrafo, Ia institucion de un regimen de licencias 
obligatorias seria incompatible con el derecho convencional. Parece, en 
cambio, admisible que, en los casos mencionados en el parrafo 2 del mismo 
articulo 7, el legislador nacional recurra al establecimiento del mencionado 
regimen si es que este funciona ya en materia de derecho de autor. 

15.12. En lo que ataiie concretamente a los productores de fonogramas, el 
comentario explicativo de la «Ley tipo sobre derechos conexos» llama la 
atencion de las autoridades competentes sobre la posibilidad de establecer otra 
limitacion mas, relativa al alcance de un posible regimen de licencias 
obligatorias, en virtud de lo dispuesto en el articulo 6 del «Convenio 
Fonogramas». Esta limitacion consiste en reproducir en la legislacion nacional 
la segunda frase de dicho articulo. 
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ARTICULO 16 

Reservas 

1. Una vez que un Estado llegue a ser Parte en Ia presente 
Convencion, aeeptara todas las obllgaeiones y dlsfrutara de todas las 
ventajas prevlstas en Ia mlsma. Sin embargo, un Estado podra indlear 
en eualquler momento, depositando en poder del Secretarlo General 
de las Naclones Unidas una notlficacion a este efecto: 

a) en relacion con el articulo 12, 

I) que no apllcara ninguna dlsposlelon de dicho articulo; 

ii) que no apllcara las dlsposlclones de dieho articulo con respecto a 
determinadas utlllzaciones; 

ill) que no apllcara las dlsposlclones de dlcho articulo con respecto a 
los fonogramas cuyo productor no sea naeional de un Estado 
Contratante; 

iv) que, con respecto a los fonogramas cuyo produetor sea naclonal 
de otro Estado Contratante, llmltara Ia amplltud y Ia duracion 
de Ia protecclon prevlsta en dlcho articulo en Ia medlda en que lo 
haga ese Estado Contratante con respecto a los fonogramas 
fijados por primers vez por un naeional del Estado que haga Ia 
declaracion; sin embargo, cuando el Estado Contratante del que 
sea nacional el productor no coneeda Ia proteccion al mismo o a 
los mismos beneficiarlos que el Estado Contratante que haga Ia 
declaraeion no se conslderara esta clrcunstancla como una 
diferenela en Ia amplltud eon que se concede Ia proteccion; 

b) en relacion con el articulo 13, que no apllcara Ia disposicion del 
apartado d) de dicho articulo. Si un Estado Contratante hace esa 
deelaracion, los demas Estados Contratantes no estaran obllgados a 
conceder el dereeho prevlsto en el apartado d) del articulo 13 a los 
organismos de radiodifusion cuya sede se halle en aquel Estado. 

2. Si Ia notificaeion a que se refiere el parrafo 1 de este articulo se 
deposltare en una fecha posterior a Ia del deposito del lnstrumento de 
ratlficacion, de aceptacion o de adhesion, solo surtlra efeeto a los sels 
meses de Ia fecha de deposito. 

16.1. A lo largo del analisis de los articulos precedentes, se ha remitido varias 
veces a! lector a este articulo 16: ello denota Ia importancia del mismo en Ia 
estructura de Ia Convenci6n. El articulo 16 es importante en dos sentidos: por 
una parte, a! permitir que los Estados contratantes formulen reservas, 
circunscribe el ambito de aplicaci6n de Ia Convenci6n; y por otra, proporciona 
a esta una flexibilidad lo bastante grande para facilitar el acceso a ella del 
mayor numero posible de Estados. 

16.2. El primer parrafo de este articulo comienza haciendo una afirmaci6n de 
alcance general relativa a! derecho convencional: cada Estado contratante 
aceptara todas las obligaciones que impone Ia Convenci6n y disfrutara todas 
las ventajas en ella previstas. Se trata de una clausula habitual en el derecho 
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internacional, que podria parecer superflua si no tuviera realmente otra 
finalidad que Ia de introducir la facultad de formular reservas. 

16.3. En el articulo 16 nose autorizan mas reservas que las que versen sobre 
disposiciones muy concretas, a saber, las de los articulos 12 y 13 de la 
Convenci6n, acerca de las cuales se ofrecen varias posibilidades a las 
autoridades competentes de los Estados contratantes. 

16.4. El primer grupo de reservas es el de las previstas en el apartado a) del 
primer parrafo. Este apartado trata de las disposiciones relativas a Ia 
remuneracion a que deben dar Iugar las utilizaciones secundarias de los 
fonogramas en virtud de lo dispuesto en el articulo 12. Cualquier Estado 
contratante puede formular reservas relativas a la aplicacion de las 
disposiciones de ese articulo, con arreglo a las posibilidades que la Convencion 
le ofrece en los distintos incisos de este apartado, cuyo tenor se explica a 
continuacion. 

16.5. En primer Iugar, y de conformidad con el inciso i) de este apartado a), 
cualquier Estado contratante puede declarar que no aplicara ninguna de las 
disposiciones del articulo 12. Se trata, en tal caso, de una reserva total: de una 
negativa en redondo a la remuneraci6n de las utilizaciones secundarias de los 
fonogramas. La consecuencia de esta negativa es la siguiente: cuando las 
grabaciones efectuadas con fines comerciales y procedentes del extranjero sean 
utilizadas, en el Estado de que se trate, en forma de radiodifusi6n o en 
cualquier otra forma de comunicacion al publico, ni los artistas ni los 
productores de fonogramas interesados tendnin derecho a percibir una 
remuneracion equitativa. 

16.6. En segundo Iugar, y de conformidad con el inciso ii) de este mismo 
apartado a), cualquier Estado contratante puede declarar que no aplicara las 
disposiciones del articulo 12 con respecto a determinadas utilizaciones. Segun 
el informe de las deliberaciones de 1961, qued6 entendido en la Conferencia 
que la disposicion de este inciso ii) significa lo siguiente: un pais podra decidir 
que no se pagara remuneracion en el caso de utilizacion para la radiodifusion, 
o en el caso de comunicaci6n al publico, o en el caso de determinadas 
modalidades de radiodifusion o de comunicacion al publico. Esta facultad de 
reserva posee, en suma, caracter intermedio: lo que quiere decir que se situa 
entre Ia inaplicacion pura y simple del articulo 12 y Ia completa aceptacion de 
las disposiciones del mismo, y que permite seleccionar las situaciones en las 
cuales el derecho a la remuneracion equitativa sera establecido por Ia ley. En 
efecto: al amparo de la reserva, ellegislador nacional podra limitar ese derecho 
en beneficio de los artistas, de los productores de fonogramas, o de aquellos y 
estos, por ejemplo, unicamente al caso de comunicacion al publico de los 
discos fabricados con fines comerciales, o bien unicamente al caso de 
radiodifusion de los fonogramas. Especialmente cuando se trate de paises en 
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desarrollo, se puede escoger el criterio de Ia finalidad lucrativa de Ia 
comunicaci6n (por medio de la radiodifusi6n o por cualquier otro medio) para 
conciliar razonablemente los intereses de las distintas partes afectadas. Por 
supuesto que los Estados tienen, en esta materia, entera libertad de optar con 
arreglo a sus propias motivaciones. 

16.7. En tercer Iugar, y de conformidad con el inciso iii) del mismo apartado 
a), cualquier Estado contratante puede declarar que no aplicara las 
disposiciones del articulo 12 cuando el productor de fonogramas de que se 
trate no sea nacional de otro Estado contratante. Esto quiere decir que puede 
denegarse Ia aplicaci6n del articulo 12, incluso cuando el fonograma de que se 
trate haya sido fijado a publicado por primera vez en un Estado contratante, si 
Ia primera fijaci6n no ha sido efectuada por un nacional de un Estado 
contratante. Recordemos que en el articulo 5 se admiten tres criterios; el de Ia 
nacionalidad, el de Ia fijaci6n y el de Ia publicaci6n. Cuando se formula Ia 
reserva a que se refiere este inciso iii), el unico criterio aplicable es el de Ia 
nacionalidad. En las deliberaciones de Roma se puso de relieve que Ia reserva 
autorizada por Ia Convenci6n en el inciso que estamos comentando afecta al 
principio mismo de Ia remuneraci6n, y no unicamente a los beneficiarios de 
esta ultima. Si, por ejemplo, un Estado contratarite notifica su.intenci6n de no 
aplicar el articulo 12 a los productores de fonogramas que no sean nacionales 
de ese mismo Estado, no habra remuneraci6n ni para esos productores ni para 
los artistas, ni siquera en el caso de que Ia legislaci6n interna reconozca a estos 
ultimos el derecho a una remuneracion equitativa. Evidentemente, Ia situaci6n 
seria muy distinta si los productores de fonogramas fueran nacionales de dicho 
Estado contratante. 

16.8. En cuarto y ultimo Iugar, y de conformidad con el inciso iv) de este 
mismo apartado a), si un Estado, en virtud de su legislaci6n nacional, dispensa 
protecci6n contra las utilizaciones secundarias de los fonogramas, puede 
limitar esa protecci6n, incluso cuando el fonograma de que se trate haya sido 
fijado por un nacional de otro Estado contratante, dispensandola tan solo en la 
medida en que este otro Estado contratante Ia dispense en el mismo caso. Esta 
disposici6n recibe generalmente el nombre de «clausula de reciprocidad 
material» y permite, al Estado contratante que formula esta reserva, restringir 
Ia amplitud de Ia protecci6n que dispensa, reduciendola a los estrictos limites 
de la protecci6n que recibe. La misma posibilidad de comparaci6n y de 
restricci6n se aplica a Ia duraci6n del plazo de protecci6n, como expresamente 
se estipula en este inciso iv), el cual se refiere no solo a la amplitud de la 
protecci6n, sino tambien a su duraci6n. 

16.9. Es evidente que Ia clausula de reciprocidad material, inserta en Ia 
Convenci6n como facultad de reserva, esta encaminada a evitar que, en las 
relaciones internacionales, salgan perjudicados aquellos Estados contratantes 
que aceptan la aplicaci6n plena y total del articulo 12 en los casos de 
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utilizacion secundaria de los fonogramas, con relacion a aquellos otros que, o 
bien se niegan por entero a aplicar las disposiciones de dicho articulo (inciso i) 
del apartado a) de este primer parrafo del articulo 16), o bien limitan el alcance 
de las mismas (incisos ii) y iii) del mismo apartado). Con otras palabras: 
permite a los nacionales de dichos Estados invocar Ia reciprocidad de trato. 
Algunos ejemplos te6ricos ayudan a precisar Ia cuestion. Imaginemos que el 
Estado contratante A formula Ia reserva autorizada en el inciso iv), mientras 
que el Estado contratante B aplica sin restricciones el articulo 12 de Ia 
Convencion, y que el Estado contratante C se niega por entero a aplicar ese 
articulo hacienda uso de Ia facultad de reserva otorgada en el inciso i). Un 
disco publicado con fines comerciales, nacional del Estado B de acuerdo con 
los criterios de vinculacion aplicables al caso, es radiodifundido en el territorio 
del Estado A: su productor puede reclamar Ia remuneracion equitativa 
invocando Ia reciprocidad material, ya que el Estado B aplica sin reservas el 
articulo 12. En cambio, si ese disco es nacional del Estado C y se utiliza en el 
territorio del Estado A, cuando su productor reclame una remuneracion ante 
las autoridades de este ultimo Estado tropezara con la negativa de su propio 
Estado (C) a aplicar el articulo 12. Otra hipotesis: el Estado A limita el 
derecho de remuneracion equitativa a los casos de utilizacion para la 
radiodifusion, mientras que el Estado B no formula ninguna reserva: los 
artistas y los productores de fonogramas que sean nacionales del Estado B no 
tendran derecho a reclamar regalias en el Estado A mas que cuando sus 
prestaciones sean utilizadas en Ia radiodifusion, mientras que, en cambio, los 
del Estado A podran percibir remuneracion en el Estado B, lo mismo en caso 
de radiodifusion que en cualquier otro caso de comunicacion al publico, ya que 
este ultimo Estado no ha notificado reserva alguna que limite la amplitud de la 
proteccion. 

16.10. Con todo, y mediante Ia segunda frase de este inciso iv), la 
Convencion introduce una restriccion en Ia aplicacion de la clausula de 
reciprocidad material. Esa restriccion consiste, como lo subraya el informe de 
las deliberaciones de 1961, en que Ia comparacion entre los distintos tratos 
dispensados por los Estados no se aplica en lo tocante a los beneficiarios. Asi, 
un Estado que dispensa proteccion tanto al artista interprete o ejecutante como 
al productor de fonogramas, no puede denegarsela al nacional de un Estado 
que protege unicamente al artista interprete 0 ejecutante, 0 unicamente al 
productor de fonogramas. Y asimismo, un Estado que no dispensa proteccion 
mas que al productor de fonogramas no puede denegarsela a otro que protege 
unicamente al artista interprete 0 ejecutante, y viceversa. 

16.11. Volviendo a poner un ejemplo teorico, esa di~posicion significa que, si 
en los casos de utilizacion secundaria de los fonogramas el Estado A atribuye 
tan solo a los artistas interpretes o ejecutantes Ia remuneracion equitativa a que 
el articulo 12 se refiere, mientras que el Estado B no atribuye esa remuneracion 
mas que a los productores de fonogramas, y que el Estado C Ia atribuye a 
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ambas categorias de beneficiaries, esta diversidad legislativa no puede 
considerarse como una diferencia en Ia amplitud de Ia proteccion que 
dispensan esos tres Estados; y, por consiguiente, Ia clausula de reciprocidad 
material no puede ser invocada en las relaciones entre los mismos. 

16.12. El apartado b) de este primer parrafo del articulo 16 trata de un 
segundo grupo de reservas, las cuales afectan a Ia proteccion garantizada, en el 
apartado d) del articulo 13 de Ia Convencion, a los organismos de radio
difusion contra Ia comunicacion al publico de sus emisiones televisivas. 
Este apartado b) ofrece a los Estados contratantes Ia posibilidad de descartar 
por entero dicha proteccion; es decir, de negarse a reconocer a los organismos 
de radiodifusion el derecho a autorizar o prohibir Ia recepcion publica de sus 
emisiones televisivas. En Ia practica, y como ya se ha dicho al comentar el 
apartado d) del articulo 13, este derecho puede tener importancia sabre todo en 
los casas de retransmision de acontecimientos deportivos o artisticos de 
caracter excepcional, en los cuales se justifica cierta protecci6n de los intereses 
afectados. Sin embargo, y dado que seria extremadamente dificil establecer 
criterios o trazar una linea de demarcacion entre las situaciones en que 
semejante derecho podria o no ser ejercitado, Ia Convencion no entra en 
detalles: o bien el Estado contratante aplica sin restricciones lo dispuesto en el 
apartado d) del articulo 13, o bien se niega por completo a aplicarlo y formula, 
a tal efecto, una reserva. 

16.13. Pero de Ia segunda frase de dicho apartado b) de este primer parrafo 
del articulo 16 se deduce que, si un Estado hace uso de esa facultad de 
formular Ia reserva que le permite abstenerse de aplicar el apartado d) del 
articulo 13, los demas Estados contratantes no estaran obligados a otorgar el 
derecho de recepcion publica de las emisiones televisivas a los organismos de 
radiodifusion que tengan su domicilio legal en el territorio de aquel Estado. 
Como puede verse, y lo mismo que en el caso de las utilizaciones secundarias 
de los fonogramas, Ia Convencion contiene en este otro caso una clausula de 
reciprocidad. 

16.14. En Ia primera parte de este articulo 16, se dispone que las reservas 
relativas al articulo 12 y al apartado d) del articulo 13 pueden ser hechas en 
cualquier momenta, y no solo cuando el Estado de que se trate deposita su 
instrumento de ratificacion, aceptacion o adhesion. Como dice el informe de 
las deliberaciones de Roma, Ia finalidad de esta disposici6n es permitir que un 
pais formule una reserva si, despues de Ia fecha en que ha pasado a ser parte 
contratante de Ia Convencion, le parece deseable hacerlo como consecuencia 
de una modificaci6n introducida en su legislacion nacional. 

16.15. En prevision de esta eventualidad, se estipul6 en el parrafo 2 de este 
articulo 16 que si Ia notificacion de alguna de las reservas autorizadas por Ia 
Convencion es depositada en poder del S~cretario General de las Naciones 
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Unidas en fecha posterior a Ia del deposito del intrumento de ratificacion, 
aceptacion o adhesion, Ia reserva no surtira efecto hasta pasados seis meses a 
partir de Ia fecha del deposito correspondiente. Este plazo es un poco mas 
largo que el fijado en el articulo 25, y se justifica por Ia necesidad que tienen los 
demas Estados contratantes de ser informados de las reservas y, en su caso, 
tomar las medidas que requiera Ia nueva situacion asi creada. Formula analoga 
a Ia del articulo 5 en su parrafo 3. 
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ARTICULO 17 

Aplicaci6n exclusiva del criteria de lafijaci6n 

Todo Estado cuya legislacion nacional en vigor el 26 de octubre de 
1961 conceda proteccion a los productores de fonogramas basandose 
unicamente en el criterio de Ia fijacion, podra declarar, depositando 
una notiflcacion en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas al mismo tiempo que el instrumento de ratiflcacion, de 
aceptacion o de adhesion, que solo aplicara, con respecto al articulo 
S, el criterio de Ia fljacion, y con respecto al parrafo 1, apartado a), 
(iii) y (iv) del articulo 16, ese mismo criterio en Iugar del criterio de Ia 
nacionalidad del productor. 

17 .1. Esta disposicion esta relacionada con el articulo 5 de Ia Convencion, el 
cual se refiere a los criterios de vinculacion de los productores de fonogramas. 
Su finalidad es doble: por un lado, autorizar a ciertos paises a aplicar 
unicamente el criterio de Ia fijacion en Io tocante a Ia proteccion convencional 
establecida en dicho articulo 5; por otro, permitir que esos mismos paises 
reemplacen el criterio de Ia nacionalidad por el de Ia fijacion, a efectos de lo 
dispuesto en el apartado a), incisos iii) y iv), del primer parrafo del articulo 16. 

17.2. Hay que recordar que, con arreglo a lo dispuesto en Ia Convencion, 
los Estados contratantes esti:m obligados a proteger los fonogramas cuyo 
productor sea nacional de otro Estado contratante: tal es el criterio de Ia 
nacionalidad, el cual prevalece y, en principio, no puede ser descartado ( vease 
el parrafo 3 del articulo 5). Esto no obstante, y a titulo excepcional, Ia 
Convencion otorga, a aquellos Estados cuya legislacion vigente el 26 de 
octubre de 1961 no admitia mas criterio que el de Ia fijacion, Ia facultad de 
declarar que se atendran a este criterio, tanto en Io relative al regimen de 
proteccion (articulo 5) como en lo tocante a las reservas autorizadas por el 
articulo 16. 

17.3. La facultad de establecer estas excepciones se halla sujeta a dos 
limitaciones que impone este mismo articulo 17. En primer Iugar, se concede 
esa facultad tan solo en una situacion muy concreta: Ia legislacion nacional que 
se ha de tener en cuenta es, precisamente, Ia que estaba en vigor el dia de Ia 
aprobacion de Ia Convencion al terminar las deliberaciones de Roma, y no Ia 
vigente en el momento en que el Estado deposita su instrumento de ratificacion, 
aceptacion o adhesion. Por tratarse de un caso muy particular (de hecho, solo 
afecta a los paises escandinavos), los plenipotenciarios de 1961 tuvieron interes 
en cristalizar Ia situacion en una fecha determinada (el 26 de octubre de aquel 
afio) para evitar asi Ia introduccion de modificaciones legislativas entre el dia 
de Ia aprobacion de Ia Convencion por Ia Conferencia y el del deposito del 
mencionado instrumento. Esta tecnica se ha empleado igualmente en otros 
tratados multilaterales: por ejemplo, el Convenio de Berna en su articulo 7, 
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parrafo 7), que trata de las excepciones a la duracion minima del plazo de 
proteccion; y tambien el «Convenio Fonogramas» (1971) en su articulo 7, 
parrafo 4), en lo que respecta a la aplicacion del criteria de la fijacion en Iugar 
del de la nacionalidad (disposicion que obedece a los mismos motivos que lade 
este articulo 17 de la Convencion de Roma). 

17.4. La segunda limitacion consiste en exigir que la notificacion relativa al 
establecimiento de tales excepciones sea depositada al mismo tiempo que el 
instrumento de ratificacion, aceptacion o adhesion, y no mas tarde: notificacion 
que, como en el caso de las demas reservas, debe depositarse en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. Hay aqui una diferencia respecto 
de lo dispuesto, en el parrafo 3 del articulo 5 de Ia Convencion, para el deposito 
de las notificaciones relativas a las posibilidades de optar entre los distintos 
criterios de vinculacion de los productores de fonogramas: estas ultimas 
notificaciones pueden ser depositadas no solo al mismo tiempo que el 
mencionado instrumento, sino tambien en cualquier momenta posterior. En 
cambia, y de conformidad con lo dispuesto en este articulo 17, el Estado que 
formula Ia reserva de que aqui se trata solamente puede pronunciarse en el 
momenta en que deposita su instrumento de ratificacion, aceptacion o adhesion. 
Limitacion logica, pues se trata de tener en cuenta, a titulo enteramente 
excepcional, una situacion juridica concreta (Ia que existe en virtud de Ia 
legislacion vigente en una fecha determinada), y la Convencion no puede 
admitir que un Estado invoque posteriormente el articulo 17 para establecer la 
excepcion. Si asi lo hiciera, ello significaria que, en el interin, se habia 
producido un cambia en las !eyes de ese Estado, cuya legislacion no seria ya Ia 
misma que Ia vigente el 26 de octubre de 1961. Por supuesto que, si un Estado 
que haya formulado la reserva de que aqui se trata cambia de opinion en lo que 
ataiie al caracter exclusivo del criteria de la fijacion, puede renunciar a esa 
reserva (como se lo permite el articulo 18 de la Convencion) y quedar asi 
sometido al regimen comun del articulo 5. 



90 OMPI - Guia de la Convencion de Roma 

ARTICULO 18 

Modi.ficaci6n o retirada de las reservas 

Todo Estado que haya hecho una de las declaraclones prevlstas 
en los articulos 5, parrafo 3, 6, parrafo 2, 16, parrafo I, o 17 podra, 
mediante una nueva notlficacion dirlglda al Secretarlo General de las 
Naclones Unidas,llmltar su alcance o retlrarla. 

18.1. La Convenci6n autoriza en este articulo, a cualquier Estado con
tratante que haya formulado alguna de las reservas autorizadas por otras 
disposiciones convencionales, a reducir el alcance de la misma o a retirarla por 
completo. La disposici6n de este articulo 18 especifica cmiles son dichas 
reservas: la opci6n entre el criteria de la publicacion y el criteria de la fijaci6n, 
para lo relativo al trato nacional que ha de dispensarse a los productores de 
fonogramas (articulo 5, parrafo 3); la combinaci6n del criterio del domicilio 
legal y el del lugar de la emisi6n, para lo relativo al trato nacional que ha de 
dispensarse a los organismos de radiodifusi6n (articulo 6, parrafo 2); la 
negativa a aplicar el articulo 12 a las utilizaciones secundarias de los 
fonogramas, y el apartado d) del articulo 13 al derecho de recepci6n publica de 
los organismos de radiodifusi6n en lo tocante a sus emisiones televisivas, o bien 
Ia opci6n entre las distintas modalidades de aplicacion del articulo 12 (articulo 
16, parrafo primero); y la aplicaci6n unicamente del criteria de la fijaci6n, para 
lo relativo a la protecci6n de los fonogramas (articulo 17). No hay, segun la 
Convenci6n, posibilidad de formular otras reservas (vease el articulo 31). 

18.2. Este articulo 18 concede, en cierto modo, a los Estados contratantes un 
~<derecho de reflexi6n», el cual se ejercita mediante notificaciones dirigidas al 
depositario de la Convenci6n. La retirada de las reservas, asi como la 
reducci6n del alcance de las mismas, puede efectuarse en cualquier momento. 
Es de esperar que, en general, de las modificaciones que se produzcan en el 
contenido de los compromisos adquiridos por los Estados contratantes, resulte 
una protecci6n mas eficaz de los beneficiarios de la Convenci6n. 
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ARTICULO 19 

Protecci6n de los artistas interpretes o ejecutantes 
en las fijaciones visuales o audiovisuales 

No obstante eualesquiera otras disposieiones de Ia presente 
Conveneion, una vez que un artista interprete o ejeeutante haya 
eonsentido en que se ineorpore su aetuaeion en una f\laeion visual o 
audiovisual, dejarai de ser aplleable el articulo 7. 
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19.1. Esta disposicion tiene particular importancia por dos razones: en 
primer Iugar, por su trascendencia para los artistas interpretes o ejecutantes, a 
cuyos derechos afecta; y ademas, porque marca Ia posicion del derecho 
convencional con respecto a las obras cinematograticas y a las otras fijaciones 
de imagenes (visuales) o de sonidos e imagenes (audiovisuales). Hay que 
advertir que ciertas legislaciones no hacen distincion alguna entre estas dos 
clases de fijaciones, considerando que todas elias son peliculas. Lo mismo que 
el articulo primero (salvaguardia del derecho de autor) y el articulo 12 
(utilizaciones secundarias de los fonogramas) de la Convencion, este 
articulo 19 relativo a los efectos del derecho convencional en Ia esfera de Ia 
cinematografia fue oojeto de largas discusiones durante los trabajos 
preparatorios de Ia Conferencia de 1961, asi como en las deliberaciones de esta 
ultima. De el puede decirse que, en union de dichos articulos primero y 12, 
delimita el ambito de aplicacion y el alcance, en el tiempo y en el espacio, de Ia 
Convencion de Roma. 

19.2. Con arreglo al tenor del articulo 19, a partir del momento en que el 
artista interprete o ejecutante otorga su consentimiento para que su prestacion 
sea incorporada a una fijacion de imagenes, o de sonidos e imagenes, el 
articulo 7 de Ia Convencion, que establece Ia proteccion minima, deja de serle 
aplicable. Esto quiere decir que, a partir de ese instante, el artista deja de estar 
protegido contra cualesquiera utilizaciones que puedan hacerse de su 
prestacion incorporada a Ia pelicula, to mismo si esta ultima ha sido producida 
para ser explotada en las salas cinematograficas, que si to ha sido para Ia 
television. Por ejemplo: un actor «rueda» una pelicula, o actua en una emision 
televi~iva: es evidente que el mero hecho de su presencia en el plato constituye, 
por su parte, un consentimiento a Ia fijacion de imagenes y de sonidos con el fin 
de realizar la pelicula destinada, segun los casos, a Ia proyeccion publica en las 
salas cinematograticas o a la television. Para esa misma pelicula, un musico 
interpreta trozos musicales en un estudio, autorizando que su prestacion sea 
fijada en Ia pista sonora con identico destino. Las prestaciones de ambos son, 
pues, incorporadas a Ia pelicula con su consentimiento. Si, despues de 
terminado el montaje de Ia pelicula, esta es utilizada con fines distintos de 
aquellos para los que fue producida (por ejemplo: algunas de sus escenas son 
incorporadas a otra pelicula o a otra emision; se hacen de ella videogramas que 
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son puestos a Ia venta en el mercado, etcetera ... ), ni el actor ni el musico 
podrim invocar Ia Convencion para reclamar una remuneracion por esas 
utilizaciones. Su unico recurso se encuentra en manos del productor de Ia 
pelicula original; y esto, tan solo en el caso de que asi se halle estipulado en los 
contratos que uno y otro hayan suscrito con el. Otro ejemplo es el del actor 
que, en Ia television, representa siempre el mismo tipo de personaje y que, a 
veces, acaba cansando al publico o, lo que es peor aun, queda de tal modo 
tipificado en el espiritu de los televidentes, que durante un tiempo que, en varios 
casos, es bastante largo, no es posible emplearlo para desempefiar otros 
papeles. Asi, hay series enteras de peliculas televisivas, en las cuales el 
protagonista es siempre el mismo actor (que hace, invariablemente, de 
detective, o de comisario de policia, o de sheriff, o de bandido «honrado)), 
etcetera). La utilizacion de sus prestaciones para confeccionar, por ejemplo, 
videogramas, amenaza acentuar todavia mas esa tipificacion del actor y 
agravar las dificultades que este encuentra para desembarazarse de su 
personaje y encontrar un empleo diferente. 

19.3. Hay que recordar aqui que, en el periodo preparatorio de Ia 
Convencion, el proyecto de Monaco (1957) excluia, pura y simplemente, las 
peliculas cinematogritficas del instrumento internacional que entonces se 
trataba de elaborar. Segun dicho proyecto, ninguna de las disposiciones 
convencionales podia ser interpretada de tal modo que resultase aplicable a 
una reproducci6n o a una utilizacion cualquiera - mediante proyecci6n, 
radiodifusion, u otro procedimiento - de una obra cinematografica o de otro 
soporte material portador de una fijaci6n visual o audiovisual. Cuando se 
elabor6 el proyecto de La Hay a ( 1960), se reconocio la necesidad de dispensar 
protecci6n a los artistas interpretes o ejecutantes contra Ia filmaci6n 
clandestina de sus prestaciones (lo mismo si esta se hace directamente, que si 
se hace captando una emisi6n inalambrica), asi como de proteger las emisiones 
televisivas de los organismos de radiodifusi6n, incluso cuando estas emisiones 
comprenden peliculas. No obstante, y como pone de relieve el informe de los 
debates de los expertos reunidos en La Haya, se excluia Ia idea de imponer a 
los Estados una obligacion cualquiera, asi como Ia de lesionar los derechos de 
los productores cinematogritficos o cualesquiera otros derechos relativos a las 
fijaciones visuales o audiovisuales. 

19.4. El proyecto de La Haya (1960) fue un intento de compromiso entre los 
intereses concurrentes. Garantizaba a los artistas interpretes o ejecutantes una 
protecci6n contra Ia reproduccion de las fijaciones de sus prestaciones, cuando 
esta reproducci6n se efectuase con fines distintos de aquellos para los que 
dichos artistas hubieran dado su consentimiento; ahora bien: esa protecci6n 
minima no se extendia a las peliculas cinematograficas. Ademas, el proyecto 
no parecia dispensar el trato nacional, ni a los artistas ni a los organismos de 
radiodifusi6n, en lo referente a Ia reproducci6n y a las demas utilizaciones de 
las fijaciones de imagenes o de sonidos e imagenes. 
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19.5. Esta evocacion de los dos proyectos mas importantes elaborados en Ia 
etapa preparatoria, ilustra el proceso que condujo a Ia redaccion del articulo 19 
de la Convenci6n de Roma poniendo buen cuidado en excluir, del ambito de 
aplicacion de Ia misma, los derechos y los intereses de Ia industria 
cinematogrlifica. Por lo demas, Ia complejidad de Ia cuesti6n ha sido seiialada 
en numerosas ocasiones, pues Ia evoluci6n de la tecnica dificulta el trazado de 
una linea clara de demarcacion entre el cinematografo y Ia fijacion televisiva de 
las imagenes y los sonidos en general. Es cierto que las peliculas constituyen, 
en principio, el fruto de las actividades profesionales de los medios 
cinematogrlificos: son realizadas, producidas, distribuidas y explotadas en el 
interior de este marco profesional, tipico y bien conocido. Pero los organismos 
de radiodifusi6n pueden tambien, en cuanto tales, producir peliculas para su 
difusion a traves de la «pequeiia pantalla» (como suele decirse), o sea por medio 
de ia television, o pueden los productores cinematogrlificos producirlas por 
cuenta y para uso de dichos organismos. Aparte lo cual, y como ya se ha 
seiialado, hay peliculas destinadas a la explotacion en las salas cinemato
grlificas y que, al cabo de cierto tiempo, terminan su carrera en la television, 
gracias a la cual recobran a veces su atractivo. Se da, pues, en este terrene, 
toda una marana de situaciones, muy delicada de desenredar. Es importante 
recordar, por otra parte, que la Convencion de Roma se gesto en los mementos 
en que se debatia un estatuto internacional de las obras cinematograficas 
(pocos aiios mas tarde, al ser revisado el Convenio de Berna en Estocolmo, en 
1967, se redactaron los nuevos articulos 14 y 14bis del mismo). Los 
productores cinematogrlificos temian que sus derechos fueran lesionados si, al 
reglamentar la utilizacion de sus producciones, se llegaba a otorgar ciertas 
prerrogativas a los artistas y a los organismos de radiodifusion; y su 
preocupacion no era menor ante la posibilidad de que fuera reconocido, en 
beneficio de los mismos, un derecho «conexo» capaz de dificultar la reforma 
que entonces se preparaba en la esfera del derecho de autor. Por eso, la 
industria cinematografica cuido ante todo de permanecer, pura y simplemente, 
al margen de la Convencion de Roma. 

19.6. Tal y como lo dice el informe de las deliberaciones de 1961, en el curso 
del debate sobre este articulo 19 qued6 entendido que la privacion a los artistas 
interpretes o ejecutantes de la proteccion minima garantizada en virtud del 
articulo 7 de la Convencion, en el caso de fijaciones visuales o audiovisuales, 
tiene en este tratado un alcance mas amplio que el previsto en el proyecto de 
La Haya (1960). Se deduce, en efecto, del tenor del articulo 19, que todas las 
fijaciones de imagenes, o de sonidos e imagenes • (incluso las peliculas 
cinematogrlificas), se hallan incluidas en el ambito de aplicaci6n de la 
Convencion a efectos de la proteccion convencional dispensada a los 
organismos de radiodifusion respecto de sus emisiones, mientras que todas 
elias se hallan excluidas de el a efectos de la proteccion de los artistas 
interpretes o ejecutantes, salvo cuando se trate de fijaciones clandestinas y, en 
general, de fijaciones efectuadas sin el consentimiento del artista. 
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19.7. Por lo demas, quedo igualmente entendido en Roma, que este articulo 
19 no afecta al derecho que los artistas interpretes o ejecutantes tienen de 
contratar libremente Ia produccion de fijaciones visuales o audiovisuales, ni 
tampoco a su derecho a que se les dispense el trato nacional, incluso en lo 
tocante a esas fijaciones. De todos modos, el respeto a Ia libertad contractual 
se halla consignado en Ia Convencion al final del articulo 7 (en el apartado 3) 
de su parrafo 2). 

19.8. Por lo que respecta a los organismos de radiodifusion, Ia proteccion 
que se les dispensa no esta afectada por lo dispuesto en este articulo 19, el 
cual - como lo indica el informe de 1961 - no limita los derechos de dichos 
organismos sobre sus emisiones, aun cuando en estas se utilicen fijaciones de 
imagenes ode sonidos e imagenes. En efecto: los organismos de radiodifusion 
tienen, en virtud de lo dispuesto en el articulo 13 de Ia Convencion, el derecho 
exclusivo de autorizar o prohibir varios tipos de utilizaciones que pueden 
hacerse de sus emisiones; yen el apartadof) del articulo 3, se define Ia emision 
como «difusion inalambrica de sonidos o de imagenes y sonidos», lo que 
comprende no solo Ia difusion de prestaciones directas, sino tambien Ia de 
peliculas preexistentes. 

19.9. Se admite en general que, en virtud de este articulo 19, los artistas 
interpretes o ejecutantes se encuentran relegados a una situaci6n inferior a Ia 
de las otras dos categorias de beneficiaries de la Convencion; y ello, en la 
esfera de unas actividades que les afectan directamente, y donde Ia evolucion 
tecnica es mas importante. En efecto: el cinematografo y Ia television ocupan 
un Iugar preponderante en Ia vida profesional de los artistas, cuya carrera 
puede depender muchas veces de Ia acogida que en esos medios se dispense a 
sus prestaciones. Es verdad que un artista puede ser «lanzado» por los discos 
(como puede serlo por el teatro); pero su notoriedad tiene muchas 
posibilidades de confirmarse gracias al cinematografo. Son numerosos los 
cantantes y los musicos que quieren, como suele decirse, «hacer cine». y de 
sobra conocida es la inftuencia de la television en la celebridad. El atractivo 
que, para los artistas, poseen estas dos modalidades de comunicacion al 
publico, se explica porque les permiten - Ia mayoria de las veces, mejor que 
cualquier otro medio - manifestar su personalidad, dar la medida de sus dotes 
artisticas, «comparecer» ante el publico y dejar asi una imagen de su 
prestacion. Pero, en virtud de este articulo 19, una vez que han otorgado su 
consentimiento para Ia fijacion de esa imagen y del sonido que Ia acompafia, 
los artistas quedan desposeidos de cualquier posibilidad de controlar las 
utilizaciones que pueden hacerse de dicha fijacion (y, por en de, tam bien de la 
de ser remunerados por este concepto ). Ahora bien: es en el campo de tales 
utilizaciones, donde el progreso tecnico produce sus efectos. No hay duda de 
que, en su concepcion y en Ia mente de los redactores de Ia Convencion de 
Roma, el articulo 19 tiene por objeto el cinematografo en la situaci6n en que 
este se hallaba al comenzar la decada de los afios sesenta. Desde entonces, Ia 
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fijacion de las imagenes, o de los sonidos y las imagenes, ha pasado a hacerse 
tambien por procedimientos nuevos, y han aparecido entre tanto en el mercado 
formas de explotacion de las obras y de las prestaciones, que no existian 
cuando Ia Convencion fue aprobada (por ejemplo,los videogramas). 

19.10. Las observaciones que anteceden nos llevan a preguntarnos si Ia 
aplicacion estricta de este articulo 19 a los ultimos adelantos tecnicos, es 
todavia conforme al espiritu de Ia Convencion de Roma. Cabe dudar de que lo 
sea. Organos internacionales competentes han estudiado las incidencias que, en 
el orden economico y en el profesional, tiene Ia ausencia de proteccion de los 
interpretes o ejecutantes contra Ia explotacion de sus prestaciones en formas 
tales como los videogramas, o las utilizaciones secundarias de las peliculas, o 
Ia grabacion de programas televisivos, y han recomendado que el legislador 
nacional tenga especialmente en cuenta Ia situacion en que se encuentran los 
artistas, y se esfuerce para mejorar su proteccion. No por ello deja este articulo 
19 de producir, en lo tocante a los artlstas interpretes o ejecutantes, unos 
efectos que, si eran ciertamente imprevisibles en los dias en que se elaboraba Ia 
Convencion, estim hoy afectando sensiblemente al minimo de proteccion que 
se trataba de dispensaries, mediante este instrumento, en el ambito de las 
relaciones internacionales. 
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ARTICULO 20 

/rretroactividad de Ia Convencion 

I. La presente Convencion no entraiiara menoscabo de los 
derechos adquiridos en cualquier Estado Contratante con anterio
rldad a Ia fecha de entrada en vigor de Ia Convencion en ese Estado. 

2. Un Estado Contratante no estara obllgado a apllcar las 
disposiciones de Ia presente Convencion a interpretaciones, 
ejecuclones o emisiones de radlodlfuslon realizadas, nl a fonogramas 
grabados con anteriorldad a Ia entrada en vigor de Ia Convenclon en 
ese Estado. 

20.1. Este articulo trata, en sus dos parrafos, de los problemas que suelen 
plantearse cada vez que se elabora una ley nueva o un nuevo tratado 
internacional: respeto de los derechos adquiridos y ausencia de retroactividad. 
Precedentes de ello no faltan en Ia esfera de los convenios internacionales sobre 
propiedad intelectual. Asi, entre otros, el articulo 18 del Convenio de Berna. Lo 
mismo sucede en lo que ataiie a los convenios internacionales de caracter 
!aboral: el principio del respeto a los derechos adquiridos ha sido erigido en 
norma constitucional (vease el articulo 19.8 de Ia Constituci6n de Ia 
Organizaci6n Internacional del Trabajo ). 

20.2. Se estipula en el primer parrafo de este articulo 20, que Ia Convenci6n 
no entraiiara menoscabo de los derechos adquiridos en cualquier Estado 
contratante con anterioridad a Ia fecha de su entrada en vigor en ese Estado. 
Es esta Ia regia clasica del respeto a los derechos adquiridos, y conviene 
recordar aqui su significado: cada vez que se promulga una nueva 
reglamentaci6n juridica, esta no es, en principio, aplicable a los derechos que 
se hayan adquirido en virtud de disposiciones anteriores y cuyos efectos se han 
incorporado, en cierto modo, at patrimonio del beneficiario de esos derechos. 
En cambio, ni las pretensiones te6ricas relativas at posible ejercicio de 
prerrogativas concedidas en el pasado, ni las expectativas basadas en una 
situaci6n juridica determinada, constituyen derechos adquiridos. 

20.3. La finalidad del parrafo 2 es eliminar cualquier incertidumbre relativa a 
Ia ausencia de retroactividad, disponiendo que ningun Estado, desde el 
momento en que pase a ser parte contratante de Ia Convenci6n, se hallara 
obligado a aplicar las disposiciones de Ia misma a las prestaciones realizadas 
antes de Ia entrada en vigor de Ia Convenci6n en ese Estado. Con otras 
palabras: las interpretaciones o ejecuciones y las emisiones de radiodifusi6n 
que se hayan llevado a cabo, asi como los fonogramas que hayan sido 
grabados, previamente a dicha entrada en vigor quedan al margen del 
compromiso contraido por el Estado, de dispensar el minimo convencional de 
protecci6n. 
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20.4. La «Ley tipo sobre derechos conexos» propone dos variantes de la 
disposicion relativa a Ia retroactividad. Lo mismo que Ia Convencion, ofrece Ia 
posibilidad de elegir entre dos formulas: o bien se excluye, pura y simplemente, 
de Ia proteccion las interpretaciones o ejecuciones, los fonogramas y las 
emisiones de radiodifusion que se hayan realizado antes de Ia entrada en vigor 
de Ia ley, o bien se dis pens a proteccion a tales prestaciones, a condici6n de que 
nadie resulte por ello obligado a destruir las fijaciones o las reproducciones 
realizadas o adquiridas de buena fe antes de dicha entrada en vigor. 
Resumiendo: el principio de validez general es Ia irretroactividad; pero el 
legislador nacional tiene Ia facultad de establecer excepciones a este principio, 
a condicion de respetar los derechos adquiridos. 
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ARTICUL021 

Otras fuentes de protecci6n 
La protecclon otorgada por esta Convencion no podra entraiiar 

menoscabo de cualquler otra forma de protecclon de que disfruten los 
artlstas interpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de radlodlfuslon. 

21.1. Esta disposici6n deja a salvo la posibilidad de que las tres categorias de 
beneficiarios de la Convenci6n encuentren fuentes de proteccion distintas de 
esta ultima para amparar sus intereses. Viene asi a confirmar que el derecho 
convencional es siempre un minimo. 

21.2. Esas fuentes de proteccion distintas de la Convencion pueden ser, en 
primer lugar, de canicter nacional: por ejemplo, para los artistas interpretes o 
ejecutantes, las disposiciones legislativas basadas en el derecho de la 
personalidad, en el derecho moral o en la proteccion contra la difamaci6n; o 
bien, para los productores de fonogramas, las normas legales sobre 
competencia desleal. Pueden tambien ser de caracter internacional. Asi, casi 
exactamente diez aiios mas tarde de ser aprobada la Convencion de Roma, se 
aprobo en Ginebra otro tratado internacional que afecta directamente a una 
de las tres categorias de beneficiarios del texto de 1961: el Convenio para la 
Protecci6n de los Productores de Fonogramas contra la Reproducci6n no 
autorizada de sus F onogramas, al cual se consagra la segunda parte de la 
presente obra. 

21.3. Cabe igualmente estimar que otra categoria de beneficiarios de la 
Convenci6n de Roma, es decir, los organismos de radiodifusi6n, puede 
acogerse a otra fuente de protecci6n contra determinadas operaciones capaces 
de perjudicarle: esta fuente es el Convenio aprobado en Bruselas, en 1974, 
para reglamentar la distribuci6n de seiiales portadoras de programas y 
transmitidas por satelites espaciales («Convenio Satelites»). 

21.4. Es de advertir que los dos instrumentos internacionales mencionados en 
los parrafos precedentes, posteriores ambos a la Convenci6n de Roma, se 
hallan (a diferencia de lo que ocurre con esta ultima) ampliamente abiertos: de 
hecho, la casi totalidad de los Estados del mundo estan en condiciones de 
suscribirlos. Uno y otro se encuentran ya en vigor. 
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ARTICULO 22 

Arreglos particulares 

Los Estados Contratantes se reservan el dereeho de eoneertar entre 
si aeuerdos espeeiales, siempre que tales aeuerdos eonfieran a los 
artlstas lnterpretes o ejeeutantes, a los produetores de fonogramas o a 
los organlsmos de radlodlfuslon dereehos mas ampllos que los 
reconocldos por Ia prescnte Conveneion o eomprendan otras 
estlpulaelones que no sean contrarias a Ia mlsma. 
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22.1. Este articulo se inspira directamente en el articulo 20 del Convenio de 
Berna para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas y en el 19 del 
Convenio de Paris para Ia Proteccion de Ia Propiedad Industrial, los cuales se 
hallan insertos, ya desde sus origenes, en los instrumentos respectivos. Su 
finalidad es autorizar a los Estados contratantes para que concierten acuerdos 
separados, siempre y cuando tales acuerdos confieran a los artistas, a los 
productores de fonogramas 0 a los organismos de radiodifusion, derechos mas 
amplios que los que les otorga Ia Convenci6n de Roma, o contengan otras 
estipulaciones que no sean contrarias a las de esta Convencion. Condiciones 
analogas se imponen en los citados Convenios de Berna y de Paris, y es 
eviderite que el respeto de estas condiciones se deja a Ia apreciacion de los 
Estados que concierten esos arreglos particulares. 

22.2. La insercion de una disposicion de esta indole en los Convenios de 
Berna y de Paris a fines del siglo XIX, se explica por razones historicas: era 
necesario, en aquel entonces, tener en cuenta los tratados bilaterales que varios 
de los Estados contratantes de ambos instrumentos habian concertado antes de 
que existieran estos ultimos y que, en ocasiones, o bien contenian 
estipulaciones mas favorables a los interesados que el minima convencional, o 
bien se referian a prerrogativas distintas de las que dichos convenios 
reconocian en el ambito de las relaciones internacionales. Tal es, precisamente, 
Ia razon por Ia que, en cada uno de ellos, el articulo relativo a esta materia 
contiene una frase adicional estipulando que continuaran siendo aplicables las 
disposiciones de los arreglos particulares ya existentes que respondan a las 
condiciones antes citadas. En Ia esfera de Ia propiedad industrial, se 
establecieron, en virtud de esos arreglos, numerosas Uniones restringidas de 
Estados; en cambia, fueron muy pocas las ocasiones en que los Estados 
recurrieron a! articulo 20 del Convenio de Berna (algunos tratados bilaterales 
relativos a Ia duracion del plaza de proteccion de las obras, o los acuerdos 
europeos en materia de television). 

22.3. Contrariamente a lo ocurrido con esos dos convenios, el articulo 22 de 
Ia Convencion de Roma ha dado Iugar a divergencias de opinion en cuanto a 
su oportunidad y su utilidad. Se ha seiialado especialmente que, al ofrecer a 
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los Estados contratantes la posibilidad de concertar, al margen de la 
Convencion, tratados bilaterales o regionales, se corre el riesgo de crear, en el 
ambito de las relaciones internacionales, un mosaico de situaciones juridicas 
que planteen problemas muy complejos de aplicacion y de interpretacion de las 
distintas disposiciones: problemas que se aiiadirian a la complejidad de la 
propia Convenci6n. Se ha subrayado que, al permitir que se confiera mediante 
un arreglo particular, a una sola categoria o a dos categorias de beneficiarios 
de la Convenci6n, un nivel de protecci6n mas elevado que el que se otorga a las 
otras dos o a Ia otra, segun los casos, se podria romper ese equilibrio de 
intereses que es, justamente, lo que con tanto esfuerzo se logr6 en Ia 
Convenci6n. 

22.4. Se plantea, en efecto, la cuestion de si (por ejemplo, y por analogia con 
el Convenio de Berna) la finalidad de los arreglos particulares debe o no 
consistir en conferir al conjunto de los beneficiarios de la Convenci6n de Roma 
unos derechos mas amplios que los que esta les otorga. Ahora bien: mientras 
que el Convenio de Berna afecta solamente a una categoria de beneficiarios 
(los autores), Ia Convenci6n de Roma establece, en un solo instrumento 
internacional, un equilibrio entre varios grupos de intereses mezclados unos 
con otros. Y cabe pensar que, al enumerar las tres categorias de beneficiarios y 
al emplear Ia conjunci6n «O», este articulo 22 permite que se concierten 
arreglos particulares con el fin de dispensar una protecci6n mas amplia lo 
mismo a una sola de esas categorias, que a dos de ellas, que a las tres. 

22.5. Conviene seiialar que, por limitar expresamente a los Estados 
contratantes Ia facultad de llegar entre si a arreglos particulares, el articulo 22 
situa los posibles acuerdos de esa indole en la 6rbita de la Convenci6n. De aqui 
se deduce que los convenios «abiertos» - o sea, con vocacion universal -
concertados en 1971 y en 1974 (veanse los parrafos 21.2 y 21.3 del presente 
comentario) no puede considerarse que figuran entre los previstos por este 
articulo 22, pese a que se otorga en ellos, a sus respectivos beneficiarios, un 
nivel de proteccion mas alto y unos derechos mas amplios, sino que su relacion 
con la Convenci6n de Roma se basa en el articulo 21 de esta ultima. 
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ARTICUL023 

Firma y deposito de Ia Convenci6n 
La presente Convenclon sera deposltada en poder del Secretarlo 

General de las Naclones Unldas. Estari ablerta basta el 30 de junlo de 
1962 a Ia firma de los Estados lnvltados a Ia Conferencia Dlplomitlca 
sobre Ia Protecclon lntemaclonal de los Artlstas lnterpretes o 
Ejecutantes, los Produetores de Fonogramas y los Organlsmos de 
Radlodlfuslon, que sean Partes en Ia Convenclon Universal sobre 
Derecho de Autor o Mlembros de Ia Union Internaeional para Ia 
Protecclon de las Obras Llterarlas y Artistlcas. 
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23.1. Con este articulo empieza Ia serie de clausulas formales propias de 
todos los instrumentos internacionales. En ei se resuelven varias cuestiones. En 
primer Iugar, Ia relativa a formalidad del deposito de Ia Convencion: el 
depositario habilitado para recibir su texto original (vease, a proposito de este 
texto, el articulo 33) es el Secretario General de las Naciones Unidas. Observese 
que tal es, igualmente, el caso del «Convenio Fonogramas» (1971) y del 
«Convenio Satelites» ( 1974), de manera que los tres tratados multilaterales 
actualmente en vigor en materia de derechos «conexos» tienen el mismo 
depositario. La eleccion de este ultimo se explica por el hecho de que esos tres 
Convenios han sido elaborados bajo los auspicios de instituciones 
especializadas del sistema de las Naciones Unidas y de una organizacion 
intergubernamental que, poco despues de haber sido aquellos aprobados, se 
incorporaria a su vez a este sistema. En efecto: una de las tres organizaciones 
bajo cuya egida se llevaron a cabo los trabajos preparatorios de Ia Convencion 
de Roma, y que asumieron Ia Secretaria de Ia Conferencia diplomatica de 
1961, era Ia constituida por las Oficinas Internacionales Reunidas para Ia 
Proteccion de Ia Propiedad Intelectual (universalmente conocidas por su sigla 
en frances BIRPI, de Bureaux Internationaux Reunis pour Ia Protection de Ia 
Propriete Intel/ectuelle) y actuaba en su calidad de oficina internacional 
encargada de administrar el Convenio de Berna para Ia Proteccion de las 
Obras Literarias y Artisticas; pero esa organizaci6n todavia no formaba parte 
de Ia «familia» de las Naciones Unidas, a Ia cual se incorporo en 1974, cuando 
Ia Organizacion Mundial de Ia Propiedad lntelectual (OMPI), sucesora de las 
BIRPI, obtuvo el estatuto de institucion especializada del sistema de las 
Naciones Unidas. De manera que, actualmente, la Convenci6n de Roma se 
situa de lleno entre las normas juridicas de las Naciones Unidas, con su 
Secretario General como depositario, y habiendose encomendado a tres de sus 
instituciones e~pecializadas el desempeiio de determinadas funciones relacio
nadas con ella (veanse los articulos 29 y 32). 

23.2. En segundo Iugar, el articulo 23 fija Ia duraci6n del plazo durante el 
cual pueden firmar Ia Convenci6n los Estados habilitados para hacerlo. Como 
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es costumbre en el derecho internacional, se les da a esos Estados un plazo, a 
partir de la fecha de clausura de la Conferencia diplomatica, para que firmen el 
tratado (excepto, evidentemente, los que lo hayan firmado en la ceremonia 
misma de clausura). En el caso de Ia Convencion de Roma, ese plazo expiro 
el 30 de junio de 1962. La duraci6n del plazo varia segun el convenio de que se 
trate, dependiendo de las circunstancias en que este se hay a concertado y' 
particularmente, del tiempo que se estime necesario conceder a las autoridades 
nacionales competentes para realizar las consultas que acostumbran preceder 
a la firma. Suele ser, poco mas o menos, de seis meses. Recuerdese que, con 
arreglo a los usos en esta materia, Ia firma (tanto si tiene Iugar a! clausurarse Ia 
Conferencia diplomatica, como si se efectua dentro del plazo fijado a! efecto) 
conduce a Ia ratificacion (o a Ia aceptaci6n), Ia cual se produce mas tarde; 
mientras que, en el caso de un Estado que, no habiendo firmado el convenio, 
desea pasar a ser parte contratante del mismo, se trata de una adhesion. La 
cue:stion es de mera terminologia: no hay ninguna diferencia entre los efectos 
de Ia ratificacion (o de Ia aceptacion) y los de Ia adhesion. Recuerdese, 
igualmente, que Ia firma no significa sino Ia aprobacion del instrumento de que 
se trate, y que el Estado firmante no asume ninguna de las obligaciones 
impuestas en el mismo mientras no proceda a su ratificaci6n (o aceptaci6n). 

23.3. EI articulo 23 determina, por ultimo, cuales pueden ser los Estados 
signatarios. De conformidad con Jo que en el se dispone, para poder firmar Ia 
Convencion de Roma, un Estado debia cumplir a Ia vez dos condiciones: i) 
haber sido invitado a tomar parte en el Conferencia diplomatica (aunque no 
hubiera asistido a ella) y ii) ser parte contratante de Ia Convencion Universal 
sobre Derecho de Autor, o miembro de Ia Union Internacional de Berna para 
Ia Protecci6n de las Obras Literarias y Artisticas (es decir: parte contratante 
del Convenio de Berna). 

23.4. En lo que respecta a Ia primera de estas condiciones, las invitaciones a 
Ia Conferencia diplomatica fueron dirigidas a los Estados miembros de Ia 
Organizaci6n Internacional del Trabajo (OIT), de Ia Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura (Unesco) y de Ia 
Union de Berna, asi como a los que eran partes contratantes de Ia Convenci6n 
Universal sobre Derecho de Autor. Se trata aqui, evidentemente, de Ia 
situaci6n de esos Estados en 1961. Todo ello no tiene otro valor que eJ 
meramente hist6rico, pues Ia lista de los Estados signatarios qued6 cerrada el 
30 de junio de 1962, al expirar el plazo concedido para Ia firma. 

23.5. La importancia de Ia segunda condici6n merece, en cambio, ser 
resaltada, pues no se trata ya de un requisito meramente formal, sino de una 
norma fundamental que vincula Ia Convenci6n de Roma al derecho de autor. 
Esta norma hara de nuevo su aparici6n en el articulo 24. 
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23.6. A proposito de esa vinculacion se manifesto una diversidad de 
opiniones, de la que se hace eco el informe de las deliberaciones de 1961. Segun 
unos, era inutil permitir que firmasen Ia Convencion y/o que tuviesen acceso a 
ella (entendiendo que esta ultima expresion, de caracter general, engloba Ia 
ratificacion, Ia aceptacion y Ia adhesion) Estados que no fuesen partes 
contratantes de, cuando menos, uno de los dos principales convenios 
multilaterales sobre derecho de autor (el de Berna y Ia Convencion Universal), 
dado que su gesto no tendria efecto alguno; era, pues, imprescindible que cada 
Estado contratante de Ia Convencion de Roma lo fuese tambien de uno, al 
menos, de esos otros dos convenios. Segun Ia opinion contraria, convenia no 
poner ninguna restriccion y elaborar un instrumento internacional com
pletamente abierto. 

23.7. Algunos llamaron Ia atencion sobre el hecho de que las prestaciones de 
los artistas, de los productores de fonogramas y de los organismos de 
radiodifusion implican habitualmente Ia utilizacion de obras literarias o 
artisticas; luego esa vinculacion es logica, pues Ia Convencion de Roma versa 
sabre derechos que estan en conexion con el derecho de autor. Juzgaban, 
ademits, que no seria equitativo dispensar proteccion internacional a los 
artistas, productores de fonogramas y organismos de radiodifusion de un 
Estado contratante que no protegiese las obras que utilizan estos beneficiarios 
por no ser parte contratante de uno, cuando menos, de los dos principales 
convenios sabre derecho de autor. 

23.8. Otra corriente de opinion sostuvo que no era ni logico ni equitativo 
establecer ese vinculo con el derecho de autor; y ello, entre otras razones, 
porque las prestaciones pueden tener por objeto obras literarias o artisticas 
pasadas al dominio publico o, tambien, obras que no son ni literarias ni 
artisticas. 

23.9. De esas concepciones enfrentadas, prevalecio Ia que encuentra su 
expresion en este articulo 23, del cual (asi como del parrafo 2 del articulo 24) 
se deduce que Ia Convencion de Roma es una convencion 11cerrada)), aplicable 
unicamente entre los Estados que, para proteger el derecho de autor en el 
ambito de las relaciones internacionales, se han comprometido a aplicar uno, 
cuando menos, de los dos convenios multilaterales mencionados. 

23.10. Este principia queda asi establecido por el enunciado mismo de las 
condiciones que los Estados deben cumplir para poder firma Ia Convencion. 
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ARTICULO 24 

Acceso a Ia Convencion 
I. La presente Convencion sera sometida a Ia ratiflcaclon o a Ia 

aceptaclon de los Estados flrmantes. 

2. La presente Convenclon estara abierta a Ia adhesion de los 
Estados lnvltados a Ia Conferencia seiialada en el articulo 23, asi 
como a Ia de cualquier otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, 
siempre que ese Estado sea Parte en Ia Convencion Universal sobre 
Derecho de Autor o Miembro de Ia Union lntemacional para Ia 
Protecclon de las Obras Literarlas y Artisticas. 

3. La ratiflcacion, Ia aceptaclon o Ia adhesion se hara mediante un 
instrumento que sera entregado, para su deposito, al Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

24.1. En este articulo se enumeran las distintas modalidades de acceso a Ia 
Convenci6n. Su primer parrafo se refiere a los Estados signataries, es decir, a 
aquellos que, cumpliendo las condiciones establecidas en el articulo prece
dente, han firmado el instrumento. Tales Estados pueden, posteriormente, 
ratificarlo o aceptarlo. Como dice el informe general de 1961, el que un Estado 
Harne «ratificacion)) o Harne «aceptacion)) al acto en virtud del cual pasa a ser 
parte contratante de Ia Convencion, es cosa que incumbe unicamente a su 
derecho interno. 

24.2. Del tenor del parrafo 2 de este articulo 24 se deduce que Ia Convencion 
queda abierta a Ia <<adhesion>' de los Estados (no signataries) invitados a Ia 
Conferencia de Roma de 1961, asi como a Ia de cualquier otro Estado 
miembro de las Naciones Unidas a condicion de que sea parte contratante de 
uno, cuando rrienos, de los dos principales convenios multilaterales sobre 
derecho de autor: el de Berna y Ia Convencion Universal. Con otras palabras: 
un Estado no signatario puede adherirse a Ia Convencion de Roma (haya sido 
o no invitado a Ia Conferencia diplomatica) si es miembro de las Naciones 
Unidas y si es, ademas, parte contn:i.tante del Convenio de Berna o de Ia 
Convencion Universal sobre Derecho de Autor. Confirma asi este articulo 24 
Ia vinculacion con el derecho de autor, que se requiere, por una parte, de los 
Estados signatarios que son, «en potencial), sujetos de un acto de ratificacion o 
aceptacion; y por otra, de los Estados que deseen adherirse a Ia Convencion. 

24.3. AI establecer el principio de que no se admite Ia proteccion 
internacional de las prestaciones que constituyen el objeto de Ia Convencion de 
Roma, alli donde no se dispensa tambien una protecci6n internacional de las 
obras, estos articulos 23 y 24 se relacionan con el articulo primero de Ia 
Convencion, del que son, en cierto modo, corolarios. En efecto: los tres 
articulos mencionados tienen por objeto resolver el problema de las relaciones 
entre los derechos «conexos)) y el derecho de autor. En primer Iugar, nos 
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recuerdan la necesidad de salvaguardar en todo caso el derecho de autor y el 
deseo de los redactores de la Convencion, de respetar la situacion juridica de 
los titulares de este derecho. En segundo lugar, estipulan que, en la esfera de las 
relaciones entre los Estados contratantes, los derechos «conexos» no pueden 
ser desvinculados del derecho de autor, y que la pertenencia al sistemajuridico 
convencional elaborado en 1961 queda subordinada a la previa integracion en 
un sistema internacional de derecho de au tor. Segun algunos comentaristas, se 
da aqui el reconocimiento de iure de una jerarquia que existe de facto, por lo 
menos en la mayoria de los casos. Pero, segun otros, los derechos de los 
artistas interpretes 0 ejecutantes tienen caracter propio, original y pleno, y no 
son en modo alguno derivados de un posible derecho de au tor. 

24.4. Sea de ello lo que fuere, hay que sefialar que esa estructura de convenio 
ucerrado» no ha sido la adoptada para los otros dos tratados internacionales 
que rigen en el ambito de los derechos «conexos» (el «Convenio Fonogramas» y 
el «Convenio Satelites»), los cuales se hallan ampliamente abiertos. Pero 
tambien es verdad que esta apertura maxima de su ambito territorial de 
aplicacion se situa en un contexte diferente. 

24.5. Por ultimo, en su parrafo 3, este articulo 24 dispone que los 
instrumentos de ratificacion, aceptacion o adhesion deben ser depositados en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 
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ARTICULO 25 

Entrada en vigor de Ia Convenci6n 

I. La presente Convencion entrara en vigor tres meses despues de 
Ia fecha del deposito del sexto instrumento de ratificacion, de 
aceptaclon o de adhesion. 

2. Ulterlormente, Ia Convenclon entrara en vigor, para cada 
Estado, tres meses despues de Ia fecha del deposito de su instrumento 
de ratlficaclon, de aceptaclon o de adhesion. 

25.1. Este articulo trata en primer Iugar de la entrada en vigor inicial de la 
Convencion, estipulando que se producira tres meses despues del deposito del 
sexto instrumento de ratificacion, aceptacion o adhesion. Como dice el informe 
de las deliberaciones de Roma, este minimo de seis instrumentos, requerido 
para la entrada en vigor, es fruto de una transaccion, ya que algunos 
deseaban fijar una cifra mas elevada, mientras que otros eran partidarios de 
adelantar la vigencia de la Convencion requiriendo un numero de instru
mentos mas reducido. 

25.2. En cumplimiento de lo dispuesto en el primer parrafo de este articulo 
25, la Convencion entro en vigor, en los primeros Estados contratantes, el 
18 de mayo de 1964, o sea tres meses despues del deposito del sexto 
instrumento. 

25.3. El parrafo 2 de este articulo 25 trata de las entradas en vigor sucesivas, 
es decir, del comienzo de la vigencia de la Convencion en los Estados 
contratantes distintos de los seis primeros. En cada uno de ellos, la Convencion 
entrara en vigor tres meses despues de la fecha del deposito de su instrumento 
respectivo. Lo mismo que en los regimenes establecidos por los dos principales 
convenios multilaterales sobre derecho de autor, el plazo de tres meses que se 
le da a1 nuevo Estado contratante para integrarse en el sistema de la 
Convencion permite, a los demas Estados contratantes cuya legislacion 
disponga que la proteccion de las prestaciones procedentes de aquel Estado 
dependera de la promulgacion de un determinado reglamento administrative, 
contar con tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias a ese respecto. 

25.4. Observese que el plazo de tres meses comienza a correr en la fecha del 
deposito del instrumento, no en la fecha de la notificacion de ese deposito 
hecha por el depositario (como se dispone en otros convenios: asi, en el de 
Berna). A menos que este deje trascurrir muy poco tiempo entre la fecha del 

. deposito y la de la notificacion, puede haber algunas dificultades para tomar 
con la rapidez necesaria, alii donde hagan falta, las medidas administrativas 
antes mencionadas. Quiza sea esta la razon por la cual el Convenio de Berna 
(a partir del Acta de Estocolmo de 1967) y el <<Convenio Fonogramas» 
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disponen que el plazo de tres meses comience a correr desde Ia fecha de Ia 
notificacion. No hay, pues, sobre este punto, uniformidad en las disposiciones 
de los tres convenios relativos a los derechos «conexos»: mientras que, en el 
«Convenio Satelites», se establece el mismo dispositivo que en Ia Convencion 
de Roma, el del «Convenio Fonogramas» es, como queda dicho, diferente 
(vease a este prop6sito Ia segunda parte de Ia presente obra). 
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ARTICULO 26 

Aplicaci6n de Ia Convenci6n mediante Ia legislaci6n interna 
1. Todo Estado Contratante se compromete a tomar, de confor· 

midad con sus disposlciones constitucionales, las medidas necesarlas 
para garantlzar Ia aplicacion de Ia presente Convencion. 

2. En el momento de depositar su instrumento de ratlficacion, de 
aceptacion o de adhesion, todo Estado debe hallarse en condiciones 
de aplicar, de conformidad con su legislacion nacional, las dis
posiclones de Ia presente Convencion. 

26.1. Las disposiciones contenidas en los dos parrafos de este articulo 26 se 
inspiran directamente en las que se insertaron en el articulo X de la 
Convenci6n Universal sobre Derecho de Autor cuando esta fue elaborada en 
1952. Su finalidad es evitar que el instrumento internacional aprobado a! final 
de una conferencia diplomatica, tras de haber sido con posterioridad 
debidamente ratificado o aceptado, resulte ser en Ia practica total o 
parcialmente inaplicable o inaplicado. Esas disposiciones de la Convenci6n 
Universal fueron reproducidas, en forma practicamente literal, en Ia redaccion 
del Acta de Estocolmo (1967), por la que se reviso el Convenio de Berna 
(articulo 36). Hay que advertir, de todos modos, que la obligaci6n asi impuesta 
a los Estados contratantes en dichos convenios internacionales no va 
acompaiiada de ninguna sancion, y que tampoco se atribuye, a las 
organizaciones intergubernamentales encargadas de administrar tales con
venios, competencia alguna, juridica ni administrativa, para com pro bar que los 
Estados cumplen esa obligacion. 

26.2. En cualquier caso, el hecho es que, en el primer parrafo de este articulo 
26, se estipula que los Estados contratantes deben asegurar la aplicacion del 
derecho convencional y tomar con tal fin las medidas necesarias. La naturaleza 
de estas medidas depende de la Constitucion del Estado de que se trate: por 
ejemplo, en algunos Estados un acuerdo internacional es ejecutorio de pleno de
recho, mientras que en otros hace falta una legislacion especial para aplicarlo. 
De modo que las medidas a que aqui se alude pueden ser de orden legislativo, 
administrativo, reglamentario u otro, segun el derecho constitucional aplicable. 
El texto de la Convenci6n se refiere expresamente a la conformidad con las 
disposiciones constitucionales del Estado. Como lo seiiala el informe de 1961, 
semejante referenda fue objetada por algunos plenipotenciarios, pues es poco 
probable que un Estado adopte medidas contrarias a sus propias normas 
constitucionales. 

26.3. En el parrafo 2 de este articulo 26 se impone ademas, a los Estados 
contratantes, la obligacion de hallarse en condiciones de aplicar, de 
conformidad con su derecho interno, las disposiciones de la Convencion. Tales 
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condiciones - se especifica - han de darse ya en el momento en que el 
Estado de que se trate deposite su instrumento de ratificacion, aceptacion o 
adhesion. Esto significa - como se hizo notar en las deliberaciones de Roma 
- que las medidas de orden interno deben preceder a ese deposito, en vez de 
demorarse su adopcion basta el periodo comprendido entre la fecha del mismo 
y la de la entrada en vigor de la Convencion en el Estado correspondiente. No 
es este el caso, por ejemplo, del Convenio de Berna (pimafo 2) de su articulo 
36) ni del <<Convenio Fonogramas» (parrafo 4) de su articulo 9), con arreglo a 
los cuales basta que esa obligaci6n haya sido cumplida antes del momento en 
que el Estado de que se trate queda vinculado por el convenio; es decir, antes 
del momento en que este ultimo entra en vigor con respecto a el. De manera 
que, en lo tocante a la Convencion de Roma, alii donde sea necesario adoptar 
medidas para hacer posible su aplicaci6n, tales medidas deben ser tomadas 
antes de que se produzca el acceso del Estado a la Convencion. 

26.4. Se dio por entendido en la Conferencia diplomatica, que en aquellos 
Estados en los cuales los tratados internacionales son directamente aplicables y 
prevalecen sobre las !eyes nacionales que les contradigan, no hay necesidad de 
aprobar una legislacion encaminada a aplicar la Convencion en las materias 
reglamentadas por las propias disposiciones convencionales. Sin embargo, hay 
ciertos puntos en los que el derecho convencional requiere una accion normativa 
por parte del Estado contratante (por ejemplo, para aplicar algunas de las 
disposiciones del articulo 7); en lo que a esos puntos respecta, se sobreentiende 
que, incluso en los paises cuyo ordenamiento constitucional establece Ia 
supremacia de los tratados internacionales sobre Ia legislaci6n nacional, 
semejante accion normativa es necesaria. 

26.5. Durante los debates de 1961, algunas opiniones se manifestaron en el 
sentido de que este articulo 26 era superfiuo, puesto que es evidente que cada 
Estado contratante debe aplicar las disposiciones de Ia Convencion y, llegado 
el caso, adoptar cuantas medidas sean necesarias para conformarse a elias. 
Pareci6, sin embargo, prudente hacer constar de modo explicito Ia obligaci6n 
en que se encuentran los Estados que deseen ser partes contratantes de Ia 
Convenci6n, de garantizar Ia aplicacion de los dispuesto en esta, incluso si esa 
obligacion es evidente, y pese a que - como se acaba de seiialar - no hay 
control ni sanci6n que garanticen que sera respetada. Los acuerdos 
internacionales elaborados con posterioridad a Ia Convencion de Roma han 
seguido, a este respecto, el mismo camino. 
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ARTICULO 27 

Ampliaci6n del ambito territorial de aplicaci6n de Ia Convenci6n 

I. Todo Estado podra, en el momento de Ia ratificacion, de Ia 
aceptacion o de Ia adhesion, o en cualquier momento ulterior, 
declarar, mediante notificacion dirigida al Secretario General de las 
Naciones Unidas, que Ia presente Convencion se extenders al 
conjunto o a uno cualquiera de los territorios de cuyas relaciones 
internacionales sea responsable, a condicion de que Ia Convencion 
Universal sobre Derecho de Autor o Ia Convencion Internacional 
para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas sean aplicables 
a los territorios de que se trate. Esta notificacion surtira efecto tres 
meses despues de Ia fecha en que se hubiere recibido. 

2. Las declaraclones y notificaciones a que se hace referenda en 
los articulus S, parrafo 3, 6, parrafo 2, 16, parrafo I, 17 o 18 podran 
ser extendidas al conjunto o a uno cualquiera de los territorios a que 
se alude en el parrafo precedente. 

27.1. El objeto de este articulo es el procedimiento mediante el cual Ia 
Convenci6n puede llegar a ser aplicable en territorios que no desempefian por 
si mismos la gesti6n de sus asuntos exteriores. Sus disposiciones ofrecen, a los 
Estados contratantes responsables de las relaciones exteriores de tales 
territorios, Ia posibilidad de hacer extensiva a estos ultimos Ia aplicaci6n del 
derecho convencional. Se sobreentiende- y, de todos modos, este articulo 27 
lo dice explicitamente - que, para ello, es preciso que uno, por lo menos, de 
los dos principales convenios multilaterales sobre derecho de autor (el de Berna 
o la Convenci6n Universal) sea igualmente aplicable en el territorio de que se 
trate. 

27.2. Esa ampliaci6n del ambito territorial de aplicaci6n de Ia Convenci6n se 
realiza mediante notificaci6n dirigida por el Estado responsable al depositario 
de esta (el Secretario General de las Naciones Unidas), bien en el momento en 
que ese Estado deposita su instrumento de ratificaci6n, aceptaci6n o adhesion, 
o bien en cualquier momento posterior. La notificaci6n empieza a surtir efecto 
tres meses despues de Ia fecha de su recepci6n por el depositario. 

27.3. En el segundo parrafo de este articulo se permite emplear el mismo 
procedimiento para formular, respecto de los territorios de que aqui se trata, 
las distintas reservas que la Convenci6n autoriza, asi como para modificarlas o 
retirarlas. 

27.4. Es de seiialar que, desde la fecha en que se aprob6 Ia Convenci6n de 
Roma, las situaciones politicas han evolucionado considerablemente en lo 
que ataiie a Ia gesti6n de las relaciones exteriores de tales territorios, con lo 
cual esta reduciendose cada vez mas el alcance de las clausulas de esta indole. 
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ARTICULO 28 

Cese de los efectos de Ia Convenci6n 
I. Todo Estado Contratante tendra Ia facultad de denunciar Ia 

presente Convencion, ya sea en su propio nombre, ya sea en nombre 
de uno cualquiera o del colijunto de los terrltorios seiialados en el 
articulo 27. 

2. La denuncia se efectuara mediante comunicacion dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas y surtira efecto doce 
meses despues de Ia fecha en que se reciba Ia notlflcacion. 

3. La facultad de denuncla prevlsta en el presente articulo no 
podra ejercerse por un Estado Contratante antes de Ia expiracion de 
un periodo de cinco aiios a partir de Ia fechil en que Ia Convencion 
haya entrado en vigor con respecto a dicho Estado. 

4. Todo Estado Con\ratante dejara de ser Parte en Ia presente 
Convencion desde el momento en que no sea Parte en Ia Convencion 
Universal sobre Derecho de Autor ni Miembro de Ia Union 
International para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artistlcas. 

5. La presente Convencion dejara de ser apllcable a los terrltorlos 
seiialados en el articulo 27 desde el momento en que tambien dejen de 
ser aplicables a dichos territorios Ia Convencion Universal sobre 
Derecho de Autor y Ia Convencion lnternacional para Ia Protecclon 
de las Obras Llterarias y Artistlcas. 
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28.1. En los cinco parrafos de este articulo se estipulan las condiciones en las 
cuales Ia Convenci6n deja de ser aplicable en un Estado o un territorio 
determinado; lo que puede ocurrir de dos maneras: bien en virtud de un acto 
declarativo, o bien automaticamente. En efecto: en el primero de esos parrafos 
se empieza por otorgar a todos los Estados contratantes la facultad de 
denunciar Ia Convenci6n: denuncia que puede hacerse en lo que respecta no 
solo al propio Estado denunciante, sino tambien a uno cualquiera o al conjunto 
de los territorios para los cuales ese Estado haya hecho uso de Ia facultad de 
ampliar el ambito territorial de aplicaci6n de Ia Convenci6n, que le atribuye el 
articulo precedente. En el parrafo 2 se establece el procedimiento de Ia 
denuncia: envio de una notificaci6n dirigida al depositario de Ia Convenci6n y 
que surte efecto un aiio despues de la fecha de su recibo por aquel. Pero en el 
parrafo 3 se fija una limitaci6n temporal: la facultad de denuncia no puede 
ejercitarse antes de pasados cinco aiios contados desde la fecha en que la 
Convenci6n entr6 en vigor en el Estado denunciante. Esta limitaci6n responde 
al deseo de evitar que la decision de denunciar la Convenci6n sea tomada 
apresuradamente sin tener suficiente experiencia del regimen convencional. 
Una clausula igual se insert6 en el texto del Acta de Estocolmo (1967), por la 
que se revis6 el Convenio de Berna (parrafo 4) de su articulo 35). Como lo 
especifica el informe de las deliberaciones de 1961, pasado ese periodo de cinco 
aiios la Convenci6n puede ser denunciada en cualquier momento. 
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28.2. Independientemente de su denuncia, la Convencion puede cesar 
automaticamente de surtir efecto en un Estado contratante o en un territorio 
determinado, sin que para ello sea menester declaracion ni notificacion alguna. 
El cese automatico se producira en el momento en que ese Estado o territorio 
no sea ya parte contratante de ninguno de los dos convenios multilaterales 
sobre derecho de autor (el de Berna y Ia Convencion Universal) a los que esta 
vinculada Ia Convencion de Roma. Asi se dispone en los parrafos 4 y 5 de este 
articulo 28, y esa es una des las consecuencias de Ia vinculacion establecida en 
los articulos 23 y 24 de esta Convencion: alii donde las obras literarias y 
artisticas dejan de estar protegidas, en el ambito de las relaciones inter
nacionales, con arreglo a uno, cuando menos, de los dos convenios 
mencionados, el minimo de proteccion convencional de los derechos ccconexos>> 
deja, a su vez, de surtir efecto. 
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ARTICULO 29 

Revision de Ia Convenci6n 

1. Una vez que Ia presente Convencion haya estado en vigor 
durante un periodo de cinco aiios, todo Estado Contratante podr&, 
mediante notilicacion dlrigida al Secretarlo General de las Naciones 
Unidas, pedir Ia convocatoria de una conferencia con elfin de revisar 
Ia Convencion. El Secretario General notilicara esa petlcion a todos 
los Estados Contratantes. Si en el plazo de seis meses despues de que 
el Secretario General de las Naclones Unidas hubiese enviado Ia 
notilicaclon, Ia mitad por lo menos de los Estados Contratantes le dan 
a conocer su asentimlento a dicha peticion, ei Secretario General 
informara de ello al Director General de Ia Olicina Internaclonal del 
Trabl\Jo, al Director General de Ia Organizacion de las Naciones 
Unldas para Ia Educaclon, Ia Ciencla y Ia Cultura y al Director de Ia 
Olicina de Ia Union lnternacional para Ia Proteccion de las Obras 
Literarias y Artisticas, quienes convocaran una conferencia de 
revision en colaboracion con el Comite lntergubernamental previsto 
en el articulo 32. 

2. Para aprobar un texto revisado de Ia presente Convencion sera 
necesaria Ia mayoria de dos tercios de los Estados que asistan a Ia 
conferencia convocada para revisar Ia Convencion; en esa mayoria 
deberan ligurar los dos terclos de los Estados que al celebrarse dicha 
conferencia sean Partes en Ia Convenclon. 

3. En el caso de que se apruebe una nueva Convencion que 
iRJplique una revision total o parcial de Ia presente, y a menos que Ia 
nueva Convencion contenga disposiciones en contrario: 

a) Ia presente Convencion dejara de estar abierta a Ia ratllicacion, 
a Ia aceptacion o a Ia adhesion a partir de Ia fecha en que Ia 
Convencion revisada hubiere entrado en vigor; 

b) Ia presente Convenclon continuara en vigor con respecto a los 
Estados Contratantes que no sean partes en Ia Convencion revisada. 
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29.1. Todo este articulo es, sin duda, importante para el futuro de la 
Convenci6n. No hay acuerdo internacional que no necesite ser revisado de vez 
en cuando, bien para mejorar su alcance, bien para ampliar el ambito 
geografico de su aplicaci6n, o bien, sencillamente, para adaptarlo a la 
evoluci6n del mundo. La experiencia de los convenios multilaterales sobre 
derecho de autor ha demostrado que la facultad de revision es una necesidad, 
sin que por ello pueda desconocerse el valor del texto originario. Pero ningun 
sistema juridico convencional logra ser perfecto desde sus comienzos; y si, 
contrariamente a lo que leemos en el articulo 2 7 del Convenio de Berna, este 
articulo 29 de la Convencion de Roma no dice expresamente que la revision 
tenga por finalidad mejorar el instrumento, la idea se halla latente bajo su 
texto. En efecto: cabe suponer que, si se pusiera en marcha el procedimiento 
conducente a la revision de la Convencion, seria probablemente para tratar de 
colmar ciertas Iagunas que afectan al nivel y a Ia amplitud de Ia proteccion que 
el acuerdo dispensa a sus beneficiarios. 
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29.2. En el primer parrafo de este articulo se estipula el procedimiento que 
habra de seguirse para convocar las conferencias diplomaticas encargadas de 
revisar la Convencion. Se instituye, de entrada, un periodo de prueba: hace 
falta que la Convencion haya estado previamente en vigor, por lo menos, 
durante cinco afi.os. Esta condicion se ha cumplido ya. A continuacion se 
dispone que, aun cuando cualquier Estado contratante tiene la facultad de 
solicitar la convocatoria de una conferencia de revision, la solicitud debe ser 
aprobada por la mitad, cuando menos, de los Estados contratantes. Por ultimo, 
y en el caso de que se cumpla esta condicion, la conferencia debera ser 
convocada por las tres secretarias en colaboracion con el Comite Inter
gubernamental que se instituye en el articulo 32 de la Convencion. El 
depositario de esta ultima, o sea el Secretario General de las Naciones Unidas, 
desempefi.a en ese proceso el papel de coordinador: recibe la solicitud de 
revision, consulta a los Estados contratantes y, llegado el caso, se dirige a los 
Directores Generales de la OIT, de la Unesco y de la OMPI (actuando este 
ultimo en calidad de Director de la Oficina de la Union Internacional para la 
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas) para que convoquen la 
conferencia de revision. 

29.3. En el parrafo 2 se dice como deberan ser aprobadas las modificaciones 
de la Convencion. La mayoria que se requiere para ello es de dos tercios de los 
Estados que asistan a la conferencia encargada de la revision, a condicion de 
que esta mayoria comprenda igualmente dos tercios de los Estados que en 
ese momento sean partes contratantes de la Convencion, participen o no en la 
conferencia. Observese que la Conferencia de Roma descarto la regia de la 
unanimidad (la cual condiciona, por ejemplo, la revision del Convenio de 
Berna), deseosa de evitar el bloqueo de cualquier intento de modificar el 
minimo convencional de proteccion. Se estipulo, sin embargo, que las 
decisiones aprobadas por una conferencia de revision solamente obligaran a 
los Estados que acepten la Convencion revisada. 

