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PUNTO IV:

CONSTRUIR LAS BASES DE LA EUROPA DEL FUTURO

LA AGENDA POLÍTICA DE EUROPA

El Consejo Europeo ha identificado los desafíos a los que los Estados miembros
de la Unión deben responder para preparar la Europa del siglo xxi. En los próximos
cinco años debemos:

— llevar a buen término la adaptación del Tratado de la Unión Europea;
— realizar el paso a la moneda única, de acuerdo con el calendario y las condi-

ciones previstas;
— preparar y conducir las negociaciones de ampliación con los Estados aso-

ciados de Europa central, oriental y meridional, candidatos a la adhesión;
— paralelamente, fijar las perspectivas financieras a partir del 31 de diciembre

de 1999;
— contribuir al establecimiento de una nueva arquitectura europea de segu-

ridad;
— proseguir de forma activa la política de diálogo, de cooperación y de asocia-

ción ya en curso con los países vecinos de la Unión y, en particular, con Rusia,
Ucrania, Turquía y los países mediterráneos.

El logro del conjunto de estas tareas permitirá establecer, a escala continental
europea, una gran comunidad de libertad, prosperidad y estabilidad.

LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL

1. El Consejo Europeo ha acogido con gran interés el Informe del Grupo de
Reflexión presidido por el señor Westendorp (anejo 15), encargado por el Consejo
Europeo de preparar la Conferencia Intergubernamental de 1996. Considera que las
orientaciones que se han extraído en el seno del Grupo, al término de un análisis pro-
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fundo de los desafíos internos y externos que se presentan a la Unión y de las res-
puestas posibles, representan una buena base para los trabajos de la Conferencia.

2. La Conferencia Intergubemamental deberá examinar las disposiciones del
Tratado de la Unión para las que se prevé una revisión explícita en el propio Tratado,
así como las cuestiones cuyo tratamiento por la Conferencia ha sido acordado en las
conclusiones de los Consejos Europeos de Bruselas y de Corfú, y en las declara-
ciones adoptadas con ocasión de acuerdos interinstitucionales. El Consejo Europeo
reafirma igualmente las orientaciones definidas en su reunión de Cannes. En un
plano general, la Conferencia Intergubemamental deberá examinar las mejoras que
será necesario realizar en los tratados para adaptar la Unión a las realidades de hoy y
a las exigencias de mañana, teniendo presente en el espíritu el resultado de los tra-
bajos del Grupo de Reflexión.

3. El Consejo Europeo acuerda que el procedimiento formal de revisión pre-
visto en el artículo N del Tratado será realizado lo más rápidamente posible para per-
mitir la apertura solemne de la Conferencia el 29 de marzo en Turín. El Consejo Eu-
ropeo toma nota de la intención de la próxima Presidencia italiana de adoptar las
medidas apropiadas para la preparación de la Conferencia.

4. La Conferencia mantendrá reuniones de forma regular, en principio una vez
al mes, a nivel de los Ministros de Asuntos Exteriores, quienes tendrán la responsa-
bilidad del conjunto de trabajos que serán preparados por un grupo compuesto por
un representante de cada ministro de Asuntos Exteriores de los Estados miembros y
del Presidente de la Comisión.

El Secretario general del Consejo tomará las disposiciones pertinentes para ase-
gurar la Secretaría de la Conferencia.

5. El Parlamento Europeo estará estrechamente asociado a los trabajos de la
Conferencia de forma que a la vez, pueda ser informado de forma regular y detallada
del desarrollo de las discusiones, y que pueda dar su punto de vista, siempre que lo
estime útil, sobre todas las cuestiones que se debatan. Los Ministros de Asuntos Ex-
teriores establecerán las modalidades de asociación respetando las disposiciones
aplicables a la revisión de los Tratados.

6. Los representantes de los países de Europa central y oriental con los que se han
realizado acuerdos europeos, de Malta y de Chipre serán informados regularmente del
desarrollo de las deliberaciones y podrán exponer sus puntos de vista con ocasión de las
reuniones con la Presidencia de la Unión Europea, que tendrán lugar en principio cada
dos meses. Se informará igualmente al Espacio Económico Europeo y a Suiza.

ANEXO 15

LA CONFERENCIA INTERGUBERNAMENTAL.

