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VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL O DEL FRANQUISMO.  

3.1. Conductas delictivas.  

3.2. Bien jurídico.  

4. EL DELITO DE ODIO, HOSTILIDAD, DISCRIMINACIÓN O VIOLENCIA CONTRA LAS 
VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA Y DEL FRANQUISMO.  

4.1. Tipo básico.  

4.2. El enaltecimiento como “delito de odio”.  

5. LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA.  

6. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LAS ACTITUDES NEGACIONISTAS Y OTRAS DE 
CORTE SIMILAR.  

7. OTRAS CONDUCTAS.  

8. ALGUNAS REFLEXIONES.  

 



CAPÍTULO 25. LA DELIMITACIÓN DE LOS GRUPOS DIANA EN EL ART. 510 CP: 
ESPECIAL CONSIDERACIÓN DE LA APOROBOFIA  

Antonio Rodriguez Molina 

1. EL CASTIGO DEL ODIO: ALGUNAS CUESTIONES SOBRE LA TIPIFICACION DEL ART. 
510 CP  

2. BREVES CONSIDERACIONES SOBRE LA CONDUCTA TIPICA DEL ART. 510.1 a CP.  

3. LA DELIMITACION DE LOS GRUPOS DIANA EN EL ART. 510 CP: ESPECIAL 
CONSIDERACION DE LA APOROFOBIA  

3.1. Algunas cuestiones sobre los colectivos protegidos en el art. 510.1 a) CP  

3.2. La aporofobia como motivo discriminatorio tras la reforma de la LO 6/2022, de 12 
de julio.  

4. LA INCIDENCIA DE LA APOROFOBIA EN EL DISCURSO DEL ODIO DEL ART. 510.1. a) 
CP: CONCLUSIONES SOBRE SU ADECUACION  

 

CAPÍTULO 26. TECNOLOGÍA Y RADICALIZACIÓN: LA EXPLOSIVA COMBINACIÓN ENTRE 
IDENTIDADES, AUTOMATIZACIÓN E IDEAS RADICALES EN LA DIFUSIÓN PUNIBLE DE 
CONVICCIONES POLÍTICAS.  

Izabella Barros-Melo 

1. INTRODUCCIÓN  

2. IDENTIDAD, AUTOMATIZACIÓN Y MICROTARGETING  
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3. ODIO, DISCURSO Y RADICALIZACIÓN  
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4 CONSIDERACIONES FINALES  