29.4. Por ultimo, en el parrafo 3, se dispone la forma en que, llegado el caso, 
deberan coexistir el texto de la Convencion de 1961 y cualquier otro texto de 
la Convencion revisada, tanto si la revision es total como si es parcial. Se 
establecen para ello dos reglas. Con arreglo a la primera, a partir del momento 
en que una Convencion revisada entre en vigor, no sera ya posible que un 
Estado no contratante tenga acceso ala de 1961. Hay, para este «cierre» del 
texto mas antiguo, numerosos precedentes (vease, por ejemplo, el articulo 34 
del Convenio de Berna), pues es cosa generalmente admitida que un texto 
revisado refieja las concepciones mas recientes del derecho internacional, por 
lo que seria anormal el permitir que los Estados pasen a ser partes contratantes 
del texto anterior que, por definicion, esta superado. Tambien los convenios 
internacionales en la esfera del derecho laboral· contienen una clausula en el 
mismo sentido. 
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29.5. La segunda de las dos reglas se inspira en las que figuran en los 
convenios internacionales, tanto en materia autoral como laboral, para regir 
las relaciones entre Estados sujetos a las disposiciones de textos diferentes de 
un mismo acuerdo internacional. Con arreglo a esta regia, el texto de Ia 
Convencion aprobado en 1961 seguira siendo aplicable a las relaciones entre 
los Estados contratantes que no hayan pasado a ser partes contratantes de Ia 
Convencion revisada, asi como a las relaciones entre estos ultimos por un lado, 
y por otro los que hayan pasado a serlo. 
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ARTICULO 30 

Soluci6n de los coriflictos entre Estados contratantes 
Toda controversla entre dos o DJBS Estados Cont:atantes sobre Ia 

interpretacion o aplicacion de Ia presente Convencion que no fuese 
resuelta por via de negociaclon sera sometida, a peticion de una de las 
partes en Ia controversia, a Ia Corte Internacional de Justlcla con el 
fin de que esta resuelva, a menos que los Estados de que se trate 
convengan otro modo de soluclon. 

30.1. Esta disposici6n es una clausula jurisdiccional internacional a efectos de 
Ia interpretacion o Ia aplicaci6n de Ia Convenci6n cuando surja un litigio entre 
dos o mas Estados contratantes. Se inspira directamente en el criterio que se 
adopt6 cuando fueron elaborados los principales instrumentos internacionales 
sobre derecho de autor (vease, por ejemplo, el articulo 33 del Convenio de 
Berna). 

30.2. Hay que fijarse bien en que se trata aqui, exclusivamente, de 
discrepancias que surjan entre los Estados, y no de litigios que puedan 
suscitarse entre particulares, sean estos personas naturales o personas 
juridicas. Por otra parte, y seg1m el propio Estatuto de Ia Corte Internacional 
de Justicia, solo los Estados pueden comparecer ante este tribunal. En segundo 
Iugar, Ia Convenci6n se refiere a conflictos que no hayan sido resueltos 
amigablemente: deja asi abierta la puerta a las negociaciones; ademas, atribuye 
a los Estados de que se trate Ia facultad de ponerse de acuerdo para resolver el 
asunto de otro modo, en vez de someterlo ala Corte: por ejemplo, mediante 
arbitraje internacional. 

30.3. Como consta en el informe de las deliberaciones de 1961, hubo 
discusi6n en Ia Conferencia diplomatica acerca de si Ia competencia de Ia 
Corte de La Haya habia de ser obligatoria o facultativa. Finalmente, se hizo 
obligatoria Ia jurisdicci6n de dicho tribunal a! estipular en este articulo 30, de 
manera clara e inequivoca, que bastara con que una de las partes litigantes le 
someta el confticto. AI ser elaborados posteriormente otros instrumentos 
internacionales, esa jurisdicci6n obligatoria ha pasado en ellos a ser facultativa, 
en consideraci6n a la situaci6n de algunos Estados que, por razones de orden 
constitucional o de politica general, no pueden admitir su obligatoriedad; 
ademas de lo cual, se otorga en esos instrumentos, a favor de tales Estados, una 
facultad de reserva respecto de esta clausula jurisdiccional. En su redacci6n 
actual, este articulo 30 puede crear dificultades a los Estados que se encuentren 
en esa situaci6n; pero no hay que exagerar el alcance de este inconveniente: 
por una parte, la experiencia nos dice que semejante procedimiento no ha sido 
empleado nunca en Ia esfera de Ia propiedad intelectual; y por otra, se ha de 
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tener en cuenta que una sentencia de la Corte Internacional de J usticia en la 
materia que aqui nos interesa no puede implicar condena de ninguna especie, 
ya que este tribunal se limita a definir el derecho, quedando los Estados en 
libertad para extraer las consecuencias. 
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ARTICULO 31 

Llmites de lafacultad deformular reservas 

Salvo lo dispuesto en los articulos S, parrafo 3, 6, parrafo 2, 16, 
parrafo 1, y 17, no se admitira ninguna reserva respecto de Ia 
presente Convencion. 

31.1. Como subraya el informe de Ia Conferencia de 1961, en este articulo 
31 se estipula con toda claridad que no se admiten reservas sino con relaci6n a 
aquellas disposiciones de Ia Convenci6n, respecto de las cuales esta autoriza 
expresamente su formulaci6n. El texto del articulo reproduce, por analogia, el 
del parrafo 1) del articulo 30 del Convenio de Berna. 

31.2. Las reservas autorizadas se mencionan detalladamente en el articulo 16 
de Ia Convenci6n. Se enumeran ademas, mediante referencia a los articulos en 
que se hallan previstas, en el articulo 18, el cual permite su modificaci6n y su 
retirada, y en el 2 7, referente a Ia posibilidad de amp liar el ambito territorial de 
aplicaci6n de Ia Convenci6n. 

31.3. Con Ia salvedad de estas posibles reservas, cuyo alcance ha sido 
expuesto en el comentario al articulo 18, el derecho convencional no puede 
sufrir excepciones ni restricciones de ninguna clase en su aplicaci6n por los 
Estados contratantes. 
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ARTICULO 32 

Comite Intergubernamental 
1. Se estableceri un Comlte Intergubemamental encargado de: 

a) examlnar las cuestiones relativas a Ia apllcaclon y at funciona
mlento de Ia presente Convenclon, y 

b) reunir las propuestas y preparar Ia documentaclon para poslbles 
revlsiones de Ia Convencion. 

l. El Comite estari compuesto de representantes de los Estados 
Contratantes, elegldos tenlendo en cuenta una dlstribuclon geogrifica 
equitativa. Constari de sels mlembros sl el numero de Estados 
Contratantes es Inferior o lgual a doee, de nueve sf ese numero es 
mayor de doee y menor de dleclnueve, y de doce sl hay mas de 
diecloeho Estados Contratantes. 

3. El Comite se constituiri a los doce meses de Ia entrada en vigor 
de Ia Convenelon, previa eleeelon entre los Estados Contratantes, en 
Ia que cads uno de estos tendra un voto, y que sera organlzada por el 
Director General de Ia Oficlna lntemacional del Trab!Qo, el Director 
General de Ia Organlzaelon de las Naciones Unldas para Ia 
Educaelon, Ia Clencia y Ia Cultura y el Director de Ia Oficlna de Ia 
Union Intemaelonal para Ia Protecclon de las Obras Llterarlas y 
Artistieas, eon arreglo a normas que hayan sldo aprobadas 
prevlamente por Ia mayoria absoluta de los Estados Contratantes. 

4. El Comlte eleglri su Presldente y su Mesa. Establecera su 
proplo reglamento, que eontendra, en especial, dlsposlelones respeeto 
a su funelonamlento futuro y a su forma de renovaelon. Este 
reglamento deberi asegurar el respeto del prlnelplo de Ia rotaelon 
entre los dlvenos Estados Contratantes. 

5. Constitulran Ia Secretarla del Comlte los funcionarlos de Ia 
Ofielna Intemaelonal del Trab!Qo, de Ia Organizaclon de las Naciones 
Unldas para Ia Edueaeion, Ia Clencia y Ia Cultura y de Ia Oficina de 
Ia Union Internaclonal para Ia Proteccl6n de las Obras Llterarlas y 
Artlsticas · deslgnados, respectlvamente, por los Dlrectores Generales 
y por el Director de las tres organlzaciones lnteresadas. 

6. Las reunlones del Comite, que se convocaran siempre que lo 
juzgue necesarlo Ia mayoria de sus mlembros, se celebraran 
suceslvamente en las sedes de Ia Ofielna Intemaelonal del Trab!Qo, 
de Ia Organlzaelon de las Naclones Unldas para Ia Educaclon, Ia 
Clencla y Ia Cultura y de Ia Oficlna de Ia Union lntemaclonal para Ia 
Protecelon de las Obras Llterarlas y Artlsticas. 

7. Los gastos de los mlembros del Comlte correran a cargo de sus 
respectlvos Goblernos. 
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32.1. Todas las disposiciones de este articulo se hallan consagradas al 
organo cuya mision se especifica en el primero de sus parrafos. Esa mision 
tiene dos aspectos: permanente, cuando el Comite Intergubernamental 
examina las cuestiones relativas a la aplicacion y al funcionamiento de la 
Convencion; ocasional, cuando prepara revisiones de esta ultima. Es de 
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advertir que, aun cuando Ia Convenci6n no lo dice expresamente, el Comite 
Intergubernamental no tiene poder decisorio, entendiendo por tal Ia facultad de 
obligar con sus acuerdos a los Estados contratantes. Pero su funci6n, en cierto 
modo consultiva, no por ello carece de importancia. Segun consta en el informe 
de las deliberaciones de 1961, el Comite no ha recibido el encargo de controlar 
Ia aplicaci6n de Ia Convenci6n, sino el de realizar estudios, formular 1 

recomendaciones y sugerir soluciones acerca de cualquier asunto que pueda 
afectar a esa aplicaci6n o al fundonamiento del sistema convencional. Y asi, 
por ejemplo, aprob6 en 1974 Ia «Ley tipo sobre derechos conexos» que, 
acompanada de un comentario, esta destinada a facilitar Ia labor de los 
legisladores. De igual modo, formul6 en 1979 unas recomendaciones 
detalladas acerca de Ia aplicaci6n practica de Ia Convenci6n. En cuanto a su 
tarea de preparar las revisiones de esta ultima, el Comiti~ no ha tenido aun 
ocasi6n de emprenderla. 

32.2. En el parrafo 2 se determina Ia composici6n del Comite, cuyo caracter 
intergubernamental es evidente, ya que sus miembros son representantes de los 
Estados contratantes. Debe respetarse, al designarlos, Ia regia general de Ia 
<<distribuci6n geografica equitativa», lo mismo que en Ia eleccion de los comites 
analogos instituidos por los principales convenios multilaterales sobre derecho 
de autor. El numero de miembros del Comite esta en funcion del de los Estados 
contratantes y depende, en tres fases sucesivas, de Ia evolucion de Ia cifra total 
de estos ultimos. Pero esto pertenece al pasado: en el dia de hoy, y debido al 
numero de Estados que han pasado a ser partes contratantes de Ia 
Convencion, el Comite esta compuesto por el maximo de miembros previsto: 
doce. 

32.3. Las disposiciones de los parrafos 3 y 4 refuerzan Ia posicion del Comite 
Intergubernamental respecto de los Estados contratantes, dentro de Ia 
estructura de Ia Convencion. En dichos parrafos se determina e) modo de su 
constitucion con arreglo a unas normas para cuya aprobacion hace falta Ia 
mayoria absoluta de los Estados contratantes, y se dispone que su reglamento 
interior debe asegurar Ia rotacion entre dichos Estados en las sucesivas 
renovaciones del Comite. Estas reglas han sido observadas y, tras de expirar el 
plazo de doce meses contados a partir de Ia entrada en vigor inicial de Ia 
Convencion en mayo de 1964, el Comite Intergubernamental se constituy6 
regularmente, aprobo su propio reglamento y ha celebrado numerosas 
reuniones ordinarias y extraordinarias. 

32.4. Finalmente, los tres ultimos parrafos de este articulo 32 se explican por 
si solos. Conviene, de todos modos, recordar que, a consecuencia de Ia reforma 
estructuralllevada a cabo en Estocolmo en 196 7, al aprobarse el Convenio que 
instituyo Ia Organizacion Mundial de Ia Propiedad Intelectual (OMPI), todas 
las menciones que en este articulo se hacen de Ia Oficina de Ia Union 
Internacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, de su 
Director o de su sede, debe entenderse que se refieren a Ia Oficina Internacional, 
al Director General y a Ia sede (en Ginebra) de Ia OMPI, respectivamente. 
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ARTICULO 33 

Idiomas de Ia Convenci6n 

I. Las verslones, espanola, franeesa e inglesa del texto de Ia 
presente Conveneion seran lgualmente autentieas. 

2. Se estableeeran ademas textos oflelales de Ia presente Conven
eion en aleman, Italiano y portugues. 
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33.1. Este articulo y el siguiente pueden ser considerados clausulas finales, de 
las que habitualmente figuran en Ia mayoria de los acuerdos internacionales del 
mismo genera, especialmente en Ia esfera del derecho de propiedad intelectual. 

33.2. Se estipula en su parrafo primero, que las tres versiones lingiiisticas del 
texto original de Ia Convencion son igualemente autenticas; de modo que, en 
caso de controversia sobre Ia interpretacion de sus disposiciones, las tres haran 
igualmente fe, sin que (como ocurre con el Convenio de Berna: vease su 
articulo 3 7) prevalezca el texto frances. 

33.3. En su parrafo 2 se dispone que, ademas, se redactaran textos oficiales 
de Ia Convencion en otros tres idiomas. Como se seiiala en el informe de las 
deliberaciones de 1961, quedo entendido que estos textos, no autenticos, pero 
si oficiales, serian establecidos por los gobiernos de los paises interesados y 
publicados por las tres secretarias de Ia Convencion, lo que se hizo en su 
momenta. Posteriormente, y segun se han ido elaborando nuevas instrumentos 
internacionales, se ha ido estipulando el establecimiento de textos oficiales en 
mayor numero de idiomas, y es probable que una posible revision de Ia 
Convenci6n de Roma haya de tener en cuenta Ia evolucion contemporanea en 
esta materia. Pero, de momenta, no hay nada que impida Ia publicacion de 
otras versiones lingiiisticas, especialmente para facilitar eJ acceso de nuevos 
Estados a Ia Convencion. 



122 OMPI - Guia de Ia Convenci6n de Roma 

ARTICULO 34 

Notificaciones 

I. El Secretario General de las Naciones Unidas informara a los 
Estados invitados a Ia Conferencia seiialada en el articulo 23 y a 
todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas, asi como al 
Director General de Ia Ollcina lnternacional del Trabajo, al Director 
General de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia 
Educacion, Ia Ciencia y Ia Cultura y al Director de Ia Ollcina de Ia 
Union lnternacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y 
Artisticas: 

a) del deposito de todo instrumento de ratillcacion, de aceptacion 
o de adhesion; 

b) de Ia fecha de entrada en vigor de Ia presente Convencion; 

c) de todas las notillcaciones, declaraciones o comunicaciones 
previstas en Ia presente Convencion; y 

d) de todos los casos en que se produzca algona de las situaciones 
previstas en los parrafos 4 y S del articulo 28. 

2. El Secretario General de las Naclones Unidas informara 
asimismo al Director General de Ia Oficina lnternacional del Trabajo, 
al Director General de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para 
Ia Educacion, Ia Ciencia y Ia Cultura y at Director de Ia Oficina de Ia 
Union lntemacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y 
Artisticas de las petlciones que se le notillquen de conformidad con el 
articulo 29, asi como de toda comunicacion que reciba de los Estados 
Contratantes con respecto a Ia revision de Ia presente Convencion. 

EN FE DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados a! efecto, 
firman Ia presente Convencion. 

HECHO en Roma el 26 de octubre de 1961, en un solo ejemplar en espaiiol, 
en frances y en ingles. El Secretario General de las Naciones Unidas remitira 
copias certificadas conformes a todos los Estados invitados a Ia Conferencia 
indicada en el articulo 23 y a todos los Estados Miembros de las N aciones 
Unidas, asi como a! Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo, 
a1 Director General de Ia Organizaci6n de las Naciones Unidas para Ia 
Educaci6n, la Ciencia y Ia Cultura y al Director de Ia Oficina de Ia Union 
Internacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. 

34.1. Esta segunda climsula final de Ia Convencion especifica las funciones 
que se atribuyen a! depositario de la misma (el Secretario General de las 
Naciones Unidas). 

34.2. Esas funciones consisten esencialmente en informar, a los Estados 
interesados y a las tres Secretarias, acerca de los distintos hechos relativos a la 
«vida'' de la Convencion, que los gobiernos y esas Secretarias deben conocer: 
deposito de instrumentos de ratificacfon, aceptacion 0 adhesion; entradas en 
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vigor respectivas; reservas y declaraciones de distintas clases; posibles 
denuncias; cese, llegado el caso, de los efectos de Ia Convencion; formalidades 
relacionadas con la revision. Compete ademas al depositario Ia expedicion de 
copias certificadas conformes del original, segun reza Ia formula clasica que 
figura al final de la Convencion. 

• • • 
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INTRODUCCION 

I. El Convenio para Ia proteccion de los productores de fonogramas contra 
Ia reproduccion no autorizada de sus fonogramas (que, en lo sucesivo, se 
designara con Ia expresion, impuesta por el uso, «Convenio Fonogramas») 
quedo aprobado el 29 de octubre de 1971 al termino de una conferencia 
diplomatica celebrada en Ginebra. Entro en vigor el 18 de abril de 1973 y 
obliga en estos momentos a una treintena de Estados contratantes. Nose preve 
en et Ia revision de su texto, ya que su objetivo es permanente y su dispositivo, 
fruto de una amplia convergencia de pareceres acerca de Ia urgencia de 
alcanzar ese objetivo, se presta mal a ser modificado. Los Estados contratantes 
se hallan, pues, sujetos al texto que se reproduce al final de Ia presente obra. 

II. Como hemos hecho al tratar de Ia Convencion de Roma, sera util 
empezar ahora recapitulando brevemente los motivos que impulsaron a Ia 
elaboracion de este otro acuerdo internacional en materia de derechos 
«conexos». La recapitulacion se hara en dos terrenos distintos: el de los hechos 
y el del derecho. 

III. Desde el comienzo de Ia decada de los aiios sesenta, el enorme exito de 
los discos fonograficos y las «cassettes» estimulo Ia ambicion de empresarios 
poco escrupulosos que, mas o menos clandestinamente, se pusieron a copiar 
grabaciones y a vender las copias asi obtenidas, bien sacandolas directamente 
al mercado, o bien operando a traves de redes paralelas de distribucion. Surgio 
de este modo una especie nueva de «pirateria» que se desarrollo a Ia manera de 
un cancer y tomo, al correr de los aiios, proporciones descomunales: segun las 
estimaciones de Ia industria fonografica legal, se fabricaban y vendian cada 
aiio cien millones, aproximadamente, de discos fraudulentos. El perjuicio que 
esto causaba a dicha industria es, evidentemente, dificil de cifrar con precision, 
dado su caracter potencial, dependiente de Ia medida en que disminuyen o se 
cierran sus accesos al mercado y en que Ia clientela deja de adquirir las 
grabaciones fabricadas legalmente. Si es cierto que Ia situacion varia segun los 
paises, el perjuicio es constante aunque sus proporciones fluctuan. 

IV. Hay que entender por discos fraudulentos los que han sido sacados al 
mercado sin el consentimiento de los productores de las grabaciones originates 
asi reproducidas y, con arreglo a Ia legislaci6n nacional aplicable en cada caso, 
sin el consentimiento legalmente exigido de los autores o compositores de las 
obras grabadas, o de los artistas interpretes o ejecutantes de estas. Por 
supuesto que las etiquetas adheridas a esos discos se guardan mucho de 
contener Ia mas minima referenda a Ia grabaci6n original; pero no olvidan, en 
cambio, de mencionar el titulo de Ia obra y el nombre del artista. Se crea y se 
mantiene asi, cuidadosamente, Ia confusion en Ia mente del publico, e incluso 
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se Ia agrava copiando tambien Ia envoltura original del disco (funda o estuche) 
y, en su caso, Ia fotografia del artista. Con el progreso tecnico, el arte de Ia 
falsificaci6n se extendi6 a las ((cassettes» y otras formas analogas de 
reproduci6n, hasta tal punto que - segun las encuestas - Ia pirateria de las 
((cassettes'' es, en Ia actualidad, mucho mayor que Ia de los discos. Dadas las 
condiciones en que tiene Iugar Ia producci6n qe grabaciones fraudulentas, estas 
se ponen a Ia venta en el mercado a precios mucho mas bajos que los discos y 
las ((cassettes» legalmente fabricados, pues (contrariamente a lo que ocurre 
con Ia producci6n de estos ultimos) Ia producci6n de discos y ((cassettes» 
fraudulentos no requiere el empleo de equipos tecnicos muy costosos. Se da asi 
una especie de dumping a base de repicados que se realizan con un material 
rudimentario, de manejo facil y rentabilidad econ6mica rapida .. 

V. Es verdad que lo que se copia son, sobre todo, los grandes exitos; pero 
como el fraude se practica con el repertorio de cualquier naci6n, sus 
repercusiones afectan a los intereses de productores de fonogramas de muchos 
paises, incluso a los de aquellos paises en desarrollo en cuyo territorio 
funcionan industrias que ejercen legalmente sus actividades en Ia esfera de las 
grabaciones sonoras. 

VI. Se ha incrementado, por otra parte, Ia practica de una especie de 
contrabando designado con el termino anglosaj6n bootlegging y consistente en 
grabar sin autorizaci6n, por lo general clandestinamente, composiciones 
musicales, captandolas cuando son emitidas en programas radiodifundidos o 
cuando son interpretadas o ejecutadas en conciertos, recitales o represen
taciones escenicas, reproduciendolas luego en ejemplares multiples y vendiendo 
estos en el mercado. Por tratarse en tales casos de reproducciones de las 
prestaciones de los artistas, y no de reproducciones de los fonogramas, los 
derechos de los productores de estos ultimos no son Jesionados directamente; 
pero semejante practica les perjudica tambien, bien por Ia competencia que 
hace a Ia venta de discos y de ((cassettes» legalmente fabricados, o bien por Ia 
perturbaci6n que puede causar en las relaciones contractuales de esos 
productores con los artistas que pactan con ellos Ia exclusiva de Ia difusi6n de 
sus prestaciones. 

VII. Es, por ultimo, evidente que las empresas dedicadas a practicar estas 
formas de pirateria no remuneran en absoluto a los autores o compositores de 
las obras grabadas fraudulentamente, ni tampoco a los artistas interpretes o 
ejecutantes de las mismas, y Ia verdad es que lo contrario resultaria parad6jico. 
Pero el perjuicio no se debe unicamente a esa falta de remuneraci6n, sino 
tambien, y sobre todo, a que disminuye Ia cifra de ventas de las grabaciones 
legales; y esta disminuci6n, consecuencia de Ia pirateria, hace que descienda el 
importe de las cantidades que los productores de fonogramas legales pagan a 
los autores y a los artistas. 
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VIII. Tales perjuicios, cuyas victimas son las tres categorias de interesados 
que se acaba de mencionar, pueden ser a veces el resultado de una pirateria de 
tipo artesanal: caso, por ejemplo, del pequeiio revendedor que, cuando recibe 
una remesa de novedades en el campo del disco, las graba en ((cassettes» y 
revende unos cuantos ejemplares de estas a sus clientes escogidos. Pero es, 
sobre todo, Ia pirateria industrial practicada en gran escala y con fines de 
Iuera, Ia que invade los mercados poniendo en peligro el funcionamiento de Ia 
industria fonognifica legal y causando los peores daiios. Gracias a los 
progresos realizados en lo que ataiie a! material y los procedimientos de 
grabacion, esta pirateria ha logrado extenderse y crecer en forma imprevisible. 
Sus lugares de origen fueron faciles de localizar: tratabase de paises que no 
tenian !eyes protectoras del derecho de reproduccion o represoras de Ia copia 
fraudulenta, ni eran partes contratantes de ningun convenio sabre propiedad 
intelectual, en los cuales Ia copia de discos, ((cassettes>>, etcetera, era por ende 
perfectamente libre, y a los que, por aiiadidura, semejante actividad les 
permitia ocupar, en virtud de las razones economicas antes expuestas, puestos 
eminentes en el mercado mundial. 

IX. En el terreno juridico, Ia situacion no era menos preocupante que en el 
practico. En efecto: el arsenal normativo, del que poder echar mano para 
impedir Ia invasion de productos 11piratas», varia muchisimo segun las 
legislaciones nacionales, y no es empresa facilla de conciliar sus disparidades 
en una sintesis que pueda servir de base para un acuerdo internacional. 
. Tratandose - como era evidente que se trataba - de reglamentar situaciones 
internacionales, podia invocarse el recurso a Ia aplicacion de los convenios 
multilaterales ya existentes. En Ia esfera del derecho de autor, Ia accion contra 
Ia pirateria se basa unicamente en el derecho exclusivo de reproducci6n, que se 
le reconoce a! autor de Ia obra; a este respecto, Ia situacion del productor de 
fonogramas nunca pasa de ser marginal, dependiente de una cesi6n 
contractual, a menos que al propio productor le corresponda un derecho de 
autor; y aun en tal caso, tengase en cuenta que el ejercicio de este derecho no 
siempre garantiza Ia posibilidad de perseguir ciertas operaciones de arden 
comercial, tales como importar y poner a Ia venta, las cuales constituyen 
realmente Ia esencia misma de Ia pirateria. Y en cuanto a Ia Convenci6n de 
Roma, aunque es verdad que se reconoce en ella expresamente, al productor de 
fonogramas, el derecho de autorizar o prohibir Ia reproduccion, directa o 
indirecta, de sus fonogramas, tambien es cierto que no instituye un sistema de 
protecci6n contra Ia importaci6n o Ia distribuci6n no autorizadas, a las cuales 
esa Convenci6n no es aplicable cuando se producen separadamente del acto 
mismo de Ia reproducci6n; y para hacer frente a Ia pirateria de fonogramas, no 
basta prohibir Ia reproducci6n no autorizada de los fonogramas, sino que es 
preciso combatir principalmente los distintos tipos de utilizaci6n lucrativa de 
los ejemplares ilegalmente producidos. Ademas, el ambito de aplicaci6n de Ia 
Convenci6n de Roma esta limitado por Ia necesidad de que los Estados 
contratantes de esta lo sean tam bien de alguno de los dos principales convenios 
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multilaterales sabre derecho de autor, por lo que es relativamente restringido, 
ya que dichos Estados solo representan una pequena parte de los mercados de 
explotacion de los fonogramas, siendo asi que Ia lucha contra Ia pirateria exige 
con urgencia medidas de alcance, si es que no mundial, por lo menos lo mas 
amplio posible. 

X. Todo este conjunto de consideraciones de arden practico y de arden 
juridico fue aducido por los representantes y abogados de Ia industria 
fonognifica para justificar Ia necesidad de hallar medias para frenar, detener, 
impedir e, incluso, reprimir, en el ambito de las relaciones internacionales, 
unas actividades cuyo cese era una exigencia de Ia estricta equidad. Hablando 
en presencia de los expertos reunidos para preparar Ia revision de los 
principales convenios multilaterales sabre derecho de autor (comites pre
paratorios de mayo de 1970 que condujeron a Ia revision, en 1971, del 
Convenio de Berna y de Ia Convencion Universal), hicieron sonar el timbre de 
alarma y convencieron a sus oyentes de Ia necesidad de elaborar, con Ia mayor 
rapidez, un instrumento internacional especifico que tuviera un contenido lo 
mas sencillo posible. 