UNA ESTRATEGIA PARA EUROPA

Durante seis meses, los miembros del Grupo de Reflexión hemos trabajado por
mandato del Consejo Europeo para preparar la reforma del Tratado en la Confe-
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rencia de 1996 y otras posibles mejoras del funcionamiento de la Unión, con un es-
píritu de apertura y democracia.

Consideramos que nuestra misión ha sido no sólo establecer un orden del día co-
mentado de la Conferencia, sino también poner en marcha un proceso de reflexión y
explicación pública sobre la orientación de estas reformas.

LOS DESAFÍOS

Hoy, más que nunca, los hombres y las mujeres de Europa sienten la necesidad
de un proyecto común. Y, sin embargo, para un número creciente de europeos, la
razón de ser de la integración comunitaria no se explica por sí sola. Esta paradoja
constituye un primer desafío.

Cuando se crearon las Comunidades Europeas, hace ahora unos cuarenta años,
no fue necesario explicar por qué. La conciencia del fracaso de Europa en la primera
mitad del siglo hacía clara para todos la necesidad de un proyecto común.

Hoy, casi medio siglo después, las sucesivas ampliaciones de la Unión, la multi-
plicación de sus cometidos, su propia complejidad y la magnitud de los problemas
de nuestra época hacen difícil captar el verdadero significado y la permanente nece-
sidad de la integración europea.

Tenemos que admitir que la complejidad es el precio que la Unión Europea ha
de pagar para salvaguardar nuestra diversidad. Pero creemos firmemente que esta
creación del ingenio político europeo, que ni puede sustituir ni tampoco puede ya
dejar de complementar a sus Estados miembros, de quienes recibe su principal legi-
timidad política, ha venido aportando una contribución inestimable: la paz y la
prosperidad, basadas en una definición de acciones e intereses comunes que no
queda fiada a las relaciones de poder, sino referida a un derecho común pactado por
todos.

Hoy Europa ha cambiado, en parte gracias al éxito de la Unión. Todas las na-
ciones de esa Europa que regresa a la libertad desean unirse o cooperar más estre-
chamente con la Unión Europea. Y, pese a todo, en Europa occidental se abre paso
una creciente desafección pública hacia un proyecto que ha contribuido a lograr el
período más largo de paz y prosperidad jamás conocido en nuestro continente.

Por ello, debemos explicar con claridad a nuestros ciudadanos por qué la Unión,
que resulta tan sugestiva para otras naciones de Europa, sigue siendo necesaria para
nosotros.

Una razón es que el mundo exterior también ha cambiado. Mercancías, capitales
y servicios circulan a escala planetaria en un mercado cada vez más competitivo.
Los precios se fijan a nivel mundial. La Europa de hoy y de mañana necesita basar
su prosperidad en su capacidad de éxito en ese mercado global.

El final de la guerra fría, por otra parte, ha ensanchado las fronteras de libertad
en el continente y ha aumentado nuestra seguridad global. Pero al mismo tiempo ha
dado paso a una mayor inestabilidad.
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Es más, el alto nivel de desempleo, las presiones migratorias externas, el au-
mento de los desequilibrios ecológicos y el crecimiento de la delincuencia organi-
zada a escala internacional generan una creciente demanda de seguridad por parte de
los ciudadanos que no puede atenderse sólo con la acción de los Estados miembros.

En un mundo cada vez más interdependiente esta realidad plantea nuevos desa-
fíos y abre también nuevas oportunidades para la Unión.

LA RESPUESTA

Pero no partimos de cero. En los últimos cinco años la Comunidad ha sabido
adaptarse con éxito a los nuevos tiempos. En 1990 la Comunidad acoge en su seno a
los diecisiete millones de alemanes que vivían al otro lado del muro.

El Tratado de Maastricht acierta al señalar el camino de adaptación de la Comu-
nidad a los nuevos tiempos: crea una Unión Europea más cercana a sus ciudadanos y
define el principio de subsidiariedad; fija el rumbo hacia una moneda única y pro-
pone una estrategia de integración económica basada en la estabilidad de precios que
favorece la competitividad e impulsa el crecimiento de nuestra economía. Refuerza
la cohesión económica y social y proporciona altos niveles de protección medioam-
biental. Abre el camino a una política exterior y de seguridad común y esboza el di-
seño de un espacio de libertad y de seguridad ciudadanas.

