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Resumen en español (Zusammenfassung auf Spanisch) 
 
 

La tesis doctoral lleva por título El museo en clase y la clase en el museo: el 

alemán como lengua extranjera y competencia intercultural en el contexto del Museo 

Vostell (título original: Das Museum im Unterricht und der Unterricht im Museum: 

Deutsch als Fremdsprache und interkulturelle Kompetenz im Rahmen des Museo Vostell) 

y se divide en dos partes principales: el marco teórico y propuestas de aplicación 

didáctica.  

El marco teórico empieza con el capítulo El museo (de arte) como institución 

educativa y ofrece un acercamiento a la institución, que actualmente se ajusta a la 

definición vigente de los Estatutos del ICOM (Consejo Internacional de Museos): “Un 

museo es una institución sin fines lucrativos, permanente, al servicio de la sociedad y de 

su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de 

educación, estudio y recreo.“1 Independientemente de los cuatro pilares que fundamentan 

cualquier museo (adquirir, conservar, investigar y comunicar), hoy en día, el objetivo 

principal es, además, una orientación hacia los visitantes2. Para demostrar que este hecho 

no siempre ha sido así y que la imagen de los museos como centros cerrados y cúmulos 

de la sabiduría también ha cambiado, se añade un breve discurso histórico vinculado a la 

evolución de los museos y de sus funciones.  

Desde su origen, también por su denominación que proviene del griego y significa 

‘templo de las musas’, el museo se dedicó a coleccionar objetos en cámaras de tesoros, 

que generalmente contenían un gran valor político y religioso. A pesar de que los espacios 

y centros iban cambiando físicamente, el motivo seguía siendo el mismo: conservar y 

transmitir, aunque solo eran accesibles para una determinada élite. Un paso crucial fue la 

Ilustración y, en consecuencia, la Revolución Francesa, cuando en 1793 el Louvre en 

París fue declarado propiedad del pueblo y con ello se abrió el acceso al público. Este 

cambio sentó las bases de la museología moderna: un sentido de responsabilidad colectiva 

y el respeto por el patrimonio cultural común, una evaluación adecuada del papel del 

poder público, la necesidad del museo como lugar de depósito y el reconocimiento de su 

                                                        
1 Véase: ICOM Definición de museo. 
2 En el resumen se utilizará la forma masculina para referirse a ambos géneros por razones prácticas, sin 
excluir a ninguna persona. 
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valor didáctico. Finalmente, se incide en los requisitos que un museo debe cumplir para 

poder mantenerse en la actualidad: aparte de una financiación asegurada, los elementos 

claves son las colecciones (contenido), el marco (edificio) y el personal interno 

(especialistas, administración, técnicos, etc.) y externo (público). 

Tras este marco teórico, en el trabajo se analizan, por un lado, las expectativas y 

el comportamiento de los visitantes y, por otro lado, los perfiles y el público destinatario. 

En lo que concierne al primer punto, Falk y Dierking (2000) razonan que la mayoría de 

las visitas a un museo ocurren por motivos personales, sobre todo de manera voluntaria 

y por razones de aprendizaje. Según las encuestas realizadas por Theano Moussouri 

(2008), se pueden distinguir seis categorías, de acuerdo a las razones por las cuales los 

visitantes acuden a un museo: educación, entretenimiento, evento social, ciclo de vida, 

lugar y razones prácticas. Para poder entender no solo los deseos y las expectativas de los 

visitantes hacia el museo, sino también ver el tratamiento y las diversas responsabilidades 

desde el punto de vista de los museólogos y pedagogos museísticos, el apartado 1.3.2. se 

centra en los distintos perfiles de visitantes y los grupos destinatarios: los visitantes 

individuales, grupos heterogéneos y homogéneos, tanto niños como jóvenes en el 

contexto escolar, personas mayores, empresas, así como la inclusión y la integración a 

través del museo.  

El grupo al que se dirige y que es de mayor interés en esta tesis doctoral es el de 

los estudiantes universitarios, un grupo poco tratado y apenas definido, ni por parte de los 

museos, ni tan siquiera en la investigación. No obstante, la literatura especializada sí habla 

del grupo de los jóvenes, en la que se incluyen las personas comprendidas entre los 14 y 

25 años de edad. La investigación respecto a este grupo llega a la conclusión de que, por 

un lado, se trata de un grupo ‘difícil’ de definir según sus hábitos de visita a un museo, 

ya que se divide entre las visitas en el tiempo de ocio y las visitas organizadas en el ámbito 

escolar. Por otro lado, es una escala demasiado grande en relación con la edad, teniendo 

en cuenta también los grandes desarrollos y cambios especialmente significativos de los 

jóvenes. Lo que sí se puede señalar es una postura negativa y/o de desconocimiento por 

parte de los jóvenes (tanto en España como en los países germanohablantes) hacia los 

museos, especialmente los museos de arte.  

Por esta razón, a continuación, se realiza un pequeño análisis sobre la situación 

actual de la enseñanza de asignaturas culturales o de arte en el sistema educativo español, 

puesto que el interés principal de este trabajo es el grupo destinatario de los estudiantes 

universitarios españoles. Se confirma la hipótesis de falta de asignaturas obligatorias en 
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este ámbito, por lo que en general no se apoya este enfoque, sino que se da más 

importancia a las asignaturas de ciencias. La conclusión a la que se llega es que el déficit 

de asignaturas enfocadas hacia las artes en el sistema educativo conduce a la poca 

presencia de jóvenes y estudiantes en los museos. 

En este contexto es imprescindible analizar las estadísticas actuales que ofrece el 

Ministerio de Cultura y Deportes de España, en las que participaron un 98,6% de las 

instituciones oficiales museísticas del país; 16 millones de personas colaboraron en las 

encuestas. Los resultados de las estadísticas muestran que desde el año 2000 el número 

de visitantes está ascendiendo de forma continuada.3 En cuanto a la tipología, los museos 

de arte contemporáneo son los más visitados. Asimismo, más de la mitad de las 

actividades realizadas en los museos y colecciones museográficas son actividades 

educativas para niños, es decir, excursiones y visitas organizadas por las escuelas y 

colegios y, por lo tanto, también destacan por un mayor número de visitas.  

Para terminar el primer capítulo, se da una breve visión general de la prestación 

de servicios que los museos deberían ofrecer al visitante y de los procedimientos para 

asegurar visitas de calidad.  

El segundo capítulo, Aprendizaje en el museo, se centra en la función de la 

mediación de los museos y en los requisitos que deben cumplir para poder garantizar un 

aprendizaje fructífero. Hasta el siglo XX, la enseñanza dentro del museo fue estrictamente 

unilateral, por parte de un ‘experto’, mientras que las ideas, deseos y necesidades del 

receptor no tenían importancia. Afortunadamente, en el siglo XXI tiene lugar un cambio 

de paradigma a favor del público. A partir de este momento, se distinguen cuatro métodos 

de aprendizaje dentro del museo: el método instructivo o didáctico, el activo o 

descubridor, el constructivo y, por último, el procedimiento socio-crítico. En relación con 

el tema principal, que es la enseñanza vinculada al Museo Vostell, se recomienda variar 

entre los tres últimos métodos, omitiendo el modo instructivo, ya que se basa en métodos 

de enseñanza y/o aprendizaje bastante pasivos. Según Tobias Nettke (2016), los métodos 

más recomendables hoy en día son la enseñanza específica relacionada con la colección, 

la enseñanza adaptada al objeto, la enseñanza basada en el espacio/entorno, la enseñanza 

interdisciplinar y holística, la enseñanza relacionada con la actualidad, la enseñanza 

orientada hacia la actividad, el aprendizaje informal y ‘free-choice’, la enseñanza como 

                                                        
3 Nota de la autora: En el momento de la realización de la tesis doctoral aún no estaban ni están disponibles 
estadísticas actuales respecto a las consecuencias de la pandemia provocada por el coronavirus. Las últimas 
estadísticas disponibles siguen siendo del año 2018. 
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interpretación del museo, la interactividad, la participación y la orientación hacia el 

receptor. 

Muy vinculadas con el tema de la enseñanza en el museo son las teorías de 

aprendizaje dentro de la institución museística: Por un lado, el presente trabajo se remite 

a la teoría de Eilean Hooper-Greenhill (2000), en la que la autora defiende la idea de que 

el aprendizaje se basa en la incorporación de datos, técnicas o experiencias que se 

relacionan con el conocimiento previo. El punto de partida para ella es, por tanto, el 

conocimiento previo que se confronta con lo nuevo. Para conseguir entender lo nuevo, 

hay que tender un puente entre lo conocido y lo desconocido a través de recursos como 

las comparaciones, los contrastes, las analogías o los análisis. Como bien destaca Hooper-

Greenhill, la base para el aprendizaje es satisfacer las necesidades básicas como el hambre 

o el cansancio, un hecho que parece obvio, pero que es la base para cualquier aprendizaje. 

Otra teoría del aprendizaje que no es contradictoria con lo anteriormente dicho es el 

modelo relacionado con el contexto creado por Falk/Dierking (2009). Estos autores 

distinguen entre el contexto personal, social y físico, creando un denominador común que 

es la experiencia interactiva museística. Tras la presentación de esta teoría, se profundiza 

en el proceso de aprendizaje, que según Hooper-Greenhill se crea gracias a la forma 

simbólica, icónica y activa.  

Para la fijación de los resultados de aprendizaