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“No puedes tener miedo, el miedo lleva a la inacción, hace que rehúses 

participar, hace que temamos levantarnos y hablar” 

Edward Snowden 
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Resumen: La corrupción es un fenómeno complejo y multifactorial, que, a 

través de distintas tácticas, acaba inmiscuyéndose en la Administración Pública 

y corroyendo la confianza de la ciudadanía hacia la misma, y el servicio público 

en su totalidad. A veces, esto se logra a través de tácticas silenciosas que se 

favorecen de una ciudadanía sin principios, y unos empleados públicos que 

toleran lo que les puede beneficiar en algún momento. 

A través de la presente investigación, intentaremos analizar las características del 

fenómeno, las respuestas que se han tomado en la materia, y terminaremos 

explicando uno de los múltiples factores que pueden terminar con la corrupción: 

la denuncia del whistleblower.  

Gracias a esta denuncia, pueden hacerse públicas multitudes de irregularidades 

cometidas en el seno del sector público. Sin embargo, para que la misma se 

produzca, al igual que el delito, deben producirse una serie de factores que 

favorezcan la misma. En la Comunidad Valenciana, específicamente, hemos 

analizado cuáles son estos elementos influyentes.  

Palabras clave: corrupción, persona denunciante, Comunidad Valenciana, 

criminología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Abstract: Corruption is a complex and multifactorial phenomenon that, through 

various tactics, ends up infiltrating the Public Administration and eroding 

citizens' trust in it and the overall public service. Sometimes, this is achieved 

through silent tactics that take advantage of a principled-lacking citizenship and 

public employees who tolerate what may benefit them at some point. 

Through this research, we will attempt to analyze the characteristics of the 

phenomenon, the responses that have been taken in this matter, and ultimately 

explain one of the multiple factors that can put an end to corruption: the 

whistleblower's disclosure. 

Thanks to this disclosure, numerous irregularities committed within the public 

sector can be exposed. However, for it to occur, similar to the commission of a 

crime, a series of factors must align to favor it. In the specific case of the Valencian 

Community, we have examined what these influential elements are. 

Keywords: corruption, whistleblower, Valencian Community, criminology. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Resum: La corrupció és un fenomen complex i multifactorial que, a través de 

diferents tàctiques, acaba immiscint-se en l'Administració Pública i corrompent 

la confiança de la ciutadania cap a ella i el servei públic en la seva totalitat. A 

vegades, això s'aconsegueix mitjançant tàctiques silencioses que es beneficien 

d'una ciutadania sense principis i uns empleats públics que toleren allò que els 

pot beneficiar en algun moment. 

Mitjançant aquesta investigació, intentarem analitzar les característiques del 

fenomen, les respostes que s'han pres en aquesta matèria i acabarem explicant un 

dels múltiples factors que poden acabar amb la corrupció: la denúncia del 

whistleblower. 

Gràcies a aquesta denúncia, es poden fer públiques multitud d'irregularitats 

comeses en el si del sector públic. No obstant això, perquè això es produeixi, igual 

que en el delicte, han de donar-se una sèrie de factors que la fomentin. En la 

Comunitat Valenciana, específicament, hem analitzat quins són aquests elements 

influents. 

Paraules clau: corrupció, persona denunciant, Comunitat Valenciana, 

criminologia. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace dos milenios, Judas delataba por treinta piezas de plata a Jesucristo, 

vendiéndole a los príncipes de los sacerdotes tras haberle besado en la mejilla 

para facilitar su identificación. Tras haberse ganado una lógica animadversión 

popular en la cultura religiosa, la figura del delator se convirtió en un enemigo a 

batir, desarrollándose posteriormente diversos sinónimos como chivato, sapo o 

traidor, incluyendo el propio nombre de Judas como concepto de forma 

despectiva.  

Modificando la situación: hace dos milenios, Judas denunciaba a Jesucristo por 

la comisión de un delito: sacrilegio y profanación de lo sagrado. En consecuencia, 

la Administración hebrea recompensaba a Judas por dicha denuncia con treinta 

piezas de plata, condenando a Jesucristo a la pena capital de crucifixión. Este 

suceso, tras la lealtad prometida por parte de los doce discípulos, terminó con la 

exclusión como traidor de Judas Iscariote.  

Desde esa escena y una multitud de eventos previos (139 a.C.) relacionados con 

la delación, se originó en el refranero popular la frase “Roma no paga traidores”, 

teniendo como consecuencia histórica una vinculación negativa hacia las 

personas que denunciasen hechos delictivos, aunque la frase no se hubiese 

originado por tales motivos. A estos eventos se sumó el utilitarismo de los 

delatores en etapas oscuras de nuestras sociedades, como la Segunda Guerra 

Mundial, o la guerra civil española, Sin embargo, a partir de los años cincuenta, 

y consecuencia de diversos escándalos de corrupción en el continente 

norteamericano, como el caso Watergate, la concepción negativa tuvo un giro 

importante.  

Cuando mencionamos la palabra whistleblower se nos vienen a la mente otras 

figuras mucho más recientes que Judas o que cualquier cazarrecompensas del 

cine. Actualmente, pensamos en figuras como Edward Snowden, Hervé Falciani 

o la propia plataforma WikiLeaks como agente facilitador del acceso a la libre 

información. Si algo tienen en común los dos sujetos, y el dueño de la plataforma 

de libertad de información, Julián Assange, es una de las causas que más temen 

y que más sufren: las represalias.  
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Los sujetos que alertaban públicamente de ilegalidades o injusticias son, hoy en 

día, considerados héroes de Estado para buena parte de nuestros ciudadanos. No 

obstante, en el otro lado de la balanza, los que sufren los efectos de esa denuncia, 

no dudan en calificarlos como gargantas profundas o traidores a la patria. Todos 

aquellos sujetos capaces de enfrentarse a un Estado, su propia empresa o la 

Administración tienen una doble visión y un dilema ético al que atender: 

traicionar a su entorno con su denuncia o hacer públicos los delitos con su 

denuncia. En esa ecuación, tiende a tener mucha más presencia la percepción de 

traición, las posibles represalias que se puedan cometer contra ellos, y la 

utilización de todas las herramientas legales para acabar con su concepción de 

héroes. Sin embargo, esto tiene una explicación que trataremos de abordar en 

nuestra investigación.  