Desde entonces, en unas circunstancias económicas muy difíciles, la Unión Eu-
ropea ha sido capaz de decidir a tiempo avances que responden a sus nuevas necesi-
dades: contribuye a un resultado positivo de la Ronda Uruguay, logra un Pacto Fi-
nanciero para la Unión hasta el año 1999 y se amplía a tres nuevos miembros.

Pero esto no basta. Los Jefes de Estado o de Gobierno europeos han identificado
ya los pasos necesarios para completar la estrategia de Europa ante los nuevos
tiempos: la Conferencia de 1996, el paso a una moneda única, la negociación de un
nuevo Pacto Financiero, la posible revisión o prórroga del Tratado de Bruselas cons-
titutivo de la UEO y, por último, el objetivo más ambicioso: la ampliación de la
Unión a los países asociados del centro y del este de Europa, incluidos los Bálticos,
Chipre y Malta.

Esta próxima ampliación es la gran oportunidad para la reunificación política
de Europa. Para nosotros no es sólo un imperativo político, sino la mejor opción
para la estabilidad del continente y para el progreso económico tanto de los países
candidatos como de toda nuestra Europa. Esta ampliación no es una operación
fácil. Habrá que calibrar su impacto sobre el desarrollo de las políticas de la
Unión. Exigirá esfuerzos de los candidatos y de los actuales miembros de la Unión
que deberán distribuirse de manera equitativa. Es, por tanto, no sólo una gran oca-
sión para Europa, sino también un desafío. Debemos hacerla, pero tenemos que
hacerla bien.

La Unión no puede acometer todos los pasos de esta estrategia europea al mismo
tiempo, pero tampoco tiene tiempo que perder. Los jefes de Gobierno han asumido
personalmente la responsabilidad de acordar una agenda europea para llevar a cabo
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este plan que sólo se hará realidad si obtiene el respaldo democrático de los ciuda-
danos europeos.

LA CONFERENCIA DE 1996

La Conferencia es un paso importante, pero sólo un paso más en este proceso.
El Tratado de Maastricht prevé que se convoque una Conferencia en 1996 para

una reforma de alcance limitado. Dicho alcance ha ido ampliándose después en su-
cesivos Consejos Europeos.

Los Jefes de Estado y de Gobierno han identificado como uno de los temas cen-
trales de la Conferencia la necesidad de realizar reformas institucionales con el fin
de mejorar la eficacia, la democracia y la transparencia de la Unión.

Con este espíritu hemos tratado de determinar las mejoras que necesitamos
ahora, no sólo para poner la Unión al día de hoy, sino al de mañana, el día de la pró-
xima ampliación.

Consideramos que la Conferencia debería centrarse en los cambios que son ne-
cesarios, sin por ello emprender una revisión completa del Tratado.

En este contexto, creemos que deberían alcanzarse resultados en tres ámbitos
principales:

— hacer de Europa una empresa de los ciudadanos;
— mejorar el funcionamiento de la Unión y prepararla para la futura amplia-

ción;
— dotar a la Unión de mayor capacidad de acción exterior.

I. £1 ciudadano y la Unión

La Unión no es ni quiere ser un super Estado. Pero es mucho más que un mer-
cado. Es un proyecto cívico original que se basa en una comunidad de valores. De-
beríamos reforzar estos valores, que todos los candidatos a la adhesión desean tam-
bién compartir.

La Conferencia debe lograr que la Unión sirva mejor a sus ciudadanos. La vía
para que la Unión recupere el apoyo de sus ciudadanos consiste en centrarse en lo
que hay que hacer a nivel europeo para resolver los problemas que más les preo-
cupan, como una mayor seguridad, la solidaridad, el empleo y el medio ambiente.

La Conferencia debe también lograr una Unión más transparente y más próxima
a los ciudadanos.

Fomentar los valores europeos

La seguridad interior de Europa reposa en sus valores democráticos. Como eu-
ropeos, somos todos ciudadanos de Estados democráticos que garantizan el respeto
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de los derechos humanos. Muchos de nosotros pensamos que el Tratado debe pro-
clamar claramente esos valores comunes.

Los derechos humanos forman ya parte de los principios generales de la Unión.
Pero a muchos de nosotros nos parece que la Unión debería garantizarlos más clara-
mente mediante su adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Liber-
tades Fundamentales. También se ha sugerido la idea de una Carta de Derechos, así
como la introducción de una disposición que permita sancionar o incluso suspender
sus derechos como miembro de la Unión a todo Estado que viole gravemente los de-
rechos humanos y los principios democráticos. Alguno de nosotros considera que
los Gobiernos nacionales ya protegen estos derechos de forma adecuada.

