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Albert Ruda González

(Pág. 387)

1. Introducción  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 387

2. Perspectivas  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390
2.1. La sostenibilidad en la docencia del Derecho y disciplinas afines . . . . . 392
2.2. Revisión de instituciones tradicionales desde la perspectiva de la 

sostenibilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395
2.3. Nuevas tecnologías en la docencia, la gestión y la investigación: 

sostenibilidad e impacto de su utilización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
2.4. Sostenibilidad y cambio climático en el Derecho: retos y 

oportunidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 396
2.5. Sostenibilidad desde la empresa, la Administración pública y la 

sociedad civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
2.6. Perspectivas desde la educación secundaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

3. Conclusión  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

4. Referencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402