Para ello, primero es importante considerar aquellas influencias externas al 

entorno nacional que, a través de la intención de erradicar o prevenir la 

delincuencia económica, se han ido trasladando o implementando a nuestro 

ordenamiento jurídico nacional. En investigaciones realizadas tanto en torno a la 

que nos compete, como hacia la prevención de la delincuencia empresarial, 

muchos se olvidan de la evolución de dicho concepto desde un punto de vista 

multidisciplinar: concretamente, de la visión criminológica. Este fenómeno, no 

muy estudiado desde nuestra disciplina, presenta determinadas peculiaridades 

que han hecho necesario un breve estudio y contexto sobre qué elementos son los 

que influyen los dilemas a los que se enfrentan.    

Nuestra hipótesis inicial se centra en los desafíos a los que se enfrentan los 

denunciantes de corrupción antes de presentar una denuncia. Creemos que si la 

estrategia adoptada implica que sean ellos quienes asuman la responsabilidad de 

denunciar, es crucial abordar estos factores e intentar hacer más fácil el proceso 

para los que denuncian. Con el objetivo de respaldar esta idea, hemos 

estructurado nuestra investigación de manera que podamos abordar nuestras 

preguntas de investigación y obtener información relevante para responder a 

nuestra pregunta principal: ¿es adecuado delegar en los empleados del servicio 

público la prevención y la voluntad de denunciar casos de corrupción sin realizar 

un análisis multifactorial? 
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Entretanto, la hipótesis principal del trabajo se encuentra en que, aunque se han 

tomado respuestas legislativas en cuanto a la protección y consideración positiva 

de los denunciantes, la realidad de los mismos tiene otras particularidades que 

hace que la mera aprobación de medidas de protección sea insuficiente. Un buen 

ejemplo ha sido, precisamente, el caso de la Comunidad Valenciana, donde se 

cuenta con recursos externos que han dado buenos frutos, pero que no protegen 

de todas las represalias posibles al denunciante. 

Esperamos que lo interesante de esta investigación, a su jurado y su lector, sea el 

análisis criminológico de la cuestión, y no la ausencia o carencia de un análisis 

legislativo: precisamente, nuestro análisis trata de intentar guiar hacia una 

adecuada politica criminal, que se produce atendiendo a las particularidades de 

la criminalidad y sus consecuencias sobre el factor humano que trata de proteger.  

1. Objeto de estudio: pregunta de investigación  

Al hilo de lo que venimos diciendo, el objeto de estudio de nuestra investigación 

es, con carácter general, el whistleblower – en adelante personas denunciantes 

de manera indistinta, especificando un concepto común a partir del segundo 

capítulo – centrando nuestro análisis en la motivación para denunciar 

considerando la ausencia legislativa de protección específica en determinados 

momentos, desde una visión criminológica.  

La pregunta inicial de nuestra investigación viene motivada por un análisis de la 

política criminal existente en torno a las acciones consideras como corruptas, 

dado que la denuncia de estos ilícitos suele tener diversas motivaciones, pero 

cuando se produce, se tacha como una actitud de heroicidad o traición, 

dependiendo de cada contexto. Ante ese panorama de sorpresa que genera la 

denuncia, nuestro interés es analizar el contexto de esta criminalidad, las 

herramientas formales del Derecho para prevenirla, y estudiar el contexto de la 

persona denunciante, investigando tanto su protección legislativa, como los 

distintos elementos sociales en su denuncia. De esta forma, pretendemos aportar 

una mejora de respuestas a este fenómeno: las reglas de protección de la persona 

informante deben constituirse o inspirarse en la realidad que sufren las personas 

que alertan de casos de corrupción, no a los dictámenes marcados por una 

Directiva o por la tradición jurídica internacional.  
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Nuestro planteamiento como objeto de estudio se realiza en base a la importancia 

que han adquirido estas técnicas de disminución del proceso penal o reducción 

de la intervención del Derecho Penal en según qué delitos, facilitando que las 

autoridades puedan tener más información desde la denuncia cívica o del servicio 

público, y no en tanto desde una mayor presencia de autoridades policiales o 

aumento de recursos en la vigilancia de esta compleja delincuencia. Lo que nos 

compete investigar son los efectos de esta delegación de funciones sobre los 

denunciantes y la toma de partida de estos en la lucha contra la corrupción.  

Por esa razón, acudimos a la Comunidad Valenciana, en colaboración con la 

Agencia Valenciana Antifraude, para analizar si los servidores públicos de la 

autonomía valenciana han tenido o no un aumento de protección con la extensión 

de protección para aquellos que decidan denunciar corrupción en el sector 

público. Además, a través de una serie entrevista conjugadas con bibliografía de 

referencia, trataremos de analizar qué factores influyen en la posibilidad de 

realizar la denuncia, en su toma de decisiones.  

2. Objetivos principales y secundarios de la investigación  

El objetivo principal de la presente investigación es buscar qué elementos sirven 

de incentivo a la denuncia, evitando a toda costa que las personas que faciliten 

esa información sufran represalias. Dado que el Estado ha emprendido el camino 

de la externalización de responsabilidades o recursos, es fundamental proteger a 

los denunciantes. Para llevar a cabo esta labor, se presentan los conocimientos 

prácticos adquiridos en la Agència Antifraude Valenciana, también conocida 

como AVAF. En dicha agencia se estudiaron los informes de once denunciantes y 

se les realizó una entrevista personal estructurada basada en esos dictámenes1. A 

partir de este análisis, se obtuvieron una serie de conclusiones que, aunque no 

son representativas en número, son muy valiosas para la interpretación de la 

 
1 Ante la firma de un acuerdo de confidencialidad y dado que muchos de los informes se 

encuentran todavía en fase de investigación, no hemos podido incorporar a los anexos los 

informes referidos, ni tampoco un historial de contexto de denuncia. Entendemos que puede 

perder calidad a la hora de entender las entrevistas, pero velamos por la confidencialidad de los 

denunciantes de corrupción, no queriendo perjudicar tanto a los mismos, como a la Agència 

Valenciana Antifraude.  
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aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las 

personas que informen sobre infracciones normativas en España.   

Los objetivos secundarios se componen por capítulos, de tal modo que los 

objetivos secundarios que hemos planteado acaban dando respuesta y 

construcción al principal objetivo y a la hipótesis de investigación inicial. De esta 

forma, a través de la construcción de capítulos individuales, llegados a las 

conclusiones y al tercer capítulo, vemos como todo cobra relación y relevancia, 

teniendo como punto de partida el concepto criminológico de la delincuencia de 

cuello blanco, para acabar hablando sobre los incentivos que dan respuesta a los 

dilemas de los whistleblower, objeto esencial de esta investigación.  

Para facilitar que nos percatemos de esta anterior afirmación, hemos realizado 

un esquema de la composición de los capítulos, exponiendo el capítulo, el objetivo 

principal de cada capítulo y los objetivos secundarios de cada uno de ellos. De 

forma un tanto más resumida y visual, la estructura se basaría en lo siguiente: 
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Tabla 1: Organización estructurada de la investigación 

Capítulos Objetivo principal Objetivos secundarios 

Capítulo 
1 

➢ Traslación de instituciones 
en cuanto a la lucha contra 

la delincuencia 
socioeconómica: especial 
atención a la corrupción. 

➢ Introducir al lector de la 
investigación en la 

delincuencia de cuello blanco 
y su relación con la 

corrupción. 
➢ Analizar la evolución de las 

herramientas en el combate a 
la corrupción. 

➢ Introducir la importancia de 
la canalización de denuncias 

como herramienta preventiva. 

Capítulo 
2 

➢ Recuperación de figuras 
jurídicas y su evolución 

acorde a los nuevos 
escenarios sociales. 

➢ La Directiva (UE) 
2019/1937 obedece a un 
proceso de traslación de 
instituciones americanas 

➢ Recorrido histórico de los 
antecedentes del 
whistleblower. 

➢ Instrumentalización histórica 
que tiene como consecuencia 

su imagen negativa en 
distintas culturas. 

➢ Análisis del escenario 
europeo en cuanto a la 
Directiva y su análisis 

general. 
➢ Transposición de la Directiva 

en España: contexto previo y 
actual. 

 

Capítulo 
3 

➢ La protección a los 
denunciantes debe 
necesariamente ir 
acompañada de un 

análisis social: la realidad 
de los denunciantes de 

corrupción. 
 

➢ Aproximación del contexto 
sociopolítico de la Comunidad 

Valenciana: entorno hostil. 
➢ Análisis conjunto de las 

entrevistas y bibliografía 
respectiva a cada cuestión: 

factores incidentes en la 
denuncia; incentivos para la 
denuncia y las conclusiones 

finales. 
Elaboración a partir de la organización bibliográfica 

Esta organización anterior, de forma detallada, indica que la división que hemos 

realizado es de tres capítulos dedicados a intentar contextualizar cada afirmación 

analizada en el capítulo tercero.  

En cuanto al primer capítulo, se aborda la traslación de instituciones en relación 

a la lucha contra la delincuencia socioeconómica, con un enfoque particular en la 

corrupción. Se examina cómo las instituciones encargadas de combatir este tipo 
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de delitos han experimentado cambios y adaptaciones en respuesta a los nuevos 

desafíos que plantea el escenario actual. Se analizan las transformaciones 

institucionales que se han producido a nivel nacional e internacional, 

considerando los avances en las estrategias de prevención, detección e 

investigación de la corrupción, con una amplia influencia norteamericana. 

Además, hemos incluido también los mecanismos de cooperación entre 

diferentes países y organizaciones internacionales para abordar este problema de 

manera más efectiva, como la CNUCC, informes de la OCDE, etc. Con todo, se 

muestra el contexto en el que nace la estrategia whistleblowing, altamente 

asociada al mundo corporativo.  

En el segundo capítulo, se examina la recuperación de figuras jurídicas relevantes 

y su evolución para adaptarse a los nuevos escenarios sociales: del delator del 

derecho romano al whistleblower americano. A través de su contextualización, se 

exploran los cambios legislativos y las reformas legales que se han llevado a cabo 

para fortalecer la capacidad del sistema legal en la lucha contra la corrupción y 

otros delitos socioeconómicos: las nuevas figuras jurídicas que han surgido en 

respuesta a los desafíos actuales, como los delitos relacionados con la corrupción 

pública y la corrupción en el ámbito empresarial. 

En este apartado se examina también la Directiva (UE) 2019/1937, resultado de 

casi diez años de debate en el Parlamento Europea, la cual se enfoca en la 

protección de los denunciantes de delitos y fraudes en el contexto de la UE. Se 

señala que esta directiva sigue un proceso de traslación de instituciones 

americanas, es decir, se inspira en mecanismos y enfoques utilizados en otros 

países, en particular, en Estados Unidos. Sin embargo, rechaza una serie de 

elementos que sí se producen en EEUU: los premios a la denuncia.  

Con todo, se analiza cómo la experiencia y las buenas prácticas implementadas 

en países como Estados Unidos han influido en el diseño y contenido de la 

Directiva (UE) 2019/1937, explorando ciertas similitudes y diferencias entre los 

enfoques adoptados en diferentes jurisdicciones y evaluando la efectividad de 

estos mecanismos en la protección de los denunciantes. 

Por último, en el tercer capítulo, analizada la situación y puesta en común de 

todos los elementos nuevos de la Ley 2/2023, se destaca la importancia de 
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complementar la protección a los denunciantes con un análisis social de la 

realidad que enfrentan los denunciantes de corrupción. Se examina el impacto 

psicológico, social y laboral que puede tener el acto de denunciar y el riesgo al que 

se exponen aquellos que deciden sacar a la luz la corrupción, mostrando el 

ejemplo de la Comunidad Valenciana, avanzada en dichos términos.  

Además, analizamos los factores que pueden influir en la disposición de las 

personas a denunciar actos de corrupción, como el miedo a represalias, la 

confianza en las instituciones y el apoyo de la sociedad, explorando también las 

barreras y obstáculos que pueden dificultar el proceso de denuncia, como el 

estigma social y la falta de protección adecuada.  

Para dar mayor sustento a nuestras afirmaciones, hemos incluido las iniciativas 

y políticas implementadas en diferentes países para promover y mejorar la 

protección a los denunciantes de corrupción, ampliamente reconocidas y 

recomendadas por informes de la OCDE. En conclusión, en primera 

aproximación, en este capítulo abordamos la importancia de topar de manera 

integral las necesidades y preocupaciones de los denunciantes, proporcionando 

no solo protección legal, sino también apoyo emocional, asesoramiento y recursos 

adecuados. 