A muchos nos parece importante que el Tratado proclame abiertamente valores
europeos como la igualdad entre el hombre y la mujer, la no discriminación pro
razón de raza, religión, preferencia sexual, edad o minusvalía; y que incorpore una
expresa condena del racismo y la xenofobia y un procedimiento para hacerla opera-
tiva.

Uno de nosotros estima que los derechos y deberes que tenemos como ciuda-
danos competen a nuestros Estados. Intentar ir más allá podría tener un efecto con-
trario al deseado.

Algunos hemos considerado igualmente digna de estudio la idea de crear un ser-
vicio comunitario o «cuerpo de paz» europeo para acciones humanitarias, como ex-
presión de la solidaridad de la Unión; dicho servicio podría utilizarse, asimismo, en
caso de catástrofes naturales en la Unión. Además, algunos recomendamos que la
Conferencia examine la mejor manera de reconocer en el Tratado la importancia del
acceso a los servicios públicos de interés general («services publics d'intérét gé-
néral»).

Creemos que Europa comparte también unos valores sociales sobre los que
hemos cimentado nuestra convivencia de paz y progreso. Muchos de nosotros cree-
mos necesario que el Protocolo Social pase a formar parte del derecho común de la
Unión. Uno de nosotros considera que esto sólo serviría para reducir la competiti-
vidad.

La libertad y la seguridad interna

La Unión es un espacio de libertad de circulación para personas, bienes, capi-
tales y servicios. Pero la seguridad de las personas no está suficientemente protegida
a escala europea. La protección sigue siendo fundamentalmente una cuestión na-
cional, mientras que la criminalidad está eficazmente organizada a escala interna-
cional. La experiencia de la aplicación del Tratado de Maastricht en estos últimos
años muestra que las posibilidades de una acción europea eficaz son aún muy limi-
tadas. De ahí la urgencia de articular, con un enfoque pragmático, una respuesta
común a nivel europeo.

Todos estamos de acuerdo en que la Conferencia debería fortalecer la capacidad
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de la Unión para proteger a sus ciudadanos contra el terrorismo, el tráfico de drogas,
el blanqueo de dinero, la explotación de la inmigración clandestina y otras formas de
delincuencia internacional organizada. Esta protección europea de la seguridad ciu-
dadana no debe disminuir las garantías individuales. Para muchos de nosotros, ello
exige un mayor recurso a instituciones, procedimientos y criterios comunes. Tam-
bién corresponde a los Parlamentos nacionales ejercer un control político de los ges-
tores de estas acciones comunes.

Muchos de nosotros pensamos que, para actuar con más eficacia necesitamos si-
tuar bajo la plena competencia comunitaria los asuntos relacionados con los ciuda-
danos de terceros países, tales como la política de inmigración, asilo y visados, así
como las reglas comunes para el control de la frontera exterior. Algunos querríamos
también extender la competencia comunitaria a la lucha contra la drogadicción, el
fraude a escala internacional y la cooperación aduanera.

Para algunos de nosotros, sin embargo, la clave del éxito está en una combina-
ción de voluntad política y de un uso más eficaz de la cooperación interguberna-
mental existente.

Empleo

Sabemos que la creación de puestos de trabajo en una sociedad abierta se basa
en un crecimiento económico sólido y en la competitividad de las empresas, que
deben ser fomentados mediante iniciativas a nivel local, regional y estatal. Creemos
que, en la Unión Europea, la responsabilidad principal de asegurar el bienestar eco-
nómico y social de los ciudadanos recae en los Estados miembros. No obstante, en
un espacio económico integrado como el nuestro, la Unión tiene también la respon-
sabilidad de crear las condiciones adecuadas para la creación de puestos de trabajo.
Ya lo hace mediante la realización del mercado interior y el desarrollo de otras polí-
ticas comunes, con una estrategia conjunta de crecimiento, competitividad y empleo
que está dando buenos resultados, y con el plan de Unión Económica y Monetaria.

Estamos todos de acuerdo en que las disposiciones sobre la moneda única acor-
dadas en Maastricht y ratificadas por nuestros Parlamentarios deben permanecer
inalteradas.

Todos somos conscientes de que no se crean puestos de trabajo mediante sim-
ples enmiendas del Tratado, pero muchos de nosotros deseamos que éste asuma con
más claridad el compromiso de la Unión de lograr una mayor integración y cohesión
económica y social orientadas hacia el fomento del empleo, así como que incluya
disposiciones que permitan a la Unión una acción coordinada para la creación de
puestos de trabajo. Alguno de nosotros alertó contra la inclusión en el Tratado de
disposiciones que pudieran suscitar expectativas cuya satisfacción depende ante
todo de decisiones tomadas a nivel empresarial y estatal. En cualquier caso, la ma-
yoría de nosotros subrayamos la necesidad de una mayor coordinación de las polí-
ticas económicas en la Unión.
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Medio ambiente

El medio ambiente tiene por naturaleza efectos transfronterizos. La protección
del medio ambiente es un objetivo de supervivencia que debemos mantener no sólo
como europeos, sino también como habitantes del planeta. Por ello, la Conferencia
debería examinar cómo mejorar la capacidad de la Unión para actuar de modo más
eficaz y para identificar los casos en que la acción debe permanecer en el ámbito in-
terno de cada Estado.

Una Unión más transparente

Los ciudadanos tienen derecho a estar mejor informados sobre la Unión y su
funcionamiento.

Muchos de nosotros proponemos que el derecho a la Información se reconozca
en el Tratado como un derecho de los ciudadanos de la Unión. Se han presentado su-
gerencias, que la Conferencia debería examinar, sobre cómo mejorar el acceso pú-
blico a los documentos de la Unión.

Antes de proponer cualquier proyecto legislativo de importancia, la Unión debería
recabar información de los sectores interesados, de los expertos y de la sociedad en ge-
neral. Los estudios previos a dicha iniciativa legislativa deberían hacerse públicos.

Cuando se haga tal propuesta legislativa, debería informarse debidamente a los
Parlamentos nacionales, facilitándoseles los documentos pertinentes en sus lenguas
oficiales y con la antelación suficiente para permitir el debate adecuado desde el
principio del proceso legislativo.

Coincidimos todos en que la legislación de la Unión debería ser más accesible.
La Conferencia de 1996 debería desembocar en un Tratado más sencillo.

La subsidiariedad

La Unión estará más cerca de los ciudadanos si se centra en lo que debe ser su
cometido.

Esto significa que debe respetar el principio de subsidiariedad. Este principio no
debe, pues, esgrimirse para justificar el imparable crecimiento de las competencias
europeas ni como coartada para socavar la solidaridad o los logros de la Unión.

Creemos necesario reforzar su recta aplicación en la práctica. La Declaración de
Edimburgo debería ser la base para dicha mejora; algunos de nosotros creemos que
sus principales disposiciones deberían incorporarse al Tratado.

II. Mejorar el funcionamiento de la Unión y prepararla para la ampliación

La Conferencia deberá estudiar el modo de conseguir una Unión más eficaz y
democrática.
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La Unión deberá, asimismo, conservar su capacidad decisoria tras la próxima
ampliación. Dado el número y la variedad de países implicados, se requerirán cam-
bios en la estructura y funcionamiento de las Instituciones. También puede que haya
que encontrar soluciones flexibles, dentro del pleno respeto del marco institucional y
del acervo comunitario.

El Consejo Europeo, compuesto por los Jefes de Estado o de Gobierno de los Es-
tados miembros y por el Presidente de la Comisión, es la máxima expresión de la vo-
luntad política de la Unión y define sus orientaciones políticas generales. Su impor-
tancia está llamada a aumentar en función de los compromisos políticos de la Unión
en los próximos años.

Una Unión más democrática significa a la vez lograr una justa representación de
los ciudadanos en cada una de sus Instituciones y realzar el papel del Parlamento Eu-
ropeo, dentro del equilibrio institucional existente, así como el de los Parlamentos
nacionales. En este contexto se recuerda que, según el Tratado, debería establecerse
un procedimiento electoral uniforme para el Parlamento Europeo. Muchos de noso-
tros consideramos que los procedimientos del Parlamento Europeo son excesiva-
mente variados y complejos y, por tanto, somos partidarios de reducirlos a tres: con-
sulta, dictamen conforme y codecisión.

El actual procedimiento de codecisión es excesivamente complicado y propo-
nemos que la Conferencia lo haga más sencillo, sin alterar el equilibrio entre el Con-
sejo y el Parlamento Europeo. Muchos de nosotros proponemos también que la Con-
ferencia extienda la aplicación de este procedimiento a nuevos ámbitos. Un
miembro considera, sin embargo, que el Parlamento Europeo ya adquirió en Maas-
tricht amplias competencias y, por consiguiente, debería desarrollarlas antes de pre-
tender otras nuevas.

Los Parlamentos nacionales deberían también participar activamente en el que-
hacer europeo. No se trata de que estos Parlamentos se incorporen a las Instituciones
de la Unión. Para muchos de nosotros, los procesos decisorios deberían organizarse
de modo que los Parlamentos nacionales puedan controlar las posiciones de sus res-
pectivos gobiernos en la toma de decisiones de la Unión e influirlas adecuadamente.
Algunos sugerimos una participación más directa de los parlamentos nacionales: un
miembro sugirió en este contexto la idea de un comité consultivo de nueva planta.
También debería fomentarse la cooperación entre los Parlamentos nacionales, y
entre éstos y el Parlamento Europeo.

Deberán, asimismo, revisarse los procedimientos decisorios y los métodos de
trabajo del Consejo de Ministros. La Unión debe poder decidir a tiempo y con efi-
cacia. Pero decidir con eficacia no significa necesariamente decidir con facilidad.
Las decisiones de la Unión deben tener respaldo popular. Muchos de nosotros consi-
deramos que se lograría una mayor eficacia recurriendo en mayor medida a las vota-
ciones por mayoría cualificada en el Consejo. Esta, en opinión de muchos de noso-
tros, debería ser la regla general para la toma de decisiones en la Comunidad
ampliada. Algunos de nosotros consideramos que este paso sólo podrá darse si se
mejora la legitimidad democrática mediante una nueva ponderación de los votos que
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tenga adecuadamente en cuenta el factor población. Uno de nosotros se opone por
principio a la extensión del voto por mayoría cualificada.

Creemos que el papel de la Presidencia del Consejo es crucial para una gestión
eficaz de los asuntos de la Unión y apoyamos el principio de rotación. Pero la apli-
cación del sistema actual a una Unión ampliada podría dar pie a una desarticulación
creciente. Habría que examinar con mayor detenimiento fórmulas alternativas que
combinen continuidad y rotación.

Convenimos en que la Comisión debe conservar sus tres funciones básicas: el
fomento del interés común, el monopolio de la iniciativa legislativa y la custodia del
derecho comunitario. Su legitimidad, subrayada por su aprobación parlamentaria, se
basa en su independencia, su credibilidad, su colegialidad y su eficacia. La composi-
ción de la Comisión se concibió para una Comunidad de seis Estados miembros.
Hemos identificado diversas opciones para su futura composición, con el fin de pre-
servar la capacidad de la Comisión para desempeñar sus funciones en una Unión que
puede ampliarse a más del doble del número de Estados miembros de los que nego-
ciaron el Tratado de Maastricht.

En líneas generales, un punto de vista dentro del Grupo aboga por mantener el
sistema actual para el futuro, reforzando adecuadamente su colegialidad y cohe-
rencia. Esta opción permitiría a todos los Estados disponer al menos de un Comi-
sario. Otro punto de vista consiste en lograr una mayor colegialidad y coherencia a
través de la reducción del número de comisarios a uno inferior al de Estados miem-
bros y de la potenciación de su independencia. Habría que idear procedimientos para
seleccionar a los comisarios a tenor de sus cualificaciones y de su compromiso con
el interés general de la Unión.

Al decidir sobre la futura composición de la Comisión, la Conferencia podría es-
tudiar también la posibilidad de introducir dos niveles de comisarios: principales y
adjuntos.

Algunos de nosotros creemos que el Comité de las Regiones debe desempeñar
un papel importante en la legislación comunitaria y que la función consultiva de este
órgano debería utilizarse mejor.

Los logros de Europa se basan en su capacidad para decidir en común y para
hacer que estas decisiones se cumplan. A ello contribuirá la mejora en la claridad y
calidad de la legislación comunitaria, así como una mejor gestión financiera y una
lucha más efectiva contra el fraude. La Conferencia debería, asimismo, realzar el
papel clave del Tribunal de Justicia, sobre todo para garantizar la interpretación uni-
forme y el cumplimiento de la legislación comunitaria.

III. Mayor capacidad de la Unión en su acción exterior

El Tratado de Maastricht estableció la Política Exterior y de Seguridad Común
de la Unión. Creemos que se trató de una buena decisión en el momento oportuno,
cuando el final de la guerra fría aumentó las responsabilidades de la Unión Europea
para sentar las bases de la paz y el progreso en Europa y fuera de Europa.
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CONCLUSIONES DE LA PRESIDENCIA

Las posibilidades actuales del Tratado han dado algunos resultados positivos.
Pero creemos que ha llegado el momento de dotar a esta política común de los me-
dios para poder funcionar mejor.

La Unión necesita hoy capacidad para desempeñar su papel en la escena interna-
cional como factor de paz y estabilidad. Si bien es ya hoy una potencia económica,
la Unión sigue siendo débil en términos políticos y, en consecuencia, su papel se ve
a menudo limitado con frecuencia a financiar lo que otros deciden.

Política Exterior Común

Creemos que la Conferencia debe encontrar los medios para dotar a la Unión de
una mayor capacidad de acción exterior, en un espíritu de lealtad y solidaridad mu-
tuas. Debe ser capaz de identificar sus intereses, decidir sus líneas de acción y ejecu-
tarlas de forma eficaz. La ampliación dificultará esta tarea, pero también la hará más
ineludible si cabe.

Esto exige que la Unión pueda analizar y preparar en común su acción exterior.
Para ello, proponemos la creación de una unidad de planificación y análisis de la po-
lítica exterior común. Para la gran mayoría, dicha unidad debería ser responsable
ante el Consejo. Muchos de nosotros consideramos, asimismo, que sus integrantes
deberían reclutarse de entre los Estados miembros, la Secretaría General del Consejo
y la Comisión y establecerse dentro del marco institucional de la Unión. Algunos
han sugerido que el jefe de dicha unidad, cuyas funciones podrían, llegado el caso,
fundirse con las del Secretario General de la UEO, debería ser el Secretario General
del Consejo.

Partiendo de esa base, muchos de nosotros queremos seguir fortaleciendo las re-
laciones entre la Unión Europea y la Unión Europea Occidental (UEO), que forma
parte integrante del desarrollo de la Unión.

A este respecto, dentro del Grupo se han sugerido ya varias opciones para el fu-
turo desarrollo de esta relación. Una de las opciones aboga por una asociación refor-
zada UE/UEO, a la vez que se mantiene la completa autonomía de la UEO. Otra op-
ción consiste en establecer un vínculo más estrecho que permita a la Unión asumir
un papel de dirección sobre la UEO para operaciones de mantenimiento de la paz y
de gestión de crisis (conocidas como Misiones de Petersberg). La tercera opción
sería la incorporación en el Tratado de las mencionadas Misiones de Petersberg. La
cuarta opción, que cuenta con el apoyo de muchos de nosotros, consistiría en una in-
tegración gradual de la UEO en la UE: esto podría alcanzarse bien sea fomentando la
convergencia UE/UEO mediante un compromiso de la UEO de actuar como órgano
ejecutivo de la Unión para las cuestiones operativas y militares, bien acordando una
serie de etapas que conduzcan a una fusión completa UE/UEO. En este último caso,
el Tratado incorporaría no sólo las Misiones de Petersberg, sino también un compro-
miso de defensa colectivo, ya fuera en el cuerpo del Tratado, o en un protocolo
anejo.
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CONSEJO EUROPEO DE MADRID

En este mismo orden de ideas, varios miembros han sugerido que la Conferencia
Intergubemamental estudie la posibilidad de incluir en la revisión del Tratado una
disposición sobre asistencia mutua para la defensa de las fronteras exteriores de la
Unión.

Corresponderá a la Conferencia considerar éstas y otras opciones posibles.

Europa y democracia son conceptos inseparables. Hasta ahora todos los pasos en
la construcción europea se han decidido de común acuerdo por los gobiernos demo-
cráticos de sus Estados miembros, se han ratificado por los parlamentos nacionales y
han obtenido el respaldo popular en nuestros países. Así construiremos también el
futuro.

Entendemos que este ejercicio de reflexión llevado a cabo por el Grupo no es
más que el primer paso de un debate público impulsado y orientado por el Consejo
Europeo. Esperamos que de este ejercicio público y común a nuestras naciones se
extraiga un renovado respaldo a un proyecto que es hoy más necesario que nunca
para Europa.
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