XI. Aceptada Ia idea por los organos competentes de Ia OMPI y de Ia 
Unesco, un comite de expertos gubernamentales convocado conjuntamente 
por estas dos organizaciones intergubernamentales elaboro, en marzo de 1971, 
un proyecto de convenio internacional que sirvio de base a las deliberaciones 
de Ia Conferencia diplomatica reunida en Ginebra en octubre del mismo ano. 
Se llego asi, en menos de dieciocho meses, a Ia redaccion y aprobacion del 
nuevo acuerdo, cuyas disposiciones se analizan en las paginas siguientes. 
Semejante celeridad, un tanto excepcional para lo que en Ia practica 
internacional se acostumbra en materia de derecho de los tratados, respondia a 
Ia urgencia de aplicar soluciones de alcance mundial a los graves problemas 
planteados par el creciente aumento de Ia pirateria de fonogramas, protegiendo 
a los productores de estos contra Ia reproduccion no autorizada de sus 
fonogramas. 
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Preambulo 

Los Estados contratantes, 
Preocupados por Ia extension e Incremento de Ia reproducclon no 

autorlzada de fonogramas y por el perjulclo resultante para los 
lntereses de los autores, de los artlstas lnterpretes o ejecutantes y de 
los productores de fonogramas; 

Convencldos de que Ia proteeclon de los productores de fono
gramas contra los actos referldos beneftclara tambten a los artistas 
lnterpretes o ejecutantes y a los autores cuyas lnterpretaciones y 
obras estan grabadas en dlchos fonogramas; 

Reconoclendo Ia lmportancla de los trab!Qos efectuados ~n esta 
materia por Ia Organizaclon de las Naclones Unldas para Ia 
Educaclon, Ia Clencla y Ia Cultura y Ia Organlzaclon Mundlal de Ia 
Propledad lntelectual; 

Deseosos de no menoscabar en modo alguno los convenlos 
lnternaclonales en vigor y, en particular, de no poner trabas a una 
aceptaclon mas amplla de Ia Convenclon de Roma del 26 de octubre 
de 1961, que otorga una protecclon a los artlstas lnterpretes o 
ejecutantes y a los organlsmos de radlodlfuslon, asl como a los 
productores de fonogramas; 

han convenldo lo slgulente: 
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0.1. Antes de analizar este preambulo, y con el fin de precisar el alcance del 
Convenio, procede formular algunas observaciones a prop6sito del titulo de 
este ultimo: titulo que constituye Ia respuesta a dos preguntas: ~a quien se 
protege? y ~contra que? La identificaci6n de los beneficiaries de Ia protecci6n 
no suscita Ia menor dificultad: Ia evidencia y Ia equidad designan como tales a 
los productores de fonogramas. En cuanto a aquello contra lo que se dispensa 
protecci6n, se menciona el acto principal, de los considerados reprensibles: es 
decir, Ia reproducci6n no autorizada de los fonogramas. Ya el comite de 
expertos que prepar6 los trabajos de Ia Conferencia de 1971 habia juzgado 
preferible poner el acento sobre el producto (las copias) y su caracter ilicito, de 
modo que su proyecto tenia por objeto Ia protecci6n de los productores de 
fonogramas contra las copias ilicitas. Algunos deseaban que el titulo mismo del 
Convenio mencionase expresamente Ia pirateria utilizando para ello el vocablo 
«pillaje»; pero, dado que este puede tener una acepci6n penal, se prefiri6 no 
emplearlo para evitar cualquier interpretacion aprioristica del caracter de los 
medios y procedimientos por los que este acuerdo internacional esta llamado a 
cumplir su finalidad protectora. 

0.2. Como ocurre en Ia mayoria de los tratados de Ia misma especie, un 
preambulo precede, pues, a las disposiciones de este Convenio. Con
trastando con Ia brevedad del de Ia Convenci6n de Roma, el preambulo del 
«Convenio Fonogramas» es bastante largo. Cuatro ideas se expresan en su 
texto, en nombre de los Estados contratantes: primeramente, Ia preocupaci6n 
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de estos ante Ia expansion creciente de Ia pirateria y el daiio que con ella se 
causa a los interesados; en segundo Iugar, su conviccion de que Ia proteccion 
de los productores de fonogramas favoreceni tambien los intereses de los 
artistas y de los autores; en tercer Iugar se rinde homenaje a Ia funcion 
desempeiiada por Ia Unesco y Ia OMPI en los trabajos preparatorios del 
Convenio; y, por ultimo, se pone de manifiesto otra preocupacion que conviene 
destacar aqui. 

0.3. En efecto, existe ya un acuerdo que instituye, en Ia esfera de las 
relaciones internacionales, un sistema de proteccion a favor de los productores 
de fonogramas: ese acuerdo es Ia Convencion de Rom a; y algunos habrian 
preferido resolver los problemas de que aqui se trata, mediante Ia aplicacion del 
mismo. Habiendo quedado descartada esta solucion, parecio indispensable 
concebir el nuevo convenio de manera tal que no obstaculizase en el futuro Ia 
aceptacion de Ia Convencion de Roma por los Estados que todavia se 
encontraban al margen de ella. El preambulo refieja esta preocupacion e, 
igualmente, Ia de «no menoscabar en modo alguno los convenios internacio
nales en vigon: declaracion de un principio que, en forma indirecta, se extiende 
tambien a los convenios sobre derecho de autor. 

0.4. Otra consecuencia del abandono del recurso a Ia Convencion de Roma 
- consecuencia no mencionada en el preambulo, pero que se desprende de Ia 
estructura misma del «Convenio Fonogramas» - es Ia necesidad (sefialada en 
el informe de las deliberaciones de 19 71) de disponer de un instrumento lo mas 
sencillo posible y abierto a todos los Estados, de modo que pueda recibir 
rapidamente una aceptacion muy amplia. 
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ARTICULO l 

De.finiciones 

Para los fines del presente Convenlo, se entendera por: 

a) afonograma», toda fijacion exclusivamente sonora de los 
sonidos de una ejecucion o de otros sonidos; 

b) «productor de fonogramas», Ia persona natural o juridica que 
IIJa por primers vez los sonidos de una ejecucion u otros sonidos; 

c) «copia», el soporte que contiene sonidos tornados directa o 
indirectamente de un fonograma y que incorpora Ia totalidad o una 
parte substancial de los sonidos fijados en dicho fonograma; 

d) «distribucion al publico», cualquier acto cuyo proposito sea 
ofrecer, directa o indirectamente, copias de un fonograma al publico 
en general o a una parte del mlsmo. 
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1.1. Esta disposici6n preliminar contiene las definiciones de determinados 
vocablos que constituyen la armaz6n del Convenio. Esas definiciones nos 
permiten darnos cuenta del alcance del derecho convencional y medir la 
amplitud de su aplicaci6n. 

1.2. El Convenio empieza por definir, en los apartados a) y b) de este primer 
articulo, el <<fonograma» y el <<productor de fonogramas». Para ello, reproduce, 
pura y simplemente, las definiciones que figuran en los apartados b) y c) del 
articulo 3 de la Convenci6n de Roma (vease la primera parte de Ia presente 
obra). 

1.3. AI ser definido el fonograma como una <<fijaci6n exclusivamente sonora,,, 
cabe preguntarse cual es Ia condici6n juridica de las grabaciones efectuadas a 
partir de Ia pista sonora de las obras cinematograficas o de otras obras 
audiovisuales. La cuesti6n fue objeto de controversia en el seno de Ia 
Conferencia diplomatica de Ginebra de 1971, perfilandose dos tesis, de las que 
se hace eco el informe del relator general de Ia misma. 

1.4. Segun una de esas tesis, cuando - por ejemplo - se confecciona un 
disco a partir de Ia pista sonora de una pelicula cim:matografica, esa pista 
sonora constituye Ia materia prima para proceder a la grabaci6n; de manera 
que, cuando se hace una fijaci6n exclusivamente sonora a partir de dicha pista, 
Ia grabaci6n resultante constituye un fonograma a efectos del Convenio. Hay 
que aiiadir que, en la practica, Ia fabricaci6n del disco requiere, la mayoria de 
las veces, correcciones y retoques de Ia pista sonora original y que, por 
consiguiente, estamos en presencia de una nueva fijaci6n exclusivamente 
sonora. 
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1.5. Segun Ia otra tesis, Ia obra cinematogratica comprende una parte 
acustica y una parte visual que pueden, desde el principia, hallarse 
indisolublemente unidas. Es verdad que, cuando se confecciona una pelicula 
cinematografica, ocurre a menudo que la pista sonora se graba por separado 
y, a continuaci6n, se manta sobre Ia cinta de Ia pelicula. Pero cuando se trata 
de peliculas destinadas exclusivamente a Ia television, lo mas frecuente es que 
Ia parte sonora y Ia parte visual sean grabadas a un tiempo, de manera que no 
existe, originariamente, una fijaci6n meramente sonora. Con otras palabras: si 
son simultaneas Ia fijaci6n visual y Ia fijaci6n sonora, Ia segunda no puede 
tener el canicter aut6nomo de una fijaci6n exclusivamente sonora, sino que es 
mas bien una parte de Ia obra audiovisual original y queda asi al margen del 
ambito de aplicaci6n del Convenio. Por lo tanto, una grabaci6n realizada a 
partir de Ia pista sonora de esa obra no puede constituir un fonograma a 
efectos del Convenio y no puede, por consiguiente, acogerse a la protecci6n 
que este dispensa. 

1.6. La cuesti6n no carece de importancia; ya que, aun cuando el material 
audiovisual se halla claramente exluido del ambito de aplicaci6n del 
Convenio, este ultimo no resuelve ese caso particular; segun unos, el disco 
confeccionado a partir de Ia pista sonora de una pelicula esta protegido; segun 
otros, esa grabaci6n no es, en si misma, un fonograma y, por ende, podria ser 
copiada impunemente, de manera que, por obra de un repicado intermedio, Ia 
propia pista sonora seria objeto de reproducciones libres. No parece que sea 
este el resultado que se trata de lograr con el Convenio. No obstante, si la pista 
sonora forma parte integrante de una pelicula, el productor cinematografico 
puede entablar una acci6n basada en las !eyes o en los convenios en materia de 
derecho de autor, para impedir Ia reproducci6n de una parte esencial de su 
pelicula, es decir, de Ia pista sonora. Sea de ello lo que fuere, y como seiiala el 
informe de Ia Conferencia de 1971, en el Convenio se establecen tan solo 
normas minimas de proteccion, de suerte que corresponde a cada uno de los 
Estados contratantes proteger, si asi lo desea, en concepto de fonogramas y de 
acuerdo con su legislaci6n nacional, las grabaciones realizadas a partir de las 
pistas sonoras de las peliculas. Hay en este punto, por consiguiente, remisi6n al 
derecho interno. 

1. 7. Queda por averiguar quien disfrutara, en tal caso, Ia protecci6n 
convencional. En las deliberaciones de 1971 se estim6 que el beneficiario de esa 
protecci6n debe ser Ia persona que fija por vez primera el fonograma en cuanto 
tal. Esto hace suponer que se trata de Ia persona que realiza Ia primera fijaci6n 
exclusivamente sonora, sean cuales sean los sonidos que utilice para realizarla. 
Se estim6 tambien que una fijaci6n exclusivamente sonora efectuada por un 
organismo de radiodifusi6n es, a efectos del Convenio, un fonograma, incluso 
cuando se trata de una grabaci6n efimera. El radiodifusor que graba su propio 
programa, es un «producton> en el sentido que esta palabra posee a efectos del 
Convenio. 
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1.8. A proposito de Ia definicion del «productor de fonogramas», el cual 
puede ser lo mismo una persona natural que una persona juridica, se ha 
entendido que, en tratandose de una persona juridica, debe tenerse en cuenta el 
Iugar de su domicilio legal a efectos de Ia aplicacion de las disposiciones del 
Convenio, y en especial en cuanto al criterio de Ia nacionalidad del productor 
(vease el articulo 2). 

1.9. En el apartado c) de este articulo 1 encontramos una tercera definicion: 
Ia de Ia «Copia» de un fonograma. Observese, en primer Iugar, que el vocablo 
«soporte» se emplea en ella con referencia a todas las formas de reproduccion 
(discos, cintas magnetofonicas, «cassettes», etcetera). En segundo Iugar, se ha 
de subrayar que la definicion engloba tambien las operaciones de caracter 
«indirecto»: es decir, por ejemplo, una reproduccion efectuada a partir de una 
copia de un fonograma (en el caso de dos piratas sucesivos, el segundo de los 
cuales reproduce el disco que el primero copio); o las reproducciones hechas a 
partir de Ia radiodifusion de un fonograma. Definicion, como puede verse, muy 
amplia, para que permita perseguir todas las formas posibles de pirateria. 

1.10. Tercera observacion: esa definicion abarca asimismo los casos en que 
Ia copia no contiene Ia totalidad de los sonidos recogidos en el fonograma 
original, sino solamente «una parte substancial» de ellos. Parece, en efecto, tan 
logico como equitativo impedir lo mismo el pillaje de una parte del fonograma 
que el de su totalidad. La evolucion tecnica en esta materia brinda numerosas 
posibilidades de montajes, de combinaciones y de trucajes, y - como se dice 
en el informe de 1971 -no hay que permitir que se copie impunemente un 
fonograma, so pretexto de que lo copiado no es mas que parte de el. En todo 
caso, es de seiialar que el articulo 10 de Ia Convencion de Roma (vease Ia 
primera parte de Ia presente obra) se refiere a Ia reproduccion directa o 
indirecta de los fonogramas, sin especificar explicitamente si esa reproduccion 
ha de ser de Ia totalidad, o puede ser solo de extractos, siendo Ia interpretacion 
generalmente admitida Ia que considera que tambien las «partes» de los 
fonogramas estim protegidas. 

1.11. En lo que se refiere al adjetivo «substancial», con el que se califica el 
sustantivo «parte», quedo entendido que su sentido es no solo cuantitativo, sino 
tambien cualitativo, por lo que incluso una parte pequeiia de un fonograma 
puede ser considerada «substancial». En realidad, el objetivo que se trata de 
lograr con el Convenio es Ia prohibicion o Ia represion de cualquier acto de 
pirateria que vaya en detrimento de los intereses de los productores legales. 
Compete a las legislaciones nacionales o, en caso de litigio, a los tribunales, 
especificar en que momento empieza el daiio o Ia infraccion cuando Io que se 
copia no es mas que una parte del fonograma. 

1.12. En el apartado d) de este articulo I aparece, por ultimo, una cuarta 
definicion: Ia de «distibucion al publico». Contrariamente a lo que ocurre en Ia 
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Convenci6n de Roma, esa distribuci6n esta incluida entre los actos que pueden 
acogerse a Ia protecci6n dispensada por este Convenio. Para no restringir el 
ambito de aplicaci6n de lo dispuesto en este apartado y para no estorbar a! 
productor legal en Ia acci6n que emprenda para perseguir el fraude, Ia 
definicion no se refiere expresamente a! caracter comercial de Ia operaci6n que 
se trata de definir; pero tal caracter parece sobreentenderse, sobre todo por 
raz6n del empleo de las palabras <<ofrecer [ ... ) al publico)). Es Ia noci6n del 
destino Ia que aqui prevalece y Ia que permite identificar los actos que pueden 
ser considerados como formas de distribuci6n al publico. 

1.13. Se admiti6 adem as, en las deliberaciones de 19 71, que el legislador 
nacional puede asimilar Ia mera intenci6n de efectuar dicha distribuci6n -
intencion materializada, por ejemplo, mediante un anuncio publicitario - al 
acto mismo de Ia distribuci6n. De igual modo, y por no contener mas que 
normas minimas de protecci6n, el Convenio no impide que un Estado prohiba 
Ia radiodifusi6n de «discos piratasll, o legisle estableciendo condiciones para el 
intercambio de aquellos programas de radiodifusi6n, de los que formen parte, 
por error, capias ilegales. 
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ARTICULO 2 

Compromiso de los Estados contratantes 
Criterio y objeto de Ia proteccion 

Todo Estado contratante se compromete a proteger a los 
produetores de fonogramas que sean naclonales de los otros Estados 
eontratantes contra Ia producclon de coplas sin el consentimlento del 
productor, asi como contra Ia importaelon de tales copias, cuando Ia 
produccion o Ia lmportacion se hagan con mlras a una dlstribuclon at 
publico, e lgualmente contra Ia dlstribucion de esas copias at publico. 
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2.1. En este articulo se especifica cuates son las obligaciones que los Estados 
contratantes se comprometen a cumplir y se responde a las dos preguntas que 
hemos formulado al comentar el titulo del Convenio - z,a quien se protege? y 
(,Contra que?-, precisando, por una parte, el criterio de la protecci6n, y por 
otra, su objeto. 

2.2. En lo que al primero de ambos respecta, cabia elegir entre una pluralidad 
de criterios: el de la nacionalidad del productor del fonograma, el del Iugar 
donde se hizo Ia primera fijaci6n de este, o el del Iugar de su primera 
publicaci6n. Deseosos de elaborar un acuerdo internacional lo mas sencillo 
posible, los redactores de Convenio optaron por atenerse unicamente al criterio 
de Ia nacionalidad del productor. De manera que, al quedar obligado por el 
Convenio, cada Estado contratante se compromete a proteger a los 
productores de fonogramas que sean nacionales de los demas Estados 
contratantes. 

2.3. Se hace, empero, una excepci6n a Ia regia que instituye como criterio 
unico el de Ia nacionalidad del productor, previendo (en el parrafo 4) del 
articulo 7 del Convenio) el caso particular a que se refiere tambien el articulo 
17 de Ia Convenci6n de Roma. Hay que advertir, por otra parte, que el 
«Convenio Fonogramas», lo mismo que esta ultima, se aplica unicamente a las 
situaciones internacionales, por lo que los compromisos que adquieren los 
Estados contratantes tienen por objeto tan solo el estatuto de los productores 
extranjeros, cualquiera que sea el trato que se dispense a los productores 
nacionales. Asi lo especifica expresamente este articulo 2 al referirse 
exclusivamente a los productores que sean nacionales de otros Estados 
contratantes. Pero lo probable es que ningun Estado deje de hacer lo necesario 
para que sus propios nacionales no esten peor protegidos que los extranjeros. 

2.4. En lo que ataiie al objeto de Ia protecci6n, en este articulo 2 se 
mencionan tres actos reprensibles: esto es, tres actos, contra los cuales debe ser 
protegido el productor originario y legitimo. Esos actos son: Ia producci6n (en 
el sentido de fabricaci6n) de copias sin su consentimiento, Ia importaci6n de 
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tales capias, y Ia distribuci6n de las mismas al publico. Esos tres aetas 
abarcan, en Ia pnictica, todo el conjunto de las actividades de los piratas. 

2.5. Adviertase en primer Iugar, que las capias a que esta disposici6n se 
refiere son las producidas sin Ia autorizaci6n expresa del productor a quien se 
trata de proteger. Segun algunos, habria sido deseable insertar una climsula 
permitiendo a los Estados contratantes atribuir Ia calidad de productor, a 
efectos de Ia legislaci6n nacional respectiva, tambien a una persona que, en el 
interior del Estado de que se trate, sea causahabiente del productor y este, por 
ende, en condiciones de precisar si existe o no Ia autorizaci6n requerida. Pero 
-como se dice en el informe de 1971 - semejante estipulaci6n habria sido 
fuente de confusion, y al amparo de ella Ia protecci6n habria podido hacerse 
extensiva a nacionales de Estados no contratantes del Convenio. El unico 
punta de vinculacion es, por consiguiente, Ia nacionalidad del productor; sin 
perjuicio de lo cual, se admiti6 que los legisladores nacionales tienen Ia facultad 
de disponer que el consentimiento originario pueda ser otorgado, llegado el 
caso, por el causahabiente o el derechohabiente del productor (por ejemplo: 
una entidad filial, un mandatario, u otro ). 

2.6. En segundo Iugar, hay que destacar que el hecho de mencionar Ia 
importaci6n de capias entre los aetas reprensibles a que se refiere este articulo 
2, no impone - evidentemente - a los Estados contratantes Ia menor 
obligaci6n de aumentar los efectivos de su personal aduanero para incautarse, 
de modo implacable y sin excepci6n, de todos los fonogramas fraudulentos que 
lleguen a sus fronteras. Como se dice expresamente en este articulo, hace falta 
que Ia importaci6n se efectue «con miras a una distribuci6n al publico)): o sea, 
en Ia pn\ctica, para su comercializaci6n. Esto corresponde a Ia realidad de las 
casas, pues no se ve el interes que podria tener para nadie el enviar a un pais 
discos o «cassettes)) ilegales, si no fuera para introducirlos en el mercado. La 
finalidad comercial y lucrativa de Ia importaci6n es un elemento esencial. El 
hecho de que un particular traiga en su equipaje, como recuerdo del viaje que 
ha hecho al extranjero, unos pocos ejemplares de discos o de «cassettes)) 
confeccionados sin autorizaci6n regular, no puede ser considerado un acto de 
pirateria. En cambia, cuando se trata de introducir grabaciones de esa indole 
en grandes cantidades, se realiza uno de los aetas prohibidos par el Convenio. 

2. 7. El tercer tipo de actividades afectadas par Ia prohibici6n, es Ia 
distribuci6n al publico de capias hechas sin el consentimiento del productor 
originario y legitimo. Ya que Ia fabricaci6n de tales capias no tiene 
necesariamente Iugar en el exterior de las fronteras y, par consiguiente, no 
siempre hay importaci6n. Las capias ilegales pueden ser fabricadas en el 
interior del Estado contratante y, tambien en este caso, lomas probable es que 
Ia empresa responsable de su fabricaci6n abrigue Ia intenci6n de ponerlas a Ia 
venta en el comercio. Es, pues, importante que el Convenio incluya Ia 
distribuci6n al publico entre los aetas reprensibles: lo que se hace al final de 
este articulo 2. 



Articulo 3 del Convenio Fonogramas 

ARTICUL03 

Aplicacion del Convenio por los Estados contratantes 
Los medlos para Ia apllcaclon del presente Convenlo ser{IR de Ia 

lncumbencia de Ia legislaclon nacional de cada Estado contratante, 
debiendo comprender uno o mils de los sigulentes: proteccion 
mediante Ia conceslon de un derecho de autor o de otro derecho 
especiflco; protecclon mediante Ia leglslacion relatlva a Ia competen
cla desleal; proteccion mediante sanclones penales. 
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3.1. Tras de haber definido las obligaciones que se imponen a los Estados 
contratantes, trata el Convenio en este articulo 3, de Ia forma en que puede ser 
aplicado. No hay, en realidad, un derecho convencional homogeneo, pues el 
articulo confia a los Estados contratantes Ia eleccion de los medios juridicos 
que estos prefieran emplear para cumplir el compromise que han contraido 
unos con otros. Pero, aunque se remite asi a Ia legislacion nacional, el articulo 
3 no deja a los Estados en entera libertad de accion, sino que dice expresamente 
cuilles son los medios entre los cuales pueden elegir. 

3.2. Son cuatro los que su texto enumera, ofreciendolos a Ia elecci6n del 
legislador nacional para que este dicte las disposiciones que aseguren Ia 
protecci6n que cada uno de los Estados contratantes se ha comprometido a 
dispensar a los productores de fonogramas. El primero de esos cuatro medios 
de protecci6n es Ia concesi6n de un derecho de au tor, en cuyo caso el 
fonograma en cuanto tal es considerado no mero producto industrial, sino 
ademas, resultado de una actividad en cierto modo creativa y, por ello, 
asimilado a una obra del ingenio. En consecuencia, su productor se convierte 
en beneficiario de un copyright, ni mas ni menos que el autor o el compositor 
de Ia obra grabada, con las prerrogativas que de ello se derivan. 

3.3. El segundo medio juridico de protecci6n mencionado en este articulo 3 
es Ia concesi6n de un derecho especifico dis tin to del derecho de au tor. Es 
necesario aclarar esta terminologia. No se trata aqui de los derechos 
especificos que se establecen en los aranceles aduaneros para ser percibidos en 
funci6n de Ia naturaleza de las mercancias importadas, a diferencia de los 
derechos ad valorem que se fijan en funci6n del valor de esas mercancias. Se 
trata, sencillamente, de los derechos que, por estar emparentados con el de 
autor, suelen recibir el calificativo de «conexos». En Ia esfera de los derechos 
«conexos», Ia Convenci6n de Roma otorga a los productores de fonogramas el 
derecho exclusivo de autorizar o prohibir; pero este derecho solo afecta a Ia 
reproducci6n, directa o indirecta, de los fonogramas; no a su distribuci6n al 
publico, ni a su importaci6n con fines de distribuci6n. Pues bien, bastara que Ia 
legislaci6n nacional extienda ese derecho exclusivo a estas dos tiltimas 
operaciones, es decir, a estas dos tiltimas modalidades de explotaci6n, para que 
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se ajuste a los dispuesto en el <<Convenio Fonogramas>~. El comentario que 
acompafia a Ia <<Ley tipo sabre derechos conexos)) menciona esta posibilidad. 

3.4. El tercer media juridico de proteccion previsto en este articulo 3, es Ia 
aplicacion de las !eyes relativas a Ia competencia desleal. Conviene recordar 
aqui que, en el ambito de las relaciones internacionales, se define Ia 
competencia desleal como <<acto de competencia contrario a los usos honestos 
en materia industrial o comerciab (parrafo 2) del articulo IQbis del Convenio de 
Paris para Ia Proteccion de Ia Propiedad Industrial). Los aetas reprensibles a 
que se refiere en su articulo 2 el ((Convenio Fonogramas>~ parecen 
corresponder, en Ia inmensa mayoria de los casas, a esta definicion: tratese del 
<<pirata)) que se apodera del producto legalmente elaborado para obtener de el 
un beneficia ilicito mediante capias serviles, o de las grabaciones fraudulentas 
vendidas a precios que, habida cuenta de los margenes de beneficia habituales, 
resultan ser anormalmente bajos. La represion de Ia competencia desleal 
combate, ademas, Ia utilizacion de ciertas menciones cuyo empleo en las 
actividades comerciales puede inducir al publico a error acerca de Ia 
mercancia: cosa que, precisamente, ocurre en el caso de los fonogramas 
ilicitamente reproducidos y puestos a Ia venta. 

3.5. El cuarto y ultimo media juridico de proteccion que se propane en este 
articulo 3, es Ia aplicacion de sanciones penales. Para recurrir a elias, el 
legislador debe considerar que los distintos aetas enumerados en el articulo 2 
del Convenio constituyen otras tantas infracciones y que cualquier persona 
culpable de haberlos comedito es reo de las pen as establecidas par Ia ley. 

3.6. Tengase en cuenta que esta enumeracion de medias juridicos de 
proteccion no es acumulativa, pues Ia legislacion nacional ha de adoptar uno 
cualquiera, o varios, de ellos. Por ejemplo: un productor de fonogramas puede, 
si Ia ley se lo permite, entablar una accion par competencia desleal, y ser al 
mismo tiempo, en virtud de otra disposicion legal, titular de un derecho 
exclusivo; o bien Ia violacion de este ultimo derecho puede ser sancionada 
penalmente. Resumiendo: cabe que haya derechos civiles (derechos de autor o 
derechos <<conexos>~) cuya lesion puede dar Iugar a reparacion, o bien un 
sistema de responsabilidad civil basado en Ia nocion de competencia desleal, y 
tambien que las operaciones ilicitas sean perseguibles par via penal. 

3.7. Dejando en manos de los Estados contratantes Ia eleccion de los medias 
juridicos de que aquellos han de servirse para aplicar el Convenio, y 
contrariamente a lo que sucede con Ia Convencion de Roma y los principales 
convenios multilaterales sabre derecho de autor, el <<Convenio Fonogramas>~ no 
establece el principia del trato nacional ni otorga derechos convencionales de 
naturaleza privativa o sujetiva. Su base es, sencillamente, un compromiso de 
obligaciones reciprocas entre los Estados contratantes. La ausencia de 
asimilacion del extranjero al nacional, asi como Ia de un derecho minima 
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convencional de proteccion, se explican - y ese es tambien el caso del 
«Convenio Satelites» (1974) - por Ia finalidad misma del propio acuerdo 
internacional: impedir o reprimir practicas de pirateria que se estiman 
perjudiciales para unos intereses considerados legitimos. Habiendose juzgado 
que ese objetivo era vital, y que su logro urgia, Ia yuxtaposicion de sistemas de 
proteccion heterogeneos parece poder admitirse y suministra Ia prueba de que 
el fin justifica los medios. 
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ARTICUL04 

Duraci6n minima de Ia protecci6n 
La duraclon de Ia protecclon sera determlnada por Ia leglslacion 

naclonal. No obstante, slla leglslaclon nacional preve una duraclon 
determlnada de Ia protecclon, dlcha duraclon no debera ser inferior a 
veinte aiios, contados desde el &nat del aiio, ya sea en el cual se 8Jaron 
por prlmera vez los sonidos lncorporados at fonograma, o bien del 
aiio en que se publico el fonograma por primera vez. 

4.1. Esta disposicion encomienda a las leyes nacionales el cuidado de fijar Ia 
duracion del plazo de proteccion; pero establece un minimo, que el legislador 
no tiene derecho a rebajar. Este minimo convencional es de veinte aiios 
contados a partir de Ia terminacion del aiio en el curso del cual los sonidos 
incorporados al fonograma fueron fijados por vez primera, o el fonograma se 
publico por vez primera. Se ofrece asi, a los legisladores, Ia posibilidad de 
escoger el punto de partida del plazo: o Ia primera fijacion, o Ia primera 
publicacion. Dado que se trata de un minimo, y dado que Ia publicacion es 
forzosamente posterior a Ia fijacion, a primera vista no se ve muy bien por que 
se brinda a los Estados contratantes esa posibilidad de eleccion. 

4.2. Es oportuno recordar aqui que Ia Convencion de Roma se muestra mas 
logica, en su articulo 14, apartado a), al no admitir mas que un punto de 
partida: el aiio de Ia fijacion. El «Convenio Fonogramas» es menos estricto, y 
ello por dos razones: primera, porque puede haber fijacion sin publicacion 
consecutiva, en cuyo caso se podrian fabricar impunemente copias, a partir de 
una fijacion no publicada, en aquellos paises cuyas leyes hayan fijado el punto 
de partida en el aiio de Ia publicacion; y segunda, porque el criterio de Ia 
publicacion suele facilitar el calculo cuando se trata de averiguar Ia fecha en 
que expira el plazo de proteccion. Y Ia finalidad del Convenio es perseguir Ia 
pirateria por todos los medios. 

4.3. Adviertase que, segtin el tenor de este articulo 4, el minimo convencional 
no se aplica mas que «si Ia legislacion nacional preve una duracion 
determinada de Ia protecci6n» de los fonogramas. Por lo tanto, puede 
plantearse Ia cuestion de como se cumple esta disposici6n en el caso de que el 
medio juridico de proteccion escogido para cumplir el Convenio sea Ia 
aplicacion de las leyes relativas a Ia competencia desleal; ya que este tipo de 
legislacion establece un sistema de acciones de responsabilidad civil no sujeto a 
plazos de caducidad, salvo las prescipciones de derecho comtin. La respuesta a 
esa cuestion figura en el informe de las deliberaciones de Ginebra, donde 
Ieemos que se entendio que Ia duracion minima del plazo de protecci6n ha de 
ser Ia misma en todos los sistemas. 
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4.4. Procede, finalmente, destacar que el «Convenio Fonogramas», diferen
ciandose en esto de Ia Convenci6n de Roma y de los principales convenios 
multilaterales sobre derecho de autor, no admite Ia reciprocidad material en lo 
tocante a Ia duraci6n del plazo de protecci6n. Ello es consecuencia 16gica de Ia 
ausencia, en este Convenio, del principia del trato nacional. En Ia pnictica, lo 
unico que se exige de los Estados contratantes es que respeten el minimo 
establecido en este articulo 4. 
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ARTICULO 5 

Formalidades 

Cuando, en virtud de su legislacion nacional, un Estado contra
tante exija el cumplimiento de formalidades como condicion para Ia 
protecci6n de los productores de fonogramas, se consideraran 
satisfechas esas exigencias si todas las copias autorizadas del 
fonograma puesto a disposicion del publico o los estuches que las 
contengan llevan una mencion constituida por el simbolo ® , 
acompaiiada de Ia indicacion del aiio de Ia primers publlcacion, 
colocada de manera que muestre claramente que se ha reservado Ia 
proteccion; si las copias o sus estuches no permiten identificar al 
productor, a su derechohabiente o al titular de Ia licencia exclusiva 
(mediante el nombre, Ia mares o cualquier otra designaclon 
adecuada), Ia mencion debera comprender igualmente el nombre del 
productor, de su derechohabiente o del titular de Ia licencia excluslva. 

5.1. Esta disposici6n trata Ia cuesti6n de las formalidades. Cuando se elabor6 
el proyecto que sirvi6 de base a las deliberaciones de 1971, se propusieron tres 
soluciones: ausencia total de formalidades; concesi6n, a los Estados 
contratantes, de Ia facultad de requerir, en virtud de su derecho interno, 
formalidades de todas clases; requerimiento de una determinada formalidad 
definida por el Convenio. Se adopt6 esta tercera soluci6n. 

5.2. Ha de tenerse en cuenta que el sistema establecido en este articulo 5 no 
tiene caracter obligatorio: es decir, que el Convenio no obliga a los Estados 
contratantes a imponer el cumplimiento de determinadas formalidades como 
condici6n de Ia protecci6n; lo que el Convenio hace es disponer que, cuando 
un Estado imponga tales formalidades, estas se consideraran satisfechas si se 
cumple Ia que en este articulo 5 se establece. 

5.3. Para evitar complicaciones y gastos- como seria el caso en el supuesto 
de que los productores de fonogramas estuvieran obligados a observar dos 
sistemas distintos de formalidades -, el Convenio reproduce, mutatis 
mutandis, lo que en Ia Convenci6n de Roma (articulo 11, reproducido y 
comentado en Ia primera parte de Ia presente obra) se estipula sobre este 
punto. 

5.4. En consecuencia, el simbolo y las menciones que se prescriben son los 
mismos que en dicho tratado, precisandose un poco mas lo relativo a las 
segundas para tener en cuenta las practicas comerciales normales en Ia 
industria fonografica, asi como las exigencias de ciertos regimenes legislativos. 
De modo que tales menciones han de permitir no solamente Ia identificaci6n 
del productor del fonograma, sino ademas, en caso necesario, Ia de su 
derechohabiente o, tam bien, Ia del titular de Ia licencia exclusiva. 
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5.5. Adoptando el sistema establecido por la Convenci6n de Roma en 
materia de formalidades, el cual se inspira directamente en el que la 
Convenci6n Universal sobre de Derecho de Autor establece a su vez para lo 
que atane a la menci6n de reserva del derecho de autor, el «Convenio 
Fonogramas», cuyo ambito geogratico de aplicaci6n es mas vasto que el de Ia 
Convenci6n de Roma, ha contribuido a difundir aun mas el habito de poner el 
simbolo ®en los fonogramas o en sus envolturas. 
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ARTICULO 6 

Excepciones a Ia protecci6n 

Todo Estado contratante que otorgue Ia proteccion mediante el 
derecho de autor u otro derecho especillco, o en vlrtud de sanciones 
penales, podra prever en su legislaclon nacional limitaciones con 
respecto a Ia proteccion de productores de fonogramas, de Ia misma 
naturaleza que aquellas prevlstas para Ia proteccion de los autores de 
obras literarias y artisticas. Sin embargo, solo se podran prever 
licencias obligatorias si se cumplen todas las condiciones sigulentes: 

a) que Ia reproduccion este destinada al uso exclusivo de Ia 
enseiianza o de Ia investlgacion cientillca. 

b) que Ia licencia tenga validez para Ia reproduccion solo en el 
territorio del Estado contratante cuya autoridad competente ha 
otorgado Ia licencia y no pueda extenderse a Ia exportacion de los 
ejemplares copiados. 

c) Ia reproducclon efectuada en virtud de Ia licencia debe dar 
derecho a una remuneracion adecuada que sera fljada por Ia referida 
autoridad, que tendra en cuenta, entre otros elementos, el numero de 
copias reallzadas. 

6.1. Con este articulo 6 se plantea en el Convenio, lo mismo que en Ia 
Convenci6n de Roma, el problema de cuales son las limitaciones o excepciones 
a Ia protecci6n que pueden admitirse, asi como el de las licencias obligatorias. 
Hay que empezar diciendo que esta cuesti6n no afecta a los Estados que hayan 
preferido proteger a los productores de fonogramas mediante las normas 
legales relativas a Ia competencia desleal; pues, como se precisa en este mismo 
articulo, las excepciones no pueden concebirse sino respecto de un derecho 
convencional diferenciado, o sea en aquellos casos en que Ia protecci6n se 
dispensa bien mediante Ia concesi6n de derechos especificos (derechos de autor 
o derechos <<conexos))), o bien mediante sanciones penales. 

6.2. En efecto: Ia naturaleza juridica de Ia acci6n procesal en materia de 
competencia desleal no es compatible con Ia admisi6n de excepciones; o, si se 
prefiere, con Ia definicion anticipada de las condiciones en que podria 
permitirse Ia reproducci6n no autorizada de un fonograma; ya que dicha 
acci6n trata, a! contrario, de valorar en cada caso particular el daiio causado 
por el competidor desleal. En cambio, cuando se trata de derechos exclusivos, 
son admisibles ciertas excepciones que restrinjan el alcance de tales derechos 
en determinadas situaciones concretas. 

6.3. Este articulo 6 autoriza a los Estados contratantes para imponer, a Ia 
protecci6n de los productores de fonogramas, restricciones de Ia misma 
naturaleza que las que se admiten en lo tocante a Ia protecci6n de los autores. 
Sus disposiciones son analogas a las que figuran en el parrafo 2) del articulo 15 
de Ia Convenci6n de Roma por lo que a los productores de fonogramas 
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respecta (vease el comentario a ese articulo en Ia primera parte de Ia presente 
obra). 

6.4. Se plantea aqui Ia cuestion (en verdad, mas teorica que real) de lo que 
sucederia en unos Estados que, a pesar de no reconocer el derecho de autor o, 
cuando menos, de no estar obligados por alguno de los convenios 
multilaterales sobre el mismo, pasasen a ser partes contratantes del «Convenio 
Fonogramas». La respuesta se halla en el informe de las deliberaciones de 
19 71 : Ia Conferencia juzgo que, en tal caso, deberian aplicarse por analogi a los 
principios establecidos en dichos convenios multilaterales. 

6.5. La segunda frase de este articulo 6 aii.ade que no podra instaurarse un 
regimen de licencias obligatorias mas que en Ia situacion excepcional que se 
examina a continuacion. No esta, pues, permitido a los Estados contratantes 
establecer un sistema general de licencias obligatorias, el cual tendria, sin duda, 
como resultado Ia generalizacion del pillaje de los fonogramas: resultado 
diametralmente opuesto al objetivo que persigue el Convenio. Ademas, y como 
lo dice el informe de las deliberaciones de 19 71, los plenipotenciarios asistentes 
a Ia Conferencia interpretaron este tratado en el sentido de que no dispensa 
proteccion contra las utilizaciones secundarias de los fonogramas: es decir, 
contra Ia ejecucion publica y Ia radiodifusion (vease el articulo 12 de Ia 
Convencion de Roma). 

6.6. Resumiendo: en primer Iugar, se autoriza a los Estados contratantes 
para poner algunas limitaciones a Ia proteccion. Para determinar Ia naturaleza 
y Ia amplitud de tales restricciones, hay que referirse a Ia legislaci6n nacional 
sobre derecho de autor, y no a las disposiciones de los convenios multilaterales 
en esta materia, los cuales difieren un poco entre si a ese respecto. La unica 
referenda a estos instrumentos internacionales figura no en el texto del 
Convenio, sino en el del informe de Ia Conferencia de 1971 a! tratar del 
supuesto, mas teorico que real, del que nos hemos ocupado hace un 
momento, y es una referenda por analogia. En segundo Iugar, esas 
restricciones no pueden llegar basta el extremo de establecer licencias 
obligatorias generales. 

6.7. Pero, en tercer Iugar, en este articulo 6 se preve una excepcion a esta 
regia al permitir Ia instauracion de las licencias obligatorias cuando se cumplan 
las tres condiciones siguientes (y no solo una o dos de elias). La primera 
condicion es que Ia reproduccion se destine a ser utilizada exclusivamente en Ia 
enseiianza o en Ia investigacion cientifica. Esta formula es analoga a Ia que se 
introdujo, para favorecer a los paises en desarrollo, en los textos del Convenio 
de Berna y de Ia Convencion Universal sobre Derecho de Autor cuando fueron 
revisados en 1971; pero es mas amplia que ella en lo que atane a Ia ensenanza, 
pues en el «Convenio Fonogramas» no aparece ningun adjetivo que califique Ia 
naturaleza de esa enseiianza. La segunda condicion es que se prohiba Ia 
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exportaci6n de las copias. Y Ia tercera, que se atribuya a! productor originario 
una remuneraci6n equitativa. 

6.8. Contrariamente a lo que ocurre en Ia Convenci6n de Roma, en el 
ccConvenio Fonogramas>> se admite, pues, en ese caso particular, una excepci6n 
a Ia regia que prohibe las licencias obligatorias. La verdad es que aqui se trata 
unicamente de actividades emprendidas con fines pedag6gicos, y no con fines 
industriales o comerciales; y no es en las esferas de Ia ensefianza o de Ia 
ciencia, donde mas estragos hace Ia pirateria de los fonogramas. 

6.9. Es de notar que Ia facultad de instituir licencias obligatorias bajo las tres 
condiciones arriba expuestas se concede especialmente a los paises en 
desarrollo: aunque el texto del Convenio nolo dice de modo explicito, eso es lo 
que parece deducirse del tenor de Ia disposici6n que establece tales 
condiciones. Sin embargo, Ia verdad es que cualquier Estado contratante puede 
hacer uso de dicha facultad; raz6n por Ia cual, se sefiala esta posibilidad, en el 
comentario de Ia ccLey tipo sobre derechos conexos», a Ia atenci6n de las 
autoridades competentes. 
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ARTICUL07 

Clciusulas de salvaguardia 
Articulo 7, pcirrafo I): Salvaguardia del derecho de autor y de los 

derechos «conexos» 
1) Nose podra lnterpretar en nlng1in caso el presente Convenlo de 

modo que limite o menoscabe Ia protecclon concedlda a los autores, a 
los artlstas lntcrpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas 
o a los organlsmos de radlodlfuslon en vlrtud de las !eyes naclonates 
o de los convenlos lnternaclonates. 
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7.1. Este articulo 7 trata de varias cuestiones que, a primera vista, pueden 
parecer enteramente ajenas unas a otras, pero que se encuentran agrupadas en 
un mismo articulo porque todas las disposiciones de este tienen por objeto dejar 
a salvo ciertas situaciones o, cuando menos, tenerlas en cuenta, situando asi el 
Convenio en el espacio y en el tiempo. 

7.2. En el primer parrafo se estipula que este acuerdo internacional no puede 
ser interpretado de manera tal que limite o menoscabe Ia protecci6n que las 
leyes nacionales o los Convenios internacionales dispensan a todos los 
interesados en Ia explotaci6n de los fonogramas: es decir, a los autores, los 
artistas interpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los 
organismos de radiodifusi6n (no se incluyen, evidentemente, los comerciantes, 
revendedores, etcetera, cuyos intereses quedan al margen del ambito de 
aplicaci6n de este convenio ). Esa disposici6n se inspira en las de los articulos 
primero y 21 de la Convenci6n de Roma, siendo una combinaci6n de elias. 

7.3. En cuanto a Ia alusion a «los convenios internacionales», esta claro que 
el texto de este articulo se refiere al Convenio de Berna, a Ia Convenci6n 
Universal sobre Derecho de Autor, a Ia Convenci6n de Roma y al Convenio de 
Paris para Ia Protecci6n de Ia Propiedad Industrial (especialmente, al parrafo 
2) de su articulo 10 bis en lo que respecta a cualquier sistema basado en la 
noci6n de competencia desleal). 

7 .4. En los trabajos que prepararon la elaboraci6n del Convenio, se pens6 
en aiiadir que el tratado que entonces se gestaba no podia ser interpretado 
como sustitutivo (y no solamente limitativo) de Ia proteccion que, por otros 
conductos, recibian las distintas categorias de beneficiarios interesados. Pero se 
estim6 que una clausula de ese genero podria acarrear problemas en las 
relaciones entre los Estados contratantes que lo fueran tambien de la 
Convenci6n de Roma y los que lo fuesen solamente del «Convenio 
Fonogramas», dada la posibilidad de que surgieran divergencias en la 
estimaci6n de los niveles de protecci6n respectivos. 
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7.5. Se plantea, no obstante, otra cuestion: Ia de Ia situacion en que se 
encuentran los Estados que son partes contratantes, a Ia vez, de esos dos 
convenios: cuestion que tiene su importancia si se suscita en el marco del 
articulo 22 de Ia Convencion de Roma, relativo a los arreglos particulares 
(vease Ia primera parte de Ia presente obra). No parece que, en rigor, el 
11Convenio Fonogramas» otorgue a los productores de estos una serie mas 
amplia de prerrogativas. Es cierto que este Convenio no se limita a conceder el 
derecho exclusivo de reproduccion de los fonogramas, sino que persigue 
tambien Ia importaci6n y Ia distribucion no autorizadas; pero no trata, por 
ejemplo, del derecho de ejecucion, ni es aplicable a los casas de utilizacion 
secundaria de los fonogramas. En cambia, este instrumento internacional no 
contiene ninguna disposicion que contradiga las de Ia Convenci6n de Roma; 
pero parece mas 16gico situarlo en el marco del articulo 21 de esta ultima, que 
es el que trata de otras fuentes de proteccion. Sea de ella lo que fuere, Ia 
respuesta que se ha de dar a Ia cuestion que se les plantea a los Estados 
contratantes de ambos convenios, es que estos Estados se encuentran 
obligados, en Ia esfera de sus relaciones internacionales, por las estipulaciones 
de los dos acuerdos, los cuales en modo alguno se nos aparecen como 
reciprocamente contradictorios, sino como perfectamente acumulativos; y, en 
los casos en que se de una ''superposicion» de sus textos, se debera aplicar 
aquel de los dos que dispense mas alto grado de proteccion. 

Articulo 7,ptirrafo 2): Protecci6n de los 
artistas interpretes o ejecutantes 

2) La legislacion nacional de cada Estado contratante deter
mlnara, en caso necesarlo, el alcance de Ia protecclon otorgada a los 
artlstas lnterpretes o ejecutantes cuya ejecuclon haya sldo fijada en 
un fonograma, asi como las condiciones en las cuales gozaran de tal 
protecclon. 

7.6. En este parrafo 2) del articulo 7, se faculta a cada Estado contratante 
para determinar, en caso necesario, mediante su propia legislacion el alcance 
de Ia protecci6n que ha de dispensarse a los artistas, asi como las condiciones 
en las cuales podran estos disfrutarla. Se trata aqui, evidentemente, de los 
artistas interpretes o ejecutantes cuyas prestaciones se hallen fijadas en los 
fonogramas protegidos. 

7.7. En realidad, parece que se sobreentiende Ia facultad asi atribuida a los 
legisladores nacionales, ya que estos tienen entera libertad para reglamentar los 
derechos de los artistas. La disposicion puede, ademas, parecer superflua, pues 
los artistas conservan en cualquier caso, incluso si el soporte material en que 
estan fijadas sus prestaciones es objeto de pirateria, las prerrogativas que les 
han sido atribuidas. Ella no obstante, los plenipotenciarios reunidos en Ginebra 
en 1971 juzgaron util recordar expresamente esta situacion juridic a, estimando 
oportuno poner bien de relieve que el compromiso suscrito por los Estados 



Articulo 7 del Convenio Fonogramas 151 

contratantes para combatir esa pirateria no debe pasar por alto las incidencias 
que puede esta tener en Ia condici6n profesional de los artistas que son, 
igualmente, sus victimas. 

7.8. En cambio, no pareci6 necesario imponer a los Estados contratantes Ia 
obligaci6n de autorizar a los artistas para perseguir las reproducciones ilicitas 
cuando los productores de fonogramas se abstengan de hacerlo. Estim6se, en 
efecto, y asi lo hace constar el informe de las deliberaciones, que esa 
eventualidad debe preverse en los contratos entre los productores y los artistas. 

Articulo 7, parrafo 3): Irretroactividad del Convenio 

3) No se exlglra de nlngun Estado eontratante que aplique las 
dlsposlelones del presente Convenlo en lo que respects a los 
fonogramas lijados antes de que este haya entrado en vigor eon 
respeeto de ese Estado. 

7.9. La redacci6n de esta disposici6n que establece el principia de Ia 
irretroactividad del Convenio, es amiloga a Ia del parrafo 2 del articulo 20 de Ia 
Convenci6n de Roma. Con arreglo a ella, ningun Estado contratante esta 
obligado a aplicar el derecho convencional en lo que respecta a los fonogramas 
fijados antes. de que el Convenio haya entrado en vigor en ese Estado. Por 
supuesto que Ia disposici6n no impone ningun deber: es decir, que no impide, a 
los Estados contratantes que lo deseen, dispensar una protecci6n retroactiva. 

7.1 0. Procede seiialar que este parrafo 3) del articulo 7 resta alguna eficacia a 
los medios de combatir Ia pirateria, pues permite que, en el territorio de un 
Estado contratante, se sigan hacienda copias de fonogramas que fueron 
ilicitamente fijados antes de Ia entrada en vigor del Convenio en ese Estado. 
Pero tengase en cuenta que, por un lado, ciertos Estados no pueden aceptar, 
por motivos de orden constitucional, Ia trasgresi6n del principia de Ia 
irretroactividad; y que, por otro, y esto es lomas importante, Ia pirateria tiene 
por objeto, en Ia mayoria de los casos, los «grandes exitos de actualidad», 
mientras que Ia copia de grabaciones «viejas>> posee muy poco interes 
comercial. 

Articulo 7, parrafo 4): Aplicaci6n exclusiva del criterio de lafijaci6n 

4) Todo Estado euya leglslaelon vlgente el 29 de oetubre de 1971 
eoneeda a los produetores de fonogramas una proteeelon basada en 
funeion del Iugar de Ia prlmera lijaelon podra deelarar, mediante 
notlfleaelon deposltada en poder del Director General de Ia 
Organizaeion Mundial de Ia Propiedad Inteleetual, que solo aplieara 
ese erlterlo en Iugar del erlterlo de Ia nacionalidad del produetor. 

7 .11. Por ultimo, en este parrafo 4) del articulo 7 se introduce Ia posibilidad 
de formular una reserva que autorice el manten.imiento de una situacion 
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determinada en lo que ataii.e al criterio con arreglo al cual se dispensa Ia 
proteccion. Se permite, a cualquier Estado que, en el momento en que fue 
aprobado el Convenio, dispensara a los productores de fonogramas una 
proteccion basada en el criterio de Ia primera fijacion del fonograma, continuar 
aplicando este criterio en Iugar de aplicar el de Ia nacionalidad del productor. 

7.12. Esta disposicion es analoga a Ia del articulo 17 de Ia Convencion de 
Roma y, lo mismo que esta, tiene en cuenta Ia situacion juridica que se da, por 
lo que a este punto se refiere, en algunos paises (vease el comentario de dicho 
articulo 17 en Ia primera parte de Ia presente obra). 
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ARTICUL08 

Administracion del Convenio 

I) La Oficlna lnternaclonal de Ia Organizaclon Mundlal de Ia 
Propledad lntelectual reunlra y publicara Informacion sobre Ia 
protecclon de los fonogramas. Cada uno de los Estados contratantes 
comunlcara prontamente a Ia Oficlna lnternaclonal toda nueva 
leglslaclon y textos ollclales sobre Ia materia. 

2) La Ollclna lnternaclonal facUitara Ia Informacion que le 
sollclten los Estados contratantes sobre cuestlones relatlvas al 
presente Convenlo, y reallzara estudios y proporclonara servlclos 
destlnados a facUitar Ia protecclon estlpulada en el mlsmo. 

3) La Ollclna lnternaclonal de Ia Organlzaclon Mundlal de Ia 
Propledad lntelectual ejercera las funclones enumeradas en los 
parrafos I) y 2) precedentes, en cooperaclon, en los asuntos relatlvos 
a sus respectlvas competenclas, con Ia Organlzaclon de Ia Naclones 
Unldas para Ia Educac16n, Ia Clencla y Ia Cultura y Ia Organlzaclon 
Internacional de Trabajo. 
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8.1. Este articulo 8 inicia Ia parte del Convenio que contiene las disposiciones 
administrativas y las clausulas finales. Sus dos primeros parrafos estan 
directamente inspirados por los parrafos 2), 4) y 5) del articulo 24 del 
Convenio de Berna y enumeran las funciones que habitualmente desempeiia 
una secretaria encargada de Ia administraci6n de un acuerdo internacional. 

8.2. La administraci6n del Convenio se encomienda a Ia Oficina Internacio
nal de Ia OMPI, unica instituci6n especializada del sistema de las Naciones 
Unidas que, ademas de ocuparse de todos los aspectos de Ia propiedad 
intelectual, desempeiia las secretarias del Convenio de Berna y del Convenio de 
Paris para Ia Protecci6n de Ia Propiedad Industrial y es una de las tres 
organizaciones encargadas de Ia secretaria de Ia Convenci6n de Roma: es 
decir, que administra tres convenios internacionales relacionados con el de los 
fonogramas. Es de seiialar que, entre las funciones que se atribuyen a Ia OMPI, 
ademas de las correspondientes a una secretaria, figuran otras que, 
habitualmente, suelen encomendarse al depositario de un tratado internacional. 

8.3. El parrafo 3) de este articulo 8 aiiade que, en lo tocante al «Convenio 
Fonogramas», Ia OMPI ejercera sus funciones en cooperaci6n con Ia Unesco y 
con Ia OIT, en aquellos asuntos relativos a las competencias respectivas de 
estas dos organizaciones. Esta cooperaci6n se da ya, en Ia practica, de 
conformidad con los vigentes acuerdos de trabajo concertados por Ia OMPI 
con esas otras dos instituciones especializadas del sistema de las N aciones 
Unidas, y su eficacia es patente en muchos aspectos. 
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8.4. Cumpliendo lo dispuesto en este articulo 8, Ia Oficina Internacional de Ia 
OMPI ha llevado a cabo, entre otras cosas, Ia publicacion de cuadros 
sinopticos en los que se expone Ia proteccion juridica de los fonogramas en 
cierto mimero de Estados. La «Ley tipo sobre derechos conexos», publicada 
bajo los auspicios de Ia OIT, Ia Unesco y Ia OMPI, tiene en cuenta el 
uConvenio Fonogramas» en varias de sus disposiciones. Finalmente, estas tres 
instituciones especializadas del sistema de las Naciones Unidas conjugan sus 
esfuerzos para persuadir, a las autoridades competentes de los distintos 
Estados, de Ia conveniencia de su acceso al uConvenio Fonogramas». 
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ARTICUL09 

Acceso al Convenio 
Articulo 9, pdrrafo 1): Firma y deposito del Convenio 

I) El presente Convenio sera depositado en poder del Seeretario 
General de las Naciones Unidas. Quedara abierto basta el 30 de abrU 
de 1972 a Ia firma de todo Estado que sea miembro de las Naelones 
Unidas, de alguno de los organlsmos espeeializados vinculados a las 
Naciones Unldas, del Organismo Internaeional de Energia Atomiea o 
parte en el Estatuto de Ia Corte Internaelonal de Justleia. 
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9.1. En este primer p{mafo del articulo 9 se resuelven tres cuestiones. En 
primer Iugar, la relativa ala formalidad del deposito del Convenio. El depositario 
habilitado para recibir su texto original (vease, a proposito de este texto, el 
piurafo 1) del articulo 13) es el Secretario General de las Naciones Unidas. 
Como ya se ha sefialado al tratar de la Convencion de Roma (vease el 
comentario a su articulo 23 en la primera parte de la presente obra), el 
depositario del «Convenio Fonogramas» es el mismo que el de dicha 
convencion y del «Convenio Satelites>> de 1974. 

9.2. En segundo Iugar, el primer parrafo de este articulo 9 fija Ia duracion del 
plazo durante el cual pueden firmar el Convenio los Estados habilitados para 
hacerlo, una vez clausurada, el 29 de octubre de 1971, Ia Conferencia 
diplomatica que lo aprobo. La expiracion de este plazo fue fijada el 30 de abril 
de 1972. Las consideraciones formuladas a proposito del articulo 23 de Ia 
Convencion de Roma en lo que se refiere al plazo de firma son aplicables, 
mutatis mutandis, a esta disposicion del «Convenio Fonogramas». 

9.3. En tercero y ultimo Iugar, este parrafo 1) determina cuales son los 
Estados habilitados para firmar el Convenio (o para tener acceso a el: vease, a 
este respecto, el parrafo 2) de este mismo articulo 9). Se adopto en este punto 
la formula empleada en el articulo 5 del Convenio de Estocolmo que 
instituyo la OMPI: es decir, se impuso la condici6n de pertenecer al sistema de 
las Naciones Unidas, en Iugar de Ia de ser parte contratante de uno de los dos 
principales convenios multilaterales sobre derecho de autor, como es el caso 
del articulo 24 de la Convencion de Roma. Con otras palabras: a diferencia de 
esta ultima, que es un convenio «cerradm>, el de los Fonogramas es un 
convenio abierto hasta el maximo. 

9.4. En efecto: los plenipotenciarios reunidos en Ginebra en 1971 juzgaron 
que Ia formula adoptada era la que convenia para proporcionar al Convenio, 
en poco tiempo, el ambito territorial de aplicacion mas amplio posible, Jo que 
permitiria luchar, con toda la eficacia a la que se podia aspirar, contra la 
pirateria en materia de fonogramas. Segun se ha dicho ya al comentar eJ 
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preambulo, esta «apertura» fue uno de los factores de Ia gestaci6n del 
Convenio. 

Articulo 9,parrafos 2)y 3): Modalidades de acceso al Convenio 
2) El presente Convenlo estara s!Qeto a Ia ratlllcaclon o Ia 

aceptacion de los Estados signatorios. Estara abierto a Ia adhesion de 
los Estados a que se rellere el parrafo I) del presente articulo. 

3) Los instrumentos de ratlllcacion, de aceptacion o de adhesion se 
depositaran en poder del Secretarlo General de las Naciones Unldas. 

9.5. En estos dos parrafos se enumeran las modalidades de acceso al 
Conveilio, por una parte, para los Estados que lo hayan firmado; y por otra, 
para aquellos que, sin haberlo firmado, cumplan las condiciones establecidas 
en el parrafo 1) de este mismo articulo. El sistema es analogo al de Ia 
Convenci6n de Roma, pero tan solo en lo que al procedimiento se refiere, ya 
que las condiciones que han de cumplir los Estados para tener acceso al 
Convenio son, como se ha dicho, diferentes de las estipuladas en dicha 
Convenci6n. 

9.6. Lo mismo que en el caso de esta ultima, el hecho de que un Estado 
signatario designe su acceso al «Convenio Fonogramas» con el termino 
«ratificaci6n» o con el termino «aceptaci6n», es algo que depende por entero del 
derecho interno de ese Estado. En cuanto a los Estados no signatarios, cuyo 
acceso al Convenio recibe el nombre de «adhesion», no han de cumplir otra 
condici6n que la establecida en el primer parrafo de este articulo 9. 

9.7. En el parrafo 3) se atribuye al depositario del texto original del Convenio 
la funci6n de recibir los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n o adhesion, 
ademas de la funci6n informativa a que se refiere el articulo 13. 

Articulo 9,parrqfo 4): Conformidad de Ia ley 
nacional al derecho convencional 

4) Se entiende que, en el momento en que un Estado se obllga por 
este Convenlo, se halla en condiciones, conforme a su leglslaclon 
lntema, de apllcar las dlsposlclones del mlsmo. 

9.8. Este ultimo parrafo del articulo 9 contiene una estipulacion que 
reproduce la que, sobre el mismo punto, suele figurar en otros convenios 
internacionales. N6tese que su tenor es identico al del parrafo 2) del articulo 36 
del Convenio de Berna y analogo al del articulo X de la Convenci6n Universal 
sobre Derecho de Au tor, al del parrafo 2 del articulo 26 de la Convenci6n de 
Roma y al del articulo 25, parrafo 2), del Convenio de Paris para la Protecci6n 
de Ia Propiedad Industrial. Le son, por consiguiente, aplicables los comentarios 
formulados, en la primera parte de la presente obra, a prop6sito del articulo 26 
de la Convenci6n de Roma. 
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ARTICULO 10 

Reservas 
No se admltlra reserva alguna at presente Convenlo. 

10.1. Esta disposici6n, muy breve y muy clara, prohibe a los Estados 
contratantes Ia formulaci6n de cualquier reserva. Su redacci6n es identica a la 
del articulo 10 del Convenio que instituy6la OMPI y ala de la ultima parte del 
articulo 31 de la Convenci6n de Roma, mientras que este ultimo articulo 
recuerda en su primera parte la posibilidad de formular reservas en virtud de lo 
establecido en otras disposiciones de la misma Convenci6n. 

10.2. Aunque el texto del Convenio no lo dice explicitamente, esta 
prohibici6n de formular reservas se ha de aplicar sin perjuicio de lo dispuesto 
en el parrafo 4) del articulo 7 del propio Convenio, en el cual se autoriza una 
determinada reserva en lo que ataiie al criterio con arreglo al cual se dispensa 
protecci6n a los productores de fonogramas. 
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ARTICULO 11 

Entrada en vigor del Convenio y ampliaci6n del ambito 
territorial de su aplicaci6n 

Articulo 11, parrafos 1) y 2): Entrada en vigor del Convenio 
I) EJ presente Convenlo entrara en vlaor tres meses despues del 

deposito del quinto lnstrumento de ratfficaclon, aceptaclon o 
adhesion. 

2) En Jo que respecta a cada Estado que ratmque o acepte el 
presente Convenlo o que se adhlera a el despues del deposito del 
quinto lnstrumento de ratfftcaclon, aceptaclon o adhesion, el presente 
Convenlo entrara en vlaor tres meses despues de Ia fecha en que el 
Director General de Ia Oraanizaclon Mundlal de Ia Propiedad 
lntelectual haya informado a los Estados, de acuerdo al Articulo 
13.4), del deposito de su lnstrumento. 

11.1. Estos dos primeros parrafos del articulo 11 tratan de las condiciones 
para Ia entrada en vigor del Convenio. Para Ia entrada en vigor inicial, se 
requiere un numero muy corto de Estados contratantes: bastara que hayan 
sido depositados cinco instrumentos de ratificacion, aceptacion o adhesion. 
Ello se debe a Ia necesidad urgente de proteger contra Ia pirateria a los 
productores de fonogramas apresurando lo mas posible el comienzo de Ia 
vigencia de este acuerdo internacional. 

11.2. En cumplimiento de Ia dispuesto en el parrafo 1), el Convenio entro en 
vigor, en los cinco primeros Estados contratantes, ellS de abril de 1973, o sea 
tres meses despues del deposito del quinto instrumento. 

11.3. En su parrafo 2) trata este articulo 11 de las sucesivas entradas en 
vigor del Convenio, es decir, del comienzo de su vigencia en los Estados 
contratantes distintos de los cinco primeros, disponiendo que, en cada uno de 
ellos, entrara en vigor no ya tres meses despues de Ia fecha del deposito del 
instrumento respectivo, como ocurre con Ia Convencion de Roma, sino tres 
meses despues de Ia fecha en que el Director General de Ia OMPI haya 
notificado ese deposito (vease el articulo 13): sistema directamente inspirado 
por el que se adopto para el Convenio de Berna. 

Articulo 11, parrafos 3) y 4): Ampliaci6n del 
ambito territorial de aplicaci6n del Convenio 

3) Todo Estado podra declarar en el momento de Ia ratlftcaclon, 
de Ia aceptaclon o de Ia adhesion, o en cualquier otro momento 
ulterior, mediante notiftcaclon dirlglda al Secretarlo General de las 
Naclones Unidas, que el presente Convenlo se extenders al col\funto 
o a alaunos de los terrltorlos de cuyas relaclones lntemaclonales se 
encarga. Esa notiftcaclon surtira efectos tres meses despues de Ia 
fecha de su recepclon. 
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4) Sin embargo, el p8rrafo precedente no deberil en modo alguno 
lnterpretarse como tilclto reconoclmlento o aceptaclon por parte de 
alsuno de los Estados contratantes, de Ia sltuaclon de becho de todo 
terrltorlo en el que el presente Convenlo haya sldo becbo apllcable 
por otro Estado contratante en vlrtud de dlcho pilrrafo. 
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11.4. En el parrafo 3) de este articulo 11 se ofrece, a los Estados contratantes 
responsables de las relaciones exteriores de ciertos territories, Ia posibilidad de 
hacer extensiva a estos ultimos Ia aplicacion del Convenio. Esa ampliacion de 
ambito territorial de aplicacion del acuerdo se efectua, como en el caso de Ia 
Convencion de Roma mediante notificaciones dirigidas al depositario del 
texto original (o sea, al Secretario General de las Naciones Unidas) por el 
Estado responsable, bien en el momento en que deposita este Estado su 
instrumento de ratificacion, aceptacion o adhesion, o bien en cualquier 
momento posterior. La notificacion empieza a surtir efecto tres meses despues 
de Ia fecha de su recepci6n por el depositario. 

11.5. Por ultimo, el parrafo 4) de este articulo 11 mitiga el alcance de Ia 
clausula del parrafo 3), Hamada «clausula territorial», declarando que esta no 
debe en modo alguno interpretarse como tacito reconocimiento o aceptacion 
de situaciones de hecho. Este parrafo 4) responde al deseo de tener en cuenta Ia 
actitud de numerosos Estados que juzgan anacr6nico hablar de Estados que 
asumen Ia responsabilidad de las relaciones exteriores de territories que no se 
encuentran en el interior de sus fronteras propiamente dichas. La insercion de 
clausulas semejantes en los mas recientes acuerdos internacionales (vease, 
por ejemplo, el articulo 31 del Convenio de Berna revisado en 1971) es fruto de 
Ia evolucion que el derecho convencional ha experimentado en esta materia. 
Una clausula de este genero aparece por primera vez en le articulo 62, parrafo 
4), del Tratado de Cooperacion en Materia de Patentes (PCT) aprobado en 
Washington en 1970. Asi se explica el que no encontremos nada equivalente en 
Ia Convenci6n de Roma, aprobada en 1961. 
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ARTICULO 12 

Denuncia del Convenio 

I) Todo Estado contratante tendra Ia facultad de denunciar el 
presente Convenio, sea en su propio nombre, sea en nombre de uno 
cualquiera o del conjunto de los territorios seiialados en el Articulo 
II, parrafo 3), mediante notl6cacion escrita dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unldas. 

2) La denuncia surtlra efecto doce meses despues de Ia feclta en 
que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido Ia 
notl6cacion. 

12.1. Este articulo 12, que trata de Ia facultad de denunciar el Convenio, 
contiene las disposiciones acostumbradas en Ia materia. 

12.2. Su texto esta practicamente calcado del de los dos primeros parrafos 
del articulo 28 de Ia Convenci6n de Roma, y el plazo a! cabo del cual surte 
efecto Ia denuncia, es de duraci6n identica a Ia del fijado en dicho instrumento: 
doce meses contados a partir de Ia fecha en que el Secretario General de las 
Naciones Unidas recibe Ia notificaci6n correspondiente. Los comentarios 
formulados a prop6sito de dicho articulo 28 en Ia primera parte de Ia presente 
obra son aplicables, mutatis mutandis, a este articulo 12 del Convenio. 
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ARTICULO 13 

Idiomas del Convenio y noti.ficaciones 
I) Se firma el presente Convenlo en un solo ejemplar, en espaiiol, 

frances, inglis y ruso, haclendo igualmente fe cada texto. 
2) El Director General de Ia Organlzaclon Mundial de Ia 

Propledad lntelectual, establecera textos ollclales, despues de consul
tar a los goblemos lnteresados, en los ldlomas aleman, arabe, 
holandes, Italiano y portugues. 

3) El Secretarlo General de las Naclones Unldas notillcara al 
Director General de Ia Organlzacion Mundlal de Ia Propledad 
lntelectual, at Director General de Ia Organizacion de las Naciones 
Unldas para Ia Educaclon, Ia Clencla y Ia Cultura y al Director 
General de Ia Ollclna lntemaclonal del Trabajo: 

a) las llrmas del presente Convenlo; 
b) el deposito de los lnstrumentos de ratillcaclon, de aceptaclon o 

de adhesion; 
c) Ia fecha de entrada en vigor del presente Convenlo; 

d) toda declaraclon notillcada en vlrtud del Articulo II, parrafo 
3); 

e) Ia recepclon de las notlftcaclones de denuncla. 
4) El Director General de Ia Organlzaclon Mundlal de Ia 

Propledad lntelectual lnformaril a los Estados deslgnados en el 
Articulo 9, parrafo I) de las notlftcaclones que haya reclbldo en 
conformldad al parrafo anterior, como aslmlsmo de cualquier 
declaraclon hecha en vlrtud del Articulo 7, parrafo 4) de este 
Convenlo. lnformara lgualmente al Director General de Ia 
Organlzaclon de las Naclones Unldas para Ia Educaclon, Ia Clencla y 
Ia Cultura y al Director General de Ia Oftclna lnternaclonal del 
Trabajo de dlchas declaraclones. 

5) El Secretarlo General de las Naclones Unldas transmltlra dos 
ejemplares certiftcados del presente Convenlo a todos los Estados a 
que se reftere el Articulo 9, parrafo I). 
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13.1. El conjunto de las disposiciones contenidas en este articulo 13 
constituye la serie habitual de clausulas finales. En sus dos primeros parrafos 
se enumeran los idiomas en que ha sido firmado el Convenio y aquellos otros 
en los que deben ser redactados textos oficiales del mismo. La tarea de elaborar 
estos ultimos. queda encomendada al Director General de la OMPI despues de 
consultar a los gobiernos interesados. 

13.2. En virtud de lo asi dispuesto, el original del Convenio existe en cuatro 
idiomas (habiendose aiiadido el ruso a las tres lenguas de Ia Convenci6n de 
Roma). En caso de controversia, los cuatro haran igualmente fe. Esos idiomas 
aparecen mencionados por orden alfabetico y en pie de estricta igualdad. 
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13.3. Es de seiialar tambien que el arabe figura entre los idiomas en que se 
preve Ia redacci6n de textos oficiales, a semejanza de lo que se estipul6 a! 
revisar en 1971, pocos meses antes de Ia elaboraci6n del 11Convenio 
Fonogramas», los dos principales convenios multilaterales sabre derecho de 
autor; y se advierte que, por vez primera, figura asimismo entre dichos idiomas 
Ia lengua neerlandesa. Son, en total, nueve las lenguas en que debera existir un 
texto original u oficial del Convenio, y esta cifra es testimonio de Ia 
preocupaci6n de poner este instrumento internacional a! alcance del mayor 
numero posible de Estados con el fin de facilitar su acceso a! Convenio y 
combatir asi Ia producci6n parasitaria de fonogramas. Todos esos textos han 
sido ya publicados por Ia OMPI. 

13.4. En los parrafos 3) y 4) de este articulo 13 se regula el mecanismo de las 
notificaciones. Las funciones, en lo que a estas respecta, se hallan distribuidas 
entre el depositario del texto original y el Director General de Ia OMPI, el cual 
ejerce, a consecuencia del papel que desempeiia en Ia administraci6n del 
Convenio, algunas de las funciones habitualmente encomendadas a! 
depositario. 

13.5. Este ultimo (o sea, el Secretario General de las Naciones Unidas) se 
limita: i) a recibir las firmas y los instrumentos de ratificaci6n, aceptaci6n o 
adhesion, asi como las declaraciones relativas a Ia ampliaci6n del ambito 
territorial de aplicaci6n o a Ia denuncia del Convenio; y ii) a informar de Ia 
recepci6n respectiva a los Directores Generales de Ia OMPI, de Ia Unesco y de 
Ia OIT: es decir, a las tres instituciones especializadas, bajo cuya egida se 
elabor6 Ia Convenci6n de Roma. 

13.6. Corresponde al Director General de OMPI proceder, seguidamente, a 
enviar a los Estados contratantes las notificaciones necesarias. Le corresponde 
tambien recibir directamente las declaraciones de arden tecnico (aplicaci6n 
exclusiva del criteria de Ia fijaci6n del fonograma), debiendo informar en tal 
caso a sus colegas de Ia Unesco y de Ia OIT. Recuerdese, a este respecto, que 
las fechas de entrada en vigor del Convenio en los Estados contratantes 
distintos de los cinco primeros (cuyo acceso puso en marcha Ia entrada en 
vigor inicial) dependen de Ia fecha de Ia notificaci6n efectuada por el Director 
General de Ia OMPI, el cual debe, par ende, poner Ia diligencia necesaria para 
notificar lo antes posible las informaciones que reciba del depositario. 

13.7. Por ultimo, el parrafo 5) de este articulo 13 confia, lo mismo que Ia 
disposici6n correspondiente de Ia Convenci6n de Roma, a! Secretario General 
de las Naciones Unidas Ia funci6n de remitir a los Estados capias certificadas 
conformes del original del Convenio. 

"' "' "' 
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CONVENCION DE ROMA, 1961 

Convenclon lnternaclonal 
sobre Ia protecclon de los artlstas 

lnterpretes o ejecutantes, los productores 
de fonogramas y los organismos 

de radlodlfuslon 

Los Estados Contratantes, anlmados del deseo de asegurar Ia 
protecclon de los derechos de los artistes lnterpretes o ejecutantes, de 
los productores de fonogramas y de los organlsmos de radiodlfusion, 

Han convenido: 

ARTICULO 1 
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La protecci6n prevista en Ia presente Convenci6n dejara intacta y no 
afectara en modo alguno a Ia protecci6n del derecho de autor sobre las obras 
literarias y artisticas. Por lo tanto, ninguna de las disposiciones de Ia presente 
Convenci6n podra interpretarse en menoscabo de esa protecci6n. 

ARTICULO 2 

1. A los efectos de Ia presente Convenci6n se entendera por umismo trato 
que a los nacionales» el que conceda el Estado Contratante en que se pida Ia 
protecci6n, en virtud de su derecho interno: 

a) a los artistas interpretes o ejecutantes que sean nacionales de dicho 
Estado, con respecto a las interpretaciones o ejecuciones realizadas, fijadas por 
primera vez o radiodifundidas en su territorio; 

b) a los productores de fonogramas que sean nacionales de dicho Estado, 
con respecto a los fonogramas publicados o fijados por primera vez en su 
territorio; 

c) a los organismos de radiodifusi6n que tengan su domicilio legal en el 
territorio de dicho Estado, con respecto a las emisiones difundidas desde 
emisoras situadas en su territorio. 

2. El umismo trato que a los nacionales» estani sujeto a Ia protecci6n 
expresamente concedida y a las limitaciones concretamente previstas en Ia 
presente Convenci6n. 
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ARTICULO 3 

A los efectos de Ia presente Convencion, se entendera por: 

a) «artista interprete 0 ejecutante», todo actor, cantante, musico, bailarin u 
otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o 
ejecute en cualquier forma una obra literaria o artistica; 

b) «fonograma», toda fijacion exclusivamente sonora de los sonidos de una 
ejecucion ode otros sonidos; 

c) «productor de fonogramas», Ia persona natural o juridica que fija por 
primera vez los sonidos de una ejecucion u otros sonidos; 

d) «publicaciom>, el hecho de poner a disposicion del publico, en cantidad 
suficiente, ejemplares de un fonograma; 

e) «reproducciom>, Ia realizacion de uno o mas ejemplares de una fijacion; 

f) «emisiom,, Ia difusion inalambrica de sonidos o de imagenes y sonidos 
para su recepcion por el publico; 

g) «retransmision», Ia emision simultanea por un organismo de radio
difusion de una emision de otro organismo de radiodifusion. 

ARTICULO 4 

Cada uno de los Estados Contratantes otorgara a los artistas interpretes o 
ejecutantes el mismo trato que a sus nacionales siempre que se produzca una 
de las siguientes condiciones: 

a) que Ia ejecucion se realice en otro Estado Contratante; 

b) que se haya fijado la ejecucion o interpretacion sobre un fonograma 
protegido en virtud del articulo 5; 

c) que la ejecucion o interpretacion no fijada en un fonograma sea radio
difundida en una emision protegida en virtud del articulo 6. 

ARTICULO S 

1. Cada uno los Estados Contratantes concedera el mismo trato oue a 
los nacionales a los productores de fonogramas siempre que se produzca 
cualquiera de las condiciones siguientes: 

a) que el productor del fonograma sea nacional de otro Estado Contratante 
(criterio de la nacionalidad); 

b) que la primera fijacion sonora se hubiere efectuado en otro Estado 
Contratante (criterio de Ia fijacion); 

c) que el fonograma se hubiere publicado por primera vez en otro Estado 
Contratante (criterio de la publicacion). 
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2. Cuando un fonograma hubiere sido publicado por primera vez en un 
Estado no contratante pero lo hubiere sido tambien, dentro de los 30 dias 
subsiguientes, en un Estado Contratante (publicacion simultimea), se 
considerara como publicado por primera vez en el Estado Contratante. 

3. Cualquier Estado Contratante podra declarar, mediante notificacion 
depositada en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que no 
aplicara el criterio de Ia publicacion o el criterio de Ia fijacion. La notificacion 
podra depositarse en el momento de Ia ratificacion, de Ia aceptacion o de Ia 
adhesion, o en cualquier otro momento; en este ultimo caso, solo surtira 
efecto a los seis meses de Ia fecha de deposito. 

ARTICULO 6 

1. Cada uno de los Estados Contratantes concedera igual trato que a los 
nacionales a los organismos de radiodifusion, siempre que se produzca alguna 
de las condiciones siguientes: 

a) que el domicilio legal del organismo de radiodifusiOn este situado en otro 
Estado Contratante; 

b) que Ia emision haya sido transmitida desde una emisora situada en el 
territorio de otro Estado Contratante. 

2. Todo Estado Contratante podra, mediante notificacion depositada en 
poder del Secretario General de las Naciones Unidas, declarar que solo 
protegera las emisiones en el caso de que el domicilio legal del organismo de 
radiodifusion este situado en el territorio de otro Estado Contratante y de que 
la emision haya sido transmitida desde una emisora situada en el territorio 
del mismo Estado Contratante. La notificacion podra hacerse en el momento 
de Ia ratificacion, de Ia aceptacion o de la adhesion, o en cualquier otro 
momento; en este ultimo caso, solo surtira efecto a los seis meses de la fecha de 
deposito. 

ARTICULO 7 

1. La proteccion prevista por la presente Convencion en favor de los 
artistas interpretes o ejecutantes comprendera Ia facultad de impedir: 

a) la radiodifusion y la comunicacion al publico de sus interpretaciones o 
ejecuciones para las que no hubieren dado su consentimiento, excepto cuando 
Ia interpretacion o ejecucion utilizada en Ia radiodifusion o comunicacion al 
publico constituya por si misma una ejecucion radiodifundida o se haga 
a partir de una fijacion; 

b) la fijacion sobre una base material, sin su consentimiento, de su 
ejecucion no fijada; 
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c) Ia reproducci6n, sin su consentimiento, de Ia fijaci6n de su ejecuci6n: 

(i) si Ia fijaci6n original se hizo sin su consentimiento; 
(ii) si se trata de una reproducci6n para fines distintos de los que se habian 

autorizado; 
(iii) si se trata de una fijaci6n original hecha con arreglo a lo dispuesto en el 

articulo 15 que se hubiera reproducido para fines distintos de los 
previstos en ese articulo. 

2. 1) Correspondera a Ia legislaci6n nacional del Estado Contratante donde 
se solicite Ia protecci6n, regular Ia proteccion contra Ia retransmision, Ia 
fijacion para Ia difusi6n y Ia reproduccion de esa fijacion para Ia difusion, 
cuando el artista interprete o ejecutante haya autorizado Ia difusion. 

2) Las modalidades de Ia utilizacion por los organismos radiodifusores de 
las fijaciones hechas para las emisiones radiodifundidas, se determinaran con 
arreglo a Ia legislacion nacional del Estado Contratante en que se solicite Ia 
proteccion. 

3) Sin embargo, las legislaciones nacionales a que se hace referencia en los 
apartados 1) y 2) de este parrafo no podran privar a los artistas interpretes o 
ejecutantes de su facultad de regular, mediante contrato, sus relaciones con los 
organismos de radiodifusion. 

ARTiCULO 8 

Cada uno de los Estados Contratantes podra determinar, mediante su 
legislaci6n, las modalidades segun las cuales los artistas interpretes o ejecu
tantes estaran representados para el ejercicio de sus derechos, cuando varios de 
ellos participen en una misma ejecucion. 

ARTiCULO 9 

Cada uno de los Estados Contratantes podrit, mediante su legislacion 
nacional, extender Ia protecci6n a artistas que no ejecuten obras literarias o 
artisticas. 

ARTICULO 10 

Los productores de fonogramas gozaran del derecho de autorizar o prohibir 
Ia reproduccion directa o indirecta de sus fonogramas. 

ARTICULO 11 

Cuando un Estado Contratante exija, con arreglo a su legislaci6n nacional, 
como condici6n para proteger los derechos de los productores de fonogramas, 
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de los artistas interpretes o ejecutantes, o de unos y otros, en relaci6n con los 
fonogramas, el cumplimiento de formalidades, se considerarim estas satisfechas 
si todos los ejemplares del fonograma publicado y distribuido en el comercio, o 
sus envolturas, llevan una indicacion consistente en el simbolo ® acompafiado 
del aiio de Ia primera publicaci6n, colocados de manera y en sitio tales que 
muestren claramente que existe el derecho de reclamar Ia protecci6n. Cuando 
los ejemplares 0 sus envolturas no permitan identificar ai productor del fono
grama o a Ia persona autorizada por este (es decir, su nombre, marca comercial 
u otra designaci6n apropiada), debera mencionarse tambien el nombre del 
titular de los derechos del productor del fonograma. Ademas, cuando los 
ejemplares o sus envolturas no permitan identificar a los principales interpretes 
o ejecutantes, debeni indicarse el nombre del titular de los derechos de dichos 
artistas en el pais en que se haga Ia fijacion. 

ARTICULO 12 

Cuando un fonograma publicado con fines comerciales o una reproduccion 
de ese fonograma se utilicen directamente para Ia radiodifusi6n o para 
cualquier otra forma de comunicaci6n al publico, el utilizador abonara una 
remuneraci6n equitativa y unica a los artistas interpretes o ejecutantes, o a los 
productores de fonogramas, o a unos y otros. La legislaci6n nacional podra, a 
falta de acuerdo entre ellos, determinar las condiciones en que se efectuara Ia 
distribucion de esa remuneraci6n. 

ARTICULO 13 

Los organismos de radiodifusion gozaran del derecho de autorizar o 
prohibir: 

a) Ia retransmisi6n de sus emisiones; 

b) Ia fijaci6n sobre una base material de sus emisiones; 

c) Ia reproduccion: 

(i) de las fijaciones de sus emisiones hechas sin su consentimiento; 
(ii) de las fijaciones de sus emisiones, realizadas con arreglo a lo establecido 

en el articulo 15, si Ia reproducci6n se hace con fines distintos a los 
previstos en dicho articulo; 

d) Ia comunicacion al publico de sus emisiones de television cuando estas 
se efectuen en lugares accesibles al publico mediante el pago de un derecho de 
entrada. Correspondera a Ia legislacion nacional del pais donde se solicite Ia 
proteccion de este derecho determinar las condiciones del ejercicio del mismo. 

ARTICULO 14 
La duracion de Ia proteccion concedida en virtud de Ia presente Convencion 

no podra ser inferior a veinte aiios, contados a partir: 
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a) del final del aiio de Ia fijacion, en lo que refiere a los fonogramas y a las 
interpretaciones o ejecuciones grabadas en ellos; 

b) del final del aiio en que se haya realizado Ia actuacion, en lo que se refiere 
a las interpretaciones o ejecuciones que no esten grabadas en un fonograma; 

c) del final del aiio en que se haya realizado Ia emision, en lo que se refiere a 
las emisiones de radiodifusion. 

ARTICULO IS 

1. Cada uno de los Estados Contratantes podra establecer en su legislacion 
excepciones a Ia proteccion concedida por Ia presente Convencion en los casos 
siguientes: 

a) cuando se trate de una utilizacion para uso privado; 

b) cuando se hayan utilizado breves fragmentos con motivo de infor
maciones sobre sucesos de actualidad; 

c) cuando se trate de una fijacion efimera realizada por un organismo de 
radiodifusion por sus propios medios y para sus propias emisiones; 

d) cuando se trate de una utilizacion con fines exclusivamente docentes o de 
investigacion cientifica. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parrafo 1 de este articulo, todo Estado 
Contratante podra establecer en su legislacion nacional y respecto a Ia 
proteccion de los artistas interpretes o ejecutantes, de los productores de fono
gramas y de los organismos de radiodifusion, limitaciones de Ia misma 
naturaleza que las establecidas en tallegislacion nacional con respecto a Ia pro
teccion del derecho de autor sobre las obras literarias y artisticas. Sin embargo, 
no podran establecerse licencias o autorizaciones obligatorias sino en Ia 
medida en que sean compatibles con las disposiciones de Ia presente 
Convencion. 

ARTICULO 16 

1. Una vez que un Estado llegue a ser Parte en Ia presente Convencion, 
aceptara todas las obligaciones y disfrutara de todas las ventajas previstas en 
Ia misma. Sin embargo, un Estado podra indicar en cualquier momento, 
depositando en poder del Secretario General de las N aciones Unidas una 
notificacion a este efecto: 

a) en relacion con el articulo 12, 

(i) que no aplicara ninguna disposici6n de dicho articulo; 
(ii) que no aplicara las disposiciones de dicho articulo con respecto a deter

minadas utilizaciones; 
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(iii) que no aplicara las disposiciones de dicho articulo con respecto a los 
fonogramas cuyo productor no sea nacional de un Estado Contratante; 

(iv) que, con respecto a los fonogramas cuyo productor sea nacional de otro 
Estado Contratante, limitara la amplitud y la duracion de la proteccion 
prevista en dicho articulo en la medida en que lo haga ese Estado Con
tratante con respecto a los fonogramas fijados por primera vez por un 
nacional del Estado que haga Ia declaracion; sin embargo, cuando el 
Estado Contratante del que sea nacional el productor no conceda la 
proteccion al mismo o a los mismos beneficiarios que el Estado Contra
tante que haga Ia declaracion, no se considerara esta circunstancia como 
una diferencia en la amplitud con que se concede la proteccion; 

b) en relacion con el articulo 13, que no aplicara la disposicion del 
apartado d) de dicho articulo. Si un Estado Contratante hace esa declaracion, 
los demas Estados Contratantes no estaran obligados a conceder el derecho 
previsto en el apartado d) del articulo 13 a los organismos de radiodifusion 
cuya sede se halle en aquel Estado. 

2. Si la notificacion a que se refiere el parrafo 1 de este articulo se 
depositare en una fecha posterior a Ia del deposito del instrumento de 
ratificacion, de aceptacion o de adhesion, solo surtini efecto a los seis meses 
de Ia fecha de deposito. 

ARTICULO 17 

Todo Estado cuya legislacion nacional en vigor el 26 de octubre de 1961 
conceda proteccion a los productores de fonogramas basandose unicamente en 
el criterio de la fijacion, podra declarar, depositando una notificacion en poder 
del Secretario General de las Naciones Unidas al mismo tiempo que el 
instrumento de ratificacion, de aceptacion o de adhesion, que solo aplicara, 
con respecto al articulo 5, el criterio de la fijacion, y con respecto al parrafo 1, 
apartado a), (iii) y (iv) del articulo 16, ese mismo criterio en·lugar del criterio 
de la nacionalidad del productor. 

ARTICULO 18 

Todo Estado que haya hecho una de las declaraciones previstas en los 
articulos 5, parrafo 3, 6, pilrrafo 2, 16, parrafo 1, o 17 podra, mediante una 
nueva notificacion dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
limitar su alcance o retirarla. 

ARTICULO 19 

No obstante cualesquiera otras disposiciones de Ia presente Convencion, 
una vez que un artista interprete o ejecutante haya consentido en que se 
incorpore su actuacion en una fijacion visual o audiovisual, dejara de ser 
aplicable el articulo 7. 
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ARTICULO 20 

1. La presente Convencion no entraiiara menoscabo de los derechos 
adquiridos en cualquier Estado Contratante con anterioridad a Ia fecha de 
entrada en vigor de Ia Convencion en ese Estado. 

2. Un Estado Contratante no estara obligado a aplicar las disposiciones de 
Ia presente Convencion a interpretaciones, ejecuciones o emisiones de radio
difusion realizadas, ni a fonogramas grabados con anterioridad a Ia entrada 
en vigor de Ia Convencion en ese Estado. 

ARTICULO 21 

La proteccion otorgada por esta Convencion no podra entraiiar menoscabo 
de cualquier otra forma de proteccion de que disfruten los artistas interpretes o 
ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusion. 

ARTICULO 22 

Los Estados Contratantes se reservan el derecho de concertar entre si 
acuerdos especiales, siempre que tales acuerdos confieran a los artistas 
interpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos 
de radiodifusion derechos mas amplios que los reconocidos por la presente 
Convencion o comprendan otras estipulaciones que no sean contrarias a Ia 
misma. 

ARTICULO 23 

La presente Convencion sera depositada en poder del Secretario General de 
las Naciones Unidas. Estara abierta basta el 30 dejunio de 1962 a Ia firma de 
los Estados invitados a Ia Conferencia Diplomatica sobre Ia Ptoteccion Inter
nacional de los Artistas Interpretes o Ejecutantes, los Productores de Fono
gramas y los Organismos de Radiodifusion, que sean Partes en la Convencion 
Universal sobre Derecho de Autor o Miembros de la Union Internacional para 
Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. 

ARTICULO 24 

1. La presente Convencion sera sometida a la ratificacion o a Ia aceptacion 
de los Estados firmantes. 

2. La presente Convencion estani abierta a la adhesion de los Estados 
invitados a Ia Conferencia seiialada en el articulo 23, asi como a Ia de cualquier 
otro Estado Miembro de las Naciones Unidas, siempre que ese Estado sea 
Parte en Ia Convencion Universal sobre Derecho de Autor o Miembro de Ia 
Union Internacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. 
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3. La ratificacion, la aceptacion o la adhesion se hara mediante un 
instrumento qUe sera entregado, para su deposito, al Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

ARTICULO 25 

1. La presente Convencion entrara en vigor tres meses despues de la fecha 
del deposito del sexto instrumento de ratificacion, de aceptacion o de adhesion. 

2. Ulteriormente, la Convencion entrara en vigor, para cada Estado, tres 
meses despues de la fecha del deposito de su instrumento de ratificacion, de 
aceptacion o de adhesion. 

ARTICULO 26 

1. Todo Estado Contratante se compromete a tomar, de conformidad con 
sus disposiciones constitucionales, las medidas necesarias para garantizar la 
aplicacion de la presente Convencion. 

2. En el momenta de depositar su instrumento de ratificacion, de aceptacion 
o de adhesion, todo Est ado debe hallarse en condiciones de aplicar. de con
formidad con su legislacion nacional, las disposiciones de la presente 
Convencion. 

ARTICULO 27 

1. Todo Estado podra, en el momenta de Ia ratificacion, de la aceptacion o 
de la adhesion, o en cualquier mom en to ulterior. declarar, mediante notificacion 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, que la presente Con
vencion se extender& al conjunto o a uno cualquiera de los territories de cuyas 
relaciones internacionales sea responsable, a condicion de que la Convencion 
Universal sobre Derecho de Autor o la Convencion Internacional para la 
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas sean aplicables a los territories 
de que se trate. Esta notificacion surtira efecto tres meses despues de la fecha 
en que se hubiere recibido. 

2. Las declaraciones y notificaciones a que se hace referencia en los 
articulos 5, parrafo 3, 6, parrafo 2, 16, parrafo 1, 7 o 18 podran ser extendidas 
al conjunto o a uno cualquiera de los territories a que se alude en el parrafo 
precedente. 

ARTICULO 28 

1. Todo Estado Contratante tendra Ia facultad de denunciar Ia presente 
Convencion, ya sea en su propio nombre, ya sea en nombre de uno cualquiera 
o del conjunto de los territories seiialados en el articulo 27. 
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2. La denuncia se efectuani mediante comunicacion dirigida al Secretario 
General de las Naciones Unidas y surtira efecto doce meses despues de Ia 
fecha en que se reciba Ia notificacion. 

3. La facultad de denuncia prevista en el presente articulo no podra 
ejercerse por un Estado Contratante antes de Ia expiracion de un periodo de 
cinco aiios a partir de Ia fecha en que Ia Convencion haya entrado en vigor 
con respecto a dicho Estado. 

4. Todo Estado Contratante dejani de ser Parte en Ia presente Convencion 
desde el momento en que no sea Parte en Ia Convencion Universal sobre 
Derecho de Autor ni Miembro de Ia Union Internacional para Ia Proteccion 
de las Obras Literarias y Artisticas. 

5. La presente Convencion dejara de ser aplicable a los territorios seiialados 
en el articulo 27 desde el momento en que tambien dejen de ser aplicables a 
dichos territorios Ia Convencion Universal sobre Derecho de Autor y Ia Con
vencion Internacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. 

ARTICULO 29 

1. Una vez que Ia presente Convencion haya estado en vigor durante un 
periodo de cinco aiios, todo Estado Contratante podra, mediante notificacion 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir Ia convocatoria 
de una conferencia con el fin de revisar Ia Convencion. El Secretario General 
notificara esa peticion a todos los Estados Contratantes. Si en el plazo de seis 
meses despues de que el Secretario General de las Naciones Unidas hubiese 
enviado Ia notificacion, Ia mitad por lo menos de los Estados Contratantes le 
dan a conocer su asentimiento a dicha peticion, el Secretario General informara 
de ello al Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo, al Director 
General de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educacion, Ia 
Ciencia y Ia Cultura y al Director de Ia Oficina de Ia Union Internacional para 
Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas, quienes convocaran una 
conferencia de revision en colaboracion con el Comite Intergubernamental 
previsto en el articulo 32. 

2. Para aprobar un texto revisado de Ia presente Convencion sera necesaria 
Ia mayoria de dos tercios de los Estados que asistan a Ia conferencia convocada 
para revisar Ia Convencion; en esa mayoria deberan figurar los dos tercios de 
los Estados que al celebrarse dicha conferencia sean Partes en Ia Convencion. 

3. En el caso de que se apruebe una nueva Convencion que implique una 
revision total o parcial de Ia presente, y a menos que Ia nueva Convencion 
contenga disposiciones en contrario: 



Convencion de Roma, 1961 173 

a) Ia presente Convencion dejara de estar abierta a Ia ratificacion, a Ia 
aceptacion o a Ia adhesion a partir de Ia fecha en que Ia Convencion revisada 
hubiere entrado en vigor; 

b) Ia presente Convencion continuara en vigor con respecto a los Estados 
Contratantes que no sean partes en Ia Convencion revisada. 

ARTICULO 30 

Toda controversia entre dos o mas Estados Contratantes sobre Ia interpreta
cion o aplicacion de Ia presente Convencion que no fuese resuelta por via de 
negociacion sera sometida, a peticion de una de las partes en Ia controversia, a 
la Corte Internacional de Justicia con el fin de que esta resuelva, a menos que 
los Estados de que se trate convengan otro modo de solucion. 

ARTICULO 31 

Salvo lo dispuesto en los articulos 5, parrafo 3, 6, parrafo 2, 16, parrafo 1, y 
17, no se admitira ninguna reserva respecto de la presente Convencion. 

ARTICULO 32 

1. Se establecera un Comite Intergubernamental encargado de: 

a) examinar las cuestiones relativas a Ia aplicacion y al funcionamiento de 
la presente Convencion, y 

b) reunir las propuestas y preparar la documentacion para posibles 
revisiones de la Convencion. 

2. El Comite estara compuesto de representantes de los Estados Con
tratentes, elegidos teniendo en cuenta una distribucion geografica equitativa. 
Constara de seis miembros si el mimero de Estados Contratantes es inferior o 
igual a doce, de nueve si ese numero es mayor de doce y menor de diecinueve, 
y de doce si hay mas de dieciocho Estados Contratantes. 

3. El Comite se constituirit a los doce meses de la entrada en vigor de Ia 
Convencion, previa eleccion entre los Estados Contratantes, en Ia que cada 
uno de estos tendril un voto, y que sera organizada por el Director General de 
Ia Oficina Internacional del Trabajo, el Director General de Ia Organizacion de 
las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y Ia Cultura y el Director 
de Ia Oficina de Ia Union Internacional para la Proteccion de las Obras 
Literarias y Artisticas, con arreglo a normas que hayan sido aprobadas 
previamente por Ia mayoria absoluta de los Estados Contratantes. 

4. El Comite elegirit su Presidente y su Mesa. Establecera su propio 
reglamento, que contendra, en especial, disposiciones respecto a su funcio-
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namiento futuro y a su forma de renovacion. Este reglamento debeni asegurar 
el respeto del principio de Ia rotacion entre los diversos Estados Contratantes. 

5. Constituirim Ia Secretaria del Comite los funcionarios de Ia Oficina 
Internacional del Trabajo, de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia 
Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura y de Ia Oficina de Ia Union Internacional 
para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas designados, respectiva
mente, por los Directores Generales y por el Director de las tres organizaciones 
interesadas. 

6. Las reuniones del Comite, que se convocarim siempre que lo juzgue 
necesario Ia mayoria de sus miembros, se celebranin sucesivamente en las 
sedes de Ia Oficina Internacional del Trabajo, de Ia Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para Ia Educacion, Ia Ciencia y Ia Cultura y de Ia Oficina de 
Ia Union Internacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. 

7. Los gastos de los miembros del Comite correnin a cargo de sus 
respectivos Gobiernos. 

ARTICULO 33 

1. Las versiones espanola, francesa e inglesa del texto de Ia presente Con
vencion senin igualmente autenticas. 

2. Se establecerim ademas textos oficiales de Ia presente Convencion en 
aleman, italiano y portugues. 

ARTICULO 34 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas informara a los Estados 
invitados a Ia Conferencia seiialada en el articulo 23 y a todos los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas, asi como al Director General de Ia 
Oficina Internacional del Trabajo, a! Director General de Ia Organizacion de 
las Naciones Unidas para Ia Educaci6n, Ia Ciencia y Ia Cultura y al Director 
de Ia Oficina de Ia Union Internacional para Ia Proteccion de las Obras 
Liter arias y Artisticas: 

a) del deposito de todo instrumento de ratificaci6n, de aceptaci6n o de 
adhesion; 

b) de Ia fecha de entrada en vigor de Ia presente Convencion; 

c) de todas las notificaciones, declaraciones o comunicaciones previstas en 
Ia presente Convenci6n; y 

d) de todos los casos en que se produzca alguna de las situaciones previstas 
en los parrafos 4 y 5 del articulo 28. 
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2. El Secretario General de las Naciones Unidas informani asimismo al 
Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo, al Director General 
de la Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educacion, la Ciencia y la 
Cultura y al Director de Ia Oficina de la Union Internacional para Ia 
Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas de las peticiones que se le 
notifiquen de conformidad con el articulo 29, asi como de toda comunicacion 
que reciba de los Estados Contratantes con respecto a Ia revision de Ia presente 
Convencion. 

EN FE DE LO CUAL, los que suscriben, debidamente autorizados al efecto, 
firman Ia presente Convencion. 

HECHO en Roma el 26 de octubre de 1961, en un solo ejemplar en espaiiol, en 
frances y en ingles. El Secretario General de las Naciones Unidas remitira 
copias certificadas conformes a todos los Estados invitados a Ia Conferencia 
indicada en el articulo 23 y todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas, asi como al Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo, 
al Director General de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia 
Educacion, Ia Ciencia y Ia Cultura y al Director de Ia Oficina de Ia Union 
Internacional para Ia Proteccion de las Obras Literarias y Artisticas. 
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CONVENIO PARA LA PROTECCION DE LOS 
PRODUCTORES DE FONOGRAMAS CONTRA LA 

REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE 
SUS FONOGRAMAS 

del 29 de octubre de 1971 

Los Estados contratantes, 

Preocupados por Ia extension e incremento de Ia reproduccion no 
autorizada de fonogramas y por el perjuicio resultante para los 
intereses de los autores, de los artistas interpretes o ejecutantes y de 
los productores de fonogramas; 

Convencidos de que Ia proteccion de los productores de fono
gramas contra los actos referidos beneficiara a los artistas 
inll\rpretes o ejecutantes y a los autores cuyas interpretaciones y 
obras estan grabadas en dichos fonogramas; 

Reconociendo Ia importancia de los trabajos efectuados en esta 
materia por Ia Organizacion de las Naciones Unldas para Ia 
Educacion, Ia Ciencla y Ia Cultura y Ia Oranizacion Mundial de Ia 
Propiedad lntelectual; 

Deseosos de no menoscabar en modo alguno los convenios inter
nacionales en vigor y, en particular, de no poner trabas a una 
aceptacion mas amplia de Ia Convenclon de Roma del 26 de octubre 
de 1961, que otorga una proteccion a los artistas interpretes o 
ejecutantes y a los organismos de radiodifuslon, asi como a los 
productores de fonogramas; 

han convenido lo slguiente: 

ARTICULO 1 

Para los fines del presente Convenio, se entendeni por: 

a) ((fonograma», toda fijaci6n exclusivamente sonora de los sonidos de una 
ejecuci6n ode otros sonidos; 

b) ((productor de fonogramas», Ia persona natural o juridica que fija por 
primera vez los sonidos de una ejecuci6n u otros sonidos; 

c) ((copia», el soporte que contiene sonidos tornados directa o indirecta
mente de un fonograma y que incorpora Ia totalidad o una parte substancial de 
los sonidos fijados en dicho fonograma; 

d) ((distribuci6n al publicDI>, cualquier acto cuyo prop6sito sea ofrecer, 
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directa o indirectamente, copias de un fonograma al publico en general o a una 
parte del mismo. 

ARTICULO 2 

Todo Estado contratante se compromete a proteger a los productores de 
fonogramas que sean nacionales de los otros Estados contratantes contra la 
produccion de copias sin el consentimiento del productor, asi como contra la 
importacion de tales copias, cuando la produccion o Ia importacion se hagan 
con miras a una distribucion al publico, e igualmente contra la distribucion de 
esas copias al publico. 

ARTICULO 3 

Los medios para la aplicacion del presente Convenio serim de la incumbencia 
de la legislacion nacional de cada Estado contratante, debiendo comprender 
uno o mas de los siguientes: proteccion mediante la concesion de un derecho 
de autor o de otro derecho especifico; proteccion mediante la legislacion 
relativa ala competencia desleal; proteccion mediante sanciones penales. 

ARTICULO 4 

La duracion de la proteccion sera determinada por la legislacion nacional. 
No obstante, si la legislacion nacional preve una duracion determinada de la 
proteccion, dicha duracion no debera ser inferior a veinte afios, contados desde 
el final del afio, ya sea en el cual se fijaron por primera vez los sonidos incorpo
rados a1 fonograma, o bien del aiio en que se publico el fonograma por primera 
vez. 

ARTICULO S 

Cuando, en virtud de su legislacion nacional, un Estado contratante exija 
el cumplimiento de formalidades como condicion para la proteccion de los pro
ductores de fonogramas, se consideraran satisfechas esas exigencias si todas 
las copias autorizadas del fonograma puesto a disposicion del publico o los 
estuches que las contengan Devan una mencion constituida por el simbolo ®. 
acompaiiada de la indicacion del aiio de la primera publicacion, colocada de 
manera que muestre claramente que se ha reservado la proteccion; si las 
copias o sus estuches no permiten identificar a1 productor, a su derechohabiente 
o al titular de la licencia exclusiva (mediante el nombre, la marca o cualquier 
otra designacion adecuada), la mencion debera comprender igualmente el 
nombre del productor, de su derechohabiente o del titular de la licencia 
exclusiva. 
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ARTICULO 6 

Todo Estado contratante que otorgue Ia proteccion mediante el derecho de 
autor u otro derecho especifico, o en virtud de sanciones penales, podra prever 
en su legislacion nacional limitaciones con respecto a Ia proteccion de pro
ductores de fonogramas, de Ia misma naturaleza que aquellas previstas para Ia 
proteccion de los autores de obras literarias y artisticas. Sin embargo, solo se 
podran prever licencias obligatorias si se cumplen todas las condiciones 
siguientes: 

a) que Ia reproduccion este destinada a! uso exclusivo de Ia enseiianza ode 
Ia investigacion cientifica. 

b) que Ia licencia tenga validez para Ia reproduccion solo en el territorio del 
Estado contratante cuya autoridad competente ha otorgado Ia licencia y no 
pueda extenderse a Ia exportacion de los ejemplares copiados. 

c) Ia reproduccion efectuada en virtud de Ia licencia debe dar derecho a una 
remuneracion adecuada que sera fijada por Ia referida autoridad, que tendra 
en cuenta, entre otros elementos, el mimero de capias realizadas. 

ARTICULO 7 

1. No se podra interpretar en ningun caso el presente Convenio de modo 
que limite o menoscabe Ia proteccion concedida a los autores, a los artistas 
interpretes o ejecutantes, a los productores de fonogramas o a los organismos 
de radiodifusion en virtud de las !eyes nacionales o de los convenios 
internacionales. 

2. La legislacion nacional de cada Estado contratante determinara, en caso 
necesario, el alcance de Ia proteccion otorgada a los artistas interpretes o eje
cutantes cuya ejecuci6n haya sido fijada en un fonograma, asi como las 
condiciones en las cuales gozaran de tal proteccion. 

3. No se exigira de ningun Estado contratante que aplique las disposiciones 
del presente Convenio en lo que respecta a los fonogramas fijados antes de que 
este haya entrada en vigor con respecto de ese Estado. 

4. Todo Estado cuya legislacion vigente el 29 de octubre de 1971 conceda a 
los productores de fonogramas una proteccion basada en funcion del Iugar de 
la primera fijacion podra declarar, mediante notificacion depositada en poder 
del Director General de Ia Organizacion Mundial de Ia Propiedad Intelectual, 
que solo aplicara ese criterio en Iugar del criterio de la nacionalidad del 
productor. 
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ARTICULO 8 

I. La Oficina Internacional de la Organizacion Mundial de la Propiedad 
Intelectual reunini y publicani informacion sobre la proteccion de los fono
gramas. Cada uno de los Estados contratantes comunicara prontamente a la 
Oficina Internacional toda nueva legislacion y textos oficiales sobre la materia. 

2. La Oficina Internacional facilitara Ia informacion que le soliciten los 
Estados contratantes sobre cuestiones relativas a! presente Convenio, y 
realizara estudios y proporcionara servicios destinados a facilitar Ia proteccion 
estipulada en el mismo. 

3. La Oficina lnternacional de Ia Organizacion Mundial de Ia Propiedad 
Intelectual ejercera las funciones enumeradas en los parrafos 1) y 2) pre
cedentes, en cooperacion, en los asuntos relativos a sus respectivas com
petencias, con Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educacion, Ia 
Ciencia y Ia Cultura y Ia Organizacion Internacional del Trabajo. 

ARTICULO 9 

1. El presente Convenio sera depositado en poder del Secretario General 
de las Naciones Unidas. Quedara abierto hasta el 30 de abril de 1972 a Ia firma 
de todo Estado que sea miembro de las Naciones Unidas, de alguno de los 
organismos especializados vinculados a las Naciones Unidas, del Organismo 
Internacional de Energia Atomica o parte en el Estatuto de Ia Corte Interna
cional de Justicia. 

2. El presente Convenio estara sujeto a Ia ratificacion o Ia aceptacion de los 
Estados signatarios. Estara abierto a Ia adhesion de los Estados a que se refiere 
el parrafo 1) del presente articulo. 

3. Los instrumentos de ratificacion, de aceptacion o de adhesion se deposi
taran en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. Se entiende que, en el momenta en que un Estado se obliga por este 
Convenio, se halla en condiciones, conforme a su legislacion interna, de aplicar 
las disposiciones del mismo. 

ARTICULO 10 

Nose admitira reserva alguna a! presente Convenio. 

ARTICULO 11 

1. El presente Convenio entrara en vigor tres meses despues del deposito 
del quinto instrumento de ratificacion, aceptacion o adhesion. 
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2. En lo que respecta a cada Estado que ratifique o acepte el presente Con
venio 0 que se adhiera a el despues del deposito del quinto instrumento de 
ratificacion, aceptacion o adhesion, el presente Convenio entrara en vigor tres 
meses despues de Ia fecha en que el Director General de Ia Organizacion 
Mundial de Ia Propiedad lntelectual haya informado a los Estados, de 
acuerdo al Articulo 13.4), del deposito de su instrumento. 

3. Todo Estado podra declarar en el momento de Ia ratificacion, de Ia acep
tacion o de Ia adhesion, o en cualquier otro momento ulterior, mediante notifi
cacion dirigida a! Secretario General de las Naciones Unidas, que el presente 
Convenio se extendera al conjunto o a algunos de los territorios de cuyas 
relaciones internacionales se encarga. Esa notificacion surtira efectos tres meses 
despues de Ia fecha de su recepcion. 

4. Sin embargo, el parrafo precedente no debera en modo alguno interpre
tarse como tacito reconocimiento o aceptacion por parte de alguno de los 
Estados contratantes, de Ia situacion de hecho de todo territorio en el que el 
presente Convenio haya sido hecho aplicable por otro Estado contratante en 
virtud de dicho parrafo. 

ARTICULO 12 

1. Todo Estado contratante tendril Ia facultad de denunciar el presente 
Convenio, sea en su propio nombre, sea en nombre de uno cualquiera o del 
conjunto de los territorios seii.alados en el Articulo 11, parrafo 3), mediante 
notificacion escrita dirigida a! Secretario General de las Naciones Unidas. 

2. La denuncia surtira efecto doce meses despues de Ia fecha en que el 
Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido Ia notificacion. 

ARTICULO 13 

I. Se firma el presente Convenio en un solo ejemplar, en espaii.ol, frances, 
ingles y ruso, haciendo igualmente fe cada texto. 

2. El Director General de Ia Organizacion Mundial de Ia Propiedad Inte
lectual, establecera textos oficiales, despues de consultar a los gobiernos 
interesados, en los idiomas aleman, arabe, holandes, italiano y portugues. 

3. El Secretario General de las Naciones Unidas Notificara al Director 
General de Ia Organizacion Mundial de Ia Propiedad Intelectual, al Director 
General de Ia Organizacion de las Naciones Unidas para Ia Educacion, Ia 
Ciencia y Ia Cultura y al Director General de Ia Oficina Internacional del 
Trabajo: 
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a) las firmas del presente Convenio; 

b) el deposito de los instrumentos de ratificacion, de aceptacion o de 
adhesion; 

c) Ia fecha de entrada en vigor del presente Convenio; 

d) toda declaracion notificada en virtud del Articulo 11, parrafo 3); 

e) Ia recepcion de las notificaciones de denuncia. 

4. El Director General de Ia Organizacion Mundial de Ia Propiedad Inte
lectual informara a los Estados designados en el Articulo 9, parrafo 1) de las 
notificaciones que haya recibido en conformidad al parrafo anterior, como 
asimismo de cualquier declaracion hecha en virtud del Articulo 7, parrafo 4) 
de este Convenio. lnformara igualmente al Director General de Ia Organiza
cion de las Naciones Unidas para Ia Educacion, Ia Ciencia y Ia Cultura y al 
Director General de Ia Oficina Internacional del Trabajo de dichas 
declaraciones. 

5. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitira dos ejemplares 
certificados del presente Convenio a todos los Estados a que se refiere el 
Articulo 9, parrafo 1). 
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