En conclusión, estos capítulos buscan proporcionar un análisis completo y 

coherente sobre la traslación de instituciones en la lucha contra la delincuencia 

socioeconómica, con un enfoque específico en la corrupción, abordando aspectos 

legislativos, sociológicos y psicológicos en cuanto a la protección de los 

denunciantes.  

3. Metodología empleada 

La metodología empleada en la investigación ha sido de carácter cualitativo, con 

una base teórica de recopilación y revisión bibliográfica extensa en la materia, así 

como la realización e interpretación de diversas entrevistas a denunciantes de 

corrupción (dos denunciantes del sector privado, y ocho denunciantes del sector 

público; un denunciante internacional, con el restante de denunciantes 

regionales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Valencia, incluyendo un 

denunciante nacional debido a su relevancia en cuanto a la denuncia de seguridad 



 

9 

 

nacional). Un elemento importante de estas denuncias es que, de los once 

denunciantes, cuatro de ellos no contaban con organismos externos o internos 

hacia los que realizar la denuncia, dado que son denuncias previas al año 2017 en 

la Comunidad Valenciana, y a nivel nacional e internacional. Por ese motivo, han 

sido incluidos en el estudio para analizar de forma externa a esta investigación si 

existen diferencias notables en la situación que han vivido los once denunciantes.  

Las entrevistas realizadas han tenido una alternancia entre preguntas abiertas, 

semiabiertas y cerradas. Con esta estructura, hemos tratado de llegar a construir 

las preguntas a través de los análisis previos de los informes y notas de prensa 

disponibles de cada denunciante entrevistado, exceptuando dos de los casos que, 

dada su relevancia pública, hemos analizado todo el contexto de su imagen para 

obtener datos más generales y construir cada pregunta en torno a las necesidades 

que hemos creído que no han sido paliadas en cada caso. Las preguntas han sido 

iguales para todos, aunque debido a las diferencias encontradas, hemos 

focalizado más o menos en unas, que en otras.  

La constitución de dicha entrevista ha contado con un primer acercamiento 

personal: respecto a la situación de cada denunciante, hemos escogido un 

determinado número de preguntas de carácter personal no intrusivas en las que 

tengamos información general e información de sus opiniones respecto a temas 

en abstracto relacionadas con su formación, opiniones personales sobre la 

corrupción en España y sobre otros apuntes relativos a la denuncia, mezcladas 

con consultas sobre principios éticos y actuaciones inmorales o que puedan 

constituir una contradicción contra los principios que presumimos al realizar la 

denuncia. Con ello, tratamos de realizar un analisis demográfico de cada uno de 

ellos.  

Posteriormente, las preguntas objeto de estudio han sido construidas, tal y como 

hemos dicho, a través de un estudio exhaustivo de las notas de prensa recopiladas 

tras sus denuncias para analizar la gravedad de los hechos, las distintas 

sentencias como resultado de sus denuncias (especialmente en las que se les ha 

acusado de falsedad en la denuncia o se les ha represaliado judicialmente), y sus 

informes generales con carácter confidencial que, tras la firma de un acuerdo de 

confidencialidad entre las partes, no será posible su anexión a la investigación. 
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No obstante, si hemos anexado la plantilla de preguntas realizadas y su 

transcripción, previamente revisada por la AVAF, y anonimizada por ellos 

mismos.  

El objeto de estas preguntas genéricas es obtener una visión amplia de los motivos 

de denuncia, las reticencias y posibles peligros de los denunciantes, así como los 

riesgos a los que se han visto sometidos por parte de la Administración. Debe 

tenerse en cuenta que el contexto de la realización de la entrevista es previo a la 

aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las 

personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la 

corrupción. Sin embargo, también mencionamos que, aunque se haya hecho 

previa aprobación de la ley, se hace en el marco de la existencia de la AVAF, 

entidad que les mantiene bajo protección y facilitó sus denuncias. Por ese motivo, 

no creemos que haya habido un cambio magistral en sus opiniones, a la vista, 

también, de muchas de sus respuestas. De hecho, la particularidad que nos 

beneficia es que, ante la aprobación del Proyecto, podemos ver si se han cumplido 

alguno de sus augurios o no, y, sobre todo, si las peticiones mayoritarias 

(anonimato y protección económica) se ven respaldadas en esta nueva regulación.  

Como resultado de sus entrevistas, hemos tratado de dar respuesta a nuestra 

hipótesis principal de la tesis doctoral: las necesidades de los denunciantes no 

están siendo aparentemente resueltas a pesar de la existencia de reglamentos, 

leyes y entidades encargadas de su protección. Existe una clara difuminación de 

derechos en la multitud de reglas adoptadas para la protección a los alertadores, 

argumento que trataremos de demostrar en el tercer capítulo tanto a través de las 

entrevistas como a partir de la revisión bibliográfica. Aclarar, como no, que la 

hipótesis de nuestro trabajo no es negativa, sino que parte de la pregunta: ¿las 

leyes aprobadas responden a las necesidades analizadas de los denunciantes de 

corrupción para facilitar su intención de denuncia? 

Para responder a estas cuestiones, hemos hecho un análisis de las entrevistas: 

análisis de contenido. Por un lado, a través de deducciones hemos ido 

extrapolando las cuestiones del anonimato, los incentivos y la protección a través 

de los recursos económicos y psicológicos. Sí, el análisis de contenido de 

entrevistas cualitativas es un enfoque comúnmente utilizado en la investigación 
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cualitativa para analizar el contenido de las entrevistas en profundidad. Este 

método de análisis implica una revisión detallada y sistemática del contenido de 

las entrevistas, con el objetivo de identificar patrones y temas significativos que, 

al menos en esta investigación, nos ha llevado a tomar conclusiones bastante 

válidas para analizar la transposición de la Directiva 2019/1937 y la situación de 

los denunciantes de corrupción hasta ese momento2. 

Siendo conscientes de que la entrevista tiene ciertos límites, y de que muchos 

estudios en torno al whistleblower, por esos límites, se han basado en un análisis 

legal, hemos decidido tener en cuenta elementos que autores como Clarke y 

Cornish hace décadas: la mayoría de las teorías sobre el comportamiento en la 

denuncia de corrupción han tendido a ignorar la toma de decisiones del 

denunciante. El proceso de pensamiento consciente y racional que producen y 

justifican su conducta, así como los mecanismos cognitivos subyacentes 

mediante los cuales se selecciona, presta atención y procesa la información sobre 

los acontecimientos sobre los que se es testigo3. 

4. Debilidades de la investigación  

En esta investigación, a pesar de enriquecerse a través de la parte humana de la 

bibliografía analizada, hemos tenido una serie de debilidades que afrontar, que 

podrían enumerarse de la siguiente manera: i) muestra aparentemente baja de 

denunciantes; ii) falta de financiación para realizar una entrevista 

profesionalizada; iii) falta de inversión para realizar un análisis comprado con 

otra Comunidad Autónoma; iv) cobertura para realizar una investigación 

internacional que nos pueda dar más luz sobre los incentivos económicos en los 

denunciantes estadounidenses, contando con que tres whistleblower 

 
2 No podemos aportar bibliografía específica que apoye este resultado metodológico de nuestra 
investigación porque, en su mayoría, dicho análisis se aprende en la formación de “Análisis 
Cualitativo de la Información” en el Grado en Criminología de la Universidad de Salamanca. No 
obstante, podemos apoyarnos en la lectura de MARÍN, Antonio Lucas; NOBOA, Alejandro (ed.). 
Conocer lo Social: Estrategias, técnicas de construcción y análisis de datos. Antonio Lucas Marín, 
2013.  
3 Sin embargo, estos autores aplicaron precisamente esta tesis hacia el análisis de la conducta 
criminal, y no a la conducta de denuncia. “Most theories about criminal behavior have tended to 
ignore the offender's decision making-the conscious thought processes that give purpose to and 
justify conduct, and the underlying cognitive mechanisms by which information about the world 
is selected, attended to, and processed.” CLARKE, Ronald V.; CORNISH, Derek B. Modeling 
offenders' decisions: A framework for research and policy. Crime and justice, 1985, vol. 6, pág. 
147 
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norteamericanos del Servicio de Inteligencia estaban dispuestos a participar en 

la presente investigación. Sin embargo, limitar la investigación al Servicio de 

Inteligencia nos limitaba a acércanos a ese mismo servicio español, en el que 

contar con testimonios habría sido bastante difícil.  

En respuesta a esas dificultades, obtenemos una serie de conclusiones: 

evidentemente, los denunciantes de corrupción escogidos son una pequeña 

muestra debido a que hasta 2021, esa era la “masa importante” de denunciantes 

de corrupción que decidieron salir de su anonimato total para participar en la 

entrevista. El restante seleccionado en las memorias, se encuentran 

judicializados, por lo que no se les contactó por su seguridad. Las dos dificultades 

económicas responden a una carencia de financiación predoctoral. Y, por último, 

la cobertura económica internacional podría solicitarse con carácter posdoctoral, 

teniendo en cuenta el aumento de denuncias y mecanismos a nivel europeo.  

A pesar de las dificultades anteriores, podemos tener una serie de conclusiones 

generales que ayudan a comprender la situación de los denunciantes en España 

con carácter general, dado que la comunidad valenciana solo es un segmento del 

país, pero bastante representativo en cuanto al nivel de corrupción existente en 

una etapa concreta, y a las soluciones políticas tomadas al respecto.  
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CONCLUSIONES 

 

Tras un profundo análisis de la política criminal en torno a las acciones 

consideradas como corruptas, hemos llevado a cabo una investigación centrada 

en el objeto de estudio del whistleblower, aunque a lo largo de nuestra 

investigación hayamos alternado en la aplicación del concepto 

denunciante/persona denunciante, desde una perspectiva criminológica. 

Nuestro interés ha sido analizar la motivación, los factores, para denunciar, 

considerando la ausencia legislativa de protección específica hasta el año 2023, 

así como el contexto de la persona denunciante y los distintos elementos sociales 

en su denuncia.  

Con el objetivo de aportar mejoras en la protección de estas personas, 

consideramos que las reglas de protección de la persona informante deben 

basarse en la realidad que sufren las personas que alertan sobre la existencia de 

casos de corrupción en el sector público, específicamente, y no en dictámenes 

marcados por una Directiva o por la tradición jurídica internacional. Quisimos 

dar respuesta a esta cuestión a través de las entrevistas y consideramos que, en 

reglas generales, hemos dado luz a la situación de la Comunidad Valenciana.  

En las siguientes conclusiones, expondremos los resultados de nuestra 

investigación, así como las implicaciones prácticas de los mismos en la protección 

de los whistleblowers y la lucha contra la corrupción: 

Primera: la corrupción siempre ha presentado como problema principal la 

opacidad y el silencio permisivo por parte de la propia sociedad. Se han tomado 

distintas respuestas en cuanto a este problema, y son multitud los organismos 

que han emitido informes y recomendaciones a los Estados firmantes y 

pertenecientes a esos organismos. Sin embargo, entendemos que buena parte de 

las recomendaciones han sido basadas en buenas prácticas de países donde han 

podido resultar eficaces, y que, además, tienen cierta presencia sobre los 

organismos encargados de emitir los Convenios Internacionales. Por ese motivo 

se habla de una mcdonalización de estas recomendaciones, dado que existe cierta 

armonización de las medidas tomadas en los mercados de Estados Unidos y que 
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posteriormente se toman como respuesta en el resto de los mercados, siendo el 

compliance y la estrategia whistleblowing uno de esos efectos.   

Segunda: Los elementos del criminal compliance dedicados a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas se han decidido incorporar al 

sector público como una especie de public compliance. Sin embargo, con 

determinadas peculiaridades, dado que en nuestro caso no contamos con 

incentivos para evadir la responsabilidad ante un proceso, elemento significativo 

de la implementación de estos programas de cumplimiento. En este caso, la 

determinación está en la integridad del servicio público, los canales internos y 

externos, así como el compromiso ético derivado tanto del Estatuto Básico del 

Empleado Público, como de los posibles códigos que se aprueben en cada 

institución atendiendo a que no todos los empleados de dicho sector son 

funcionarios públicos que se rigen por el TREBEP.  

Tercera: Parte de los problemas que giran en torno a la persona denunciante 

provienen de un utilitarismo negativo a través de su evolución histórica. Vemos 

la influencia de la delación del Derecho Romano sobre las acciones qui tam 

posteriormente eliminadas en el derecho anglosajón, y como a pesar de que en 

Inglaterra fueron erradicadas, se incorporaron como método efectivo en EEUU. 

Ante este fenómeno, hubo una verdadera profesionalización de los llamados 

cazarrecompensas y que, a pesar de que ya no cuenten con esa imagen 

influenciada por el mundo cinematográfico americano, continúan existiendo en 

las agencias y departamentos norteamericanos. No obstante, en el ámbito 

europeo, no se produce esa similitud precisamente porque en el ámbito europeo 

no se han tomado en cuenta premios o recompensas económicas por dicha labor. 

Esta influencia también ha tenido consecuencias sobre el anonimato y los 

premios económicos o reconocimiento de apoyo social tras su utilización como 

método de control social. Amparados en que determinadas prácticas eran delito, 

en los regímenes autoritarios se han utilizado para paliar los déficits de cada 

gobierno: desde la segunda guerra mundial, el fascismo italiano, e incluso la 

Unión Soviética debido a su amplitud de territorio, incluyendo las denuncias 

influencia del proceso inquisitorial durante el franquismo, han favorecido a que 

la práctica de la denuncia presente problemas de percepción y aceptación 
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cultural. De esta forma, las denuncias anónimas no han sido aceptadas del todo 

hasta el año 2023, que en la Ley 2/2023, sorprendentemente, se han aceptado sin 

peculiaridades específicas ni la explicación de un sistema como sí ocurre en la 

AVAF.  

A pesar de esa aceptación legal, se reconoce su uso en la jurisprudencia que 

hemos incorporado, y en la propia práctica de nuestras Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, que aceptaban como notitia criminis la notificación anónima bien 

fundada. Considerando que ya se ponía en práctica, solo se precisaba una 

regulación que, si tenemos oportunidad a largo plazo, podremos analizar si 

finalmente es un elemento incentivador de denuncias de buena fe.  

Cuarta: Hasta este año, los denunciantes de corrupción sufrían la división 

autonómica en cuanto a la protección de los mismos. Sólo cuatro autonomías 

tenían agencias u oficinas anticorrupcion, y en solo una de ellas había un Estatuto 

de Protección de denunciantes que, además, se había llevado a cabo en 29 

ocasiones desde su creación: la Agencia Valenciana Antifraude.  

A pesar de la existencia de una autoridad aparentemente independiente en la 

Comunidad Valenciana, las represalias contra los denunciantes se han 

conseguido llevar a cabo en siete denunciantes de los que hemos entrevistado. La 

cifra parece menor si lo comparamos con los once entrevistados, pero recordando 

el objeto de dichas entrevistas: cuatro de los once denunciantes de corrupción no 

son sujetos protegidos por la AVAF debido a que su denuncia se remonta a 

tiempos anteriores a su denuncia.  

Por lo tanto, a pesar de esta aparente independencia y las medidas incorporadas, 

notamos como la AVAF no puede llegar a cumplir del todo su función de 

protección. Sus recursos económicos dependen de Les Corts, como hemos 

indicado. De esta forma, los límites a su protección se marcan desde el propio 

organismo de decisión gubernamental: si los recursos no son amplios, no puede 

haber una protección efectiva y un amplio número de trabajadores del sector 

público dedicados a proteger de forma efectiva a los mismos. Aunque las reglas y 

el Estatuto son claros, en la práctica cuentan con varias limitaciones: las 

represalias ya se han podido producir sobre el denunciante, su identidad ha 
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podido verse comprometida y se han podido abrir innumerables procesos 

administrativos contra la persona que informa a la AVAF.  

La futura Agencia Nacional deberá, por lo tanto, incorporar mecanismos de apoyo 

previo a la denuncia, para evitar que se produzcan las represalias y poder actuar 

ex ante a que existan consecuencias negativas sobre el denunciante. Con todo, el 

anonimato y el apoyo socioeconómico parecen ser los dos elementos clave para 

prevenir consecuencias personales.  

Quinta: En consonancia con las afirmaciones de la OCDE y buena parte de la 

bibliografía analizada, la situación de la Comunidad Valenciana es una 

demostración práctica de la aprobación de una autoridad de lucha y combate a la 

corrupción para responder de forma eficaz al problema inminente de la 

corrupción sistémica. En los primeros años fueron adaptándose a las 

circunstancias financieras y estudiando formas para desempeñar su labor, 

constituyéndose actualmente por cincuenta y dos funcionarios, cuatro 

departamentos para el desempeño de sus labores, y una posición importante 

reconocida por la propia Comisión Europea.  

Sin embargo, su independencia ha quedado en entredicho debido a la nueva 

situación política de la Comunidad Valenciana, lo que nos deja entrever 

nuevamente que la autoridad no es del todo independiente. A pesar de su 

actividad en su participación en la transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, 

en la aprobación de la Ley 2/2023 y en su coordinación con multitud de 

instituciones nacionales – como el INAP o la FGE – y el restante de actividades, 

existe discordancia politica en cuanto a la necesidad de la misma. 

Con esta situación en la AVAF y en otras autonomías, no es de extrañar que 

también dudemos de la independencia de la nueva AAI y su efectividad en lo que 

nos compete: la protección a la persona denunciante. En términos reales, la 

Autoridad Independiente depende del Ministerio de Justicia, y, por lo tanto, del 

Poder Ejecutivo. De esta forma, las injerencias políticas son posibles y esperables, 

dado que, ante el cambio de poder en el Ministerio, los funcionarios destinados 

en dicha autoridad también pueden ser víctimas pasivas de esos cambios. Visto 

este error, esta falta de independencia puede repercutir en la confianza del 

organismo externo para con el denunciante, en la credibilidad de su papel en la 
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lucha contra la corrupción, y en la asociación de la misma a ser considerada un 

instrumento político. Por este motivo, confiamos en que con el tiempo se trate de 

buscar una respuesta estructural ante este problema.  

Sexta: Las medidas de apoyo que se recogen en la Ley 2/2023 no parecen ser 

suficientes, dado que parecen las mismas incorporadas por el Reglamento que da 

funcionamiento a la Agencia Valenciana Antifraude, y que en dicha autonomía 

tampoco se han producido con éxito. El apoyo económico esperable por parte del 

denunciante no es el que en Holanda se intentó incorporar en la transposición de 

la Directiva 2019/1937 a través de la creación de un fondo específico para posibles 

problemas económicos. Así se ha manifestado en todas las entrevistas realizadas: 

lo esperado por el denunciante no es una recompensa económica similar al 

sistema norteamericano, sino un acompañamiento económico que evite notables 

perdidas para el mismo, dado que en varios casos los costes económicos por 

denunciar han sido incluso superiores a los esperados.  

En cuanto al apoyo social, que en Holanda se efectúa a través de un psicólogo 

especializado y empleado por la propia Oficina encargada de proteger a los 

denunciantes, se señala en el Reglamento de la AVAF que será derivado ante el 

servicio público pertinente. En tal caso, y considerando que esta sea la medida a 

incorporar por la AAI, debemos especificar que el tratamiento psicológico en 

nuestro sistema sanitario es ineficaz, tal y como extraemos por parte de los 

denunciantes entrevistados. Las esperas son largas, y en cada autonomía los 

recursos de salud destinados son distintos, por lo que debería optarse por la 

inclusión, en dichas oficinas o autoridades, de una plaza destinadas 

específicamente a un profesional del ámbito psicológico. En su labor, no sólo 

estaría el trato o apoyo psicosocial, sino tambien la posible realización de las 

primeras entrevistas, y la creación de un perfil posible de denunciantes, para 

analizar de forma objetiva qué elementos han influido en su denuncia. De esta 

manera, analizando su toma de decisiones y qué factores han tenido incidencia, 

se pueden proponer reformas en cuanto al canal o a futuras mejoras legislativas, 

teniendo en cuenta los escenarios cambiantes.  

Séptima: No todo son críticas ante la situación. El lado positivo de la 

transposición de la Directiva es la incorporación del anonimato. Aunque no 
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podemos prever qué sistemas se van a incorporar, hemos descrito el sistema de 

la AVAF, dependiente de un software libre creado de manera específica para la 

lucha contra la corrupción y empleado en países como Alemania o Italia. 

GlobaLeaks ha parecido efectivo, por lo que la AAI deberá considerar mantener 

formación en dicha materia, de manera coordinada con el resto de las 

autoridades, para poder implementar el sistema en su futuro buzón.  

Octava: En otras materias tambien relevantes para nuestros entrevistados, no se 

incluye entre la información que podrá ser protegida en la Ley 2/2023 aquella 

respecto a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El dato de nuestras 

entrevistas es demoledor en este punto: el 70% de los servidores públicos 

entrevistados pertenecen al cuerpo policial de la Comunidad Valenciana, y han 

realizado denuncias respecto a casos que comprometen a los Ayuntamientos, a 

organizaciones delictivas y a personas jurídicas relacionadas con el ámbito de la 

delincuencia organizada. En estos entramados de corrupción del mediterráneo, 

esperamos que se reconsidere la posibilidad de dar protección a estas 

informaciones.  

Novena: Aunque los denunciantes entrevistados no manifestaron, en su 

mayoría, haber realizado un cálculo de coste-beneficio a la hora de denunciar, sí 

que hemos visto que lo han realizado de forma instintiva. Vemos como es un 

cálculo inconsciente, como afirma buena parte de la academia consultada, y que 

este cálculo dependía de la confianza en el canal, la esperanza de obtener justicia 

y protección, así como también la influencia de sus deberes y principios como 

servidor público. Al menos, en el caso del denunciante internacional, 

perteneciente a la banca privada, vimos fuertes convicciones de su deber de 

actuación ante algo ilegal, sin existir el deber como servidor público, pero si un 

deber moral manifestado.  

De esta manera, se precisa una incidencia en la formación educativa en cuanto a 

aspectos filosóficos que hemos visto a lo largo de las entrevistas, siendo preciso 

que se tome una respuesta legislativa educativa de alto calado, tal y como se ha 

producido en contexto de buena práxis como Hong Kong.  

Décima: el papel de los incentivos a la hora de realizar la denuncia puede tener 

efectos desincentivadores. En la toma de decisiones que hemos propuesto 
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analizando las distintas teorías criminológicas como la oportunidad delictiva y el 

coste-beneficio, los incentivos apenas han tenido cabida en las once entrevistas. 

Solo en dos de ellas se afirmaba que, ante un sistema de protección no eficaz, los 

incentivos podrían tener un papel importante en nuestro sistema. Sin embargo, 

en el servicio público, campo sobre el que hemos trabajado, los incentivos pueden 

desincentivar el deber de la denuncia: pueden trasladar la obligación a una 

instrumentalización de la denuncia para obtener beneficios. De esta forma, 

podemos volver a los debates en cuanto a la instrumentalización de la delación y 

los aspectos negativos de dar premios o recompensas económicas a los empleados 

que denunciando cumplen con uno de sus deberes: proteger los bienes públicos.  

Por lo tanto, aunque es cierto que EEUU ha tenido cierta influencia en la agenda 

regulatoria europea en cuanto a los whistleblowers de forma indirecta a través de 

los organismos y recomendaciones internacionales, no ha incluido en esa agenda 

el sistema de incentivos. Podríamos plantearnos lo mismo que ocurría con la 

URSS: debido a la amplitud geográfica del país, es más necesario contar con estos 

métodos de colaboración premiados, la dificultad y división de su Administración 

Pública, así como la posible escasez de recursos suficientes para investigación, 

pueden formar parte de los motivos por los cuáles en EEUU se tome esa 

respuesta, y no en otros Estados miembros de la UE. Sin embargo, estos 

elementos pueden producir otras investigaciones paralelas.  

Décimo primera: No hemos visto una influencia notable del género en las 

denuncias. Analizamos que, entre los once miembros entrevistados, dos de ellas 

eran mujeres, y una de las mismas ocupaba un estatus relativamente alto en la 

función pública. A pesar de su estatus, sufrió posteriormente represalias, dado 

que lo que si hemos visto ha sido como en las dos tramas que hemos analizado, 

los hombres ocupaban los altos puestos en las jerarquías formales e informales, 

aspecto que no nos pareció relevante en la realización de las preguntas, pero sí 

tras su análisis. No podemos dar conclusiones sobre los aspectos relevantes en 

cuanto a la influencia del género en la denuncia, pero sí en cuanto a su relación 

con la clase social, su papel en los grupos discordantes de la corrupción y su 

tolerancia o intolerancia hacia la misma.  



 

356 

 

La verdadera influencia la vemos, precisamente, en lo que veíamos desde el inicio 

de la investigación: la influencia de la ley del silencio (omertá) sobre la percepción 

de represalias. La influencia de prácticas mafiosas también se incorporó en un 

determinado momento en la Comunidad Valenciana, dado que buena parte de los 

denunciantes mostraron temor a saltarse, precisamente, el silencio imperante y 

la tolerancia hacia los eventos corruptos sucedidos en la Administración Pública. 

Por lo tanto, implementar la denuncia anónima y facilitar el acceso a autoridades 

externas para realizar la denuncia es una estrategia a tener en cuenta para acabar 

con el silencio imperante y tolerante a la corrupción.  

Décimo segunda: En cuanto a las medidas a largo plazo, la capacitación ética 

en el ámbito educativo y en el ejercicio del servicio público sólo va a brindar 

resultados a largo plazo. Estas estrategias precisan, además, de modificaciones 

legislativas y un aumento de partidas presupuestarias hacia organismos 

verdaderamente independientes que sirvan como método de prevención de la 

corrupción. Tal y como exponíamos en esta arquitectura de prevención: códigos 

éticos, facilitación de los canales de denuncia y capacitación formativa para 

transformar la imagen de la persona denunciante. Estas medidas no van a tener 

nunca resultados a corto plazo, no se consideran medidas que encuentren 

respuestas rápidas al problema, por lo que la voluntad política por 

implementarlos tiende a ser escasa. Esto se debe a que los resultados rápidos, es 

decir, las respuestas legislativas y metodológicas, suelen tener resultados a corto 

plazo, y, por tanto, generan una confianza en la clase politica que las realice. Sin 

embargo, esto no soluciona un problema estructural, ni tampoco significa 

realmente un compromiso político contra la corrupción, más si con la 

continuidad en el poder.  

Por ese motivo, es preciso que haya un acuerdo en aumentar el liderazgo político 

en soluciones a largo plazo y en integrar estas respuestas necesarias a la sociedad. 

Aunque parezca un desafío y pueda generar cierto malestar entre docentes, 

servidores públicos o ciudadanos que ven un posible derroche en este aumento 

de gasto, debe indicarse que estas medidas pueden tener resultados mucho más 

fructíferos que la inacción, aportando datos del coste de la corrupción, y la 

posibilidad de recuperar una buena parte de la misma.  
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Además, debe haber un refuerzo superior en la modificación de las normas 

informales sociales. Como vimos en los últimos puntos, en sociedades donde la 

corrupción tuvo amplia presencia, se tomaron respuestas analizadas desde la 

sociología del derecho, incluyéndose determinadas modificaciones culturales que 

promovieron una distinta norma informal. La norma viva, aquella que tiene 

mayor influencia sobre nuestra sociedad, se basó en el rechazo a la corrupción. 

Con esta idea, la denuncia de corrupción puede que no sea socialmente castigada 

y defendida de manera correcta.  

Décimo tercera: La transposición española de la Directiva se ha producido de 

forma inminente, lo que no ha dado tiempo a madurar determinadas ideas como 

la estrategia nacional de lucha contra la corrupción. Mucho menos, otorgando un 

plazo de 18 meses en el que, muy probablemente, la situación política y social del 

país no sea la misma que en el mes de marzo, tiempo en el que se aprobó la Ley 

2/2023.   

De esta manera, se incumple precisamente lo que hemos intentado analizar en el 

tercer capítulo: estas respuestas, para que sean efectivas, necesitan de un debate 

político que busque consenso y en el que la respuesta se produzca con la 

esperanza de un acuerdo nacional. Sin embargo, la estrategia nacional precisa por 

esta ley quedará probablemente sujeta a una situación de olvido. Con ello, 

debemos sumar que, al término de esta investigación, aun no se ha conformado 

la estructura de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, por lo 

que, a nivel nacional, las medidas de protección y el apoyo a los denunciantes 

siguen en el mismo estado previo a la transposición de la Directiva, con la 

excepción de la incorporación de sistemas internos de información y los planes 

antifraude de distintas instituciones perceptoras de fondos Next Generation.  

Décimo cuarta: Debe barajarse una protección extrapenal sobre las personas 

denunciantes que la Ley 2/2023 no ha considerado. Buena parte de los 

denunciantes se ven inmiscuidos en lo que analizábamos en la introducción: 

ataques por parte de los represaliadores con todas las herramientas legales 

disponibles. Una de ellas, el derecho penal.  

Sin entrar en valoraciones jurídicas, y manteniéndonos en nuestra posición 

criminológica, en varios de los casos que hemos entrevistado se han visto 
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sometidos a procesos penales que, hoy en día, siguen abiertos. Nos interesa 

concluir en que el legislador español aclare en qué supuestos se podrá o no acudir 

al proceso penal contra la persona denunciante para aportar una mayor 

protección o sensación de protección del mismo. Si ante una denuncia, se revelan 

secretos, teniendo en cuenta lo que hemos inferido de la Ley 2/2023 y la propia 

Directiva, puede haber consecuencias penales sobre aquellos supuestos como las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Incluso, aunque posteriormente sea 

muy difícil condenar a la persona denunciante por hechos que recaigan sobre él, 

pero quede amparado por la Ley 2/2023, la apertura del propio proceso en sí 

puede resultar en una represalia, en tanto que el denunciante tenga que acudir a 

una defensa privada, le genere una situación de tensión social y psicológica, etc.  

Décimo quinta: Respondiendo a nuestra hipótesis inicial, y considerando lo 

analizado y las conclusiones a las que hemos llegado, es necesario terminar las 

mismas realizando una breve consideración. Si somos conscientes de que 

queremos una politica anticorrupción a nivel nacional, una tolerancia cero a la 

corrupción, una colaboración cívica de los servidores públicos y también de la 

ciudadanía, lo coherente es que haya un acuerdo político y un liderazgo del mismo 

hacia estas buenas prácticas. Puede parecer, tras la rápida y sancionada 

aprobación de la ley 2/2023, que el objetivo de transponer la presente ley era 

evitar más sanciones, contar con un salvoconducto para la solicitud de fondos a 

la CE y evitar que se pusiera en entredicho el compromiso de España en el 

combate a la corrupción. No vemos, con la no especificidad de las medidas de 

apoyo, o la falta de independencia de la Autoridad Independiente, que haya una 

voluntad real en nuestro poder ejecutivo de cambiar de forma eficaz la política de 

protección a estos denunciantes.  

Por lo tanto, aunque se solicita la colaboración de los mismos, no apreciamos que 

se haya hecho un trabajo adecuado en la materia, convirtiéndose esta legislación 

en un dicho popular: ¿Van a poner los cazadores a las liebres a legislar sobre sus 

derechos en el juego de la caza?  
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