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El libr Dere lio:; f1111dm11e11f11lf>s y dem mcio en el co11sti/ 11cw1111/is1110 digital 
r cog la e ntribucione ' 1 ongr so Interna ional qu ', bajo I mi mo tílul , 
s el bró n la Univcr idc d e Granada 1 >s día 1 d' febrero de 2022. 
Es el. s gundc ngr so de esta caracl rísli as que ·1.d >bramas en Granada, 
siendo el prim r I qu tuvo lugar los días 23 a 25 d Enero de 2019 bajo 
1 trtulc Derec!,os J1111rla111e11/n/es, desarrollo y crisis deL com>'fit11 ior,a/ísmo 11111/

Liuivel. on es mismo tílulo publi arfan I s actas del Congreso, tanto en 
España como Bra il, n s · nd s Jibr qu., fu 'r n cledi ado a la Memoria 
d Jorg Lulhcr, qu participó en 1 Congr so y n d jó principios d I afio 
2020. •nEspañacnP.H~'b rl ,F.Bal gu r ali j'n,l.Sarlel, . L.Strapa_u. n 
y A. Aguila_r (coords.), Derechos f1111da111e11ta/es, d snrrollo y ri i. del tc>11stif11-

io11a/is1110 11mlti11ivel. Libro Ho111e1111je a Jorg Lutl1er, Th m n R uters/Civit~ i;, 
Madrid, 2020. En Bra il en P. Haberle, G. F rr ira Mendcs, F. Balagu r Calle
jón, 1. Sarlel, . L. Strapazz n y A. AguUar ( rgani:lador s) Direitos f1111da11um
tnis, dese11volvi111e11to t' crise t/o co11stif1t io11nlismo 1111-1/li11ível Livro Pm /Jomenagem 
a Jors L1.1ther, Editora Funda\ao Fcnix, Porto Alegre, 2020. 

El ongr -so de 2022 ha cr cid I sp -cto d I anterior, onvocando a un 
númer muy ampli d p •cialista brasil ños, italianos, franceses, portu
gu • es y españoles. En la rganización d l ongres parliciparon la Fun
dación P t Hab ·le; la át dra Jean Monn t "ad p r nam" d D · recho 
Constitucional Em p y Cl bcli.zación; el D partamento de Derecho ns
titucion 1 de la Universidad de Granad ; la Facultad de Derecho de la Uni
versidad de Granada; la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul, PUCRS; la Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC; el Cen
tro de Pesquis, Jurídi a e S cial de la Universidadc l ositivo, PJUS; el lns
tituto de Di.reito Público, IDP, de Brasilia; la Sapienza Univenüta di l{oma, 
el Grupo d Inv sliga ión de la J un la d, Anda I u ía EJ-106: "Anclal ucfa, fa 
UniónEur pea y JE ledo ial", laUnidad c,fuC'elen iad,.Lnv stigaci'n 
"Soci d,d Digital: Se,.uridad y Pr l i'n de Der che "(S02) y I proy cto 
d I+D+i P1D2019-106118GB-IO0 "La onfigw·a ió11 d 1 espc cio públi o en la, 
r d s social•· y su incid . n ia sobre la democracia plm. lista y la constitu
ción" ( EPRES, fin, nciado por cd MClN / AEl/10.13039/501!00011033). 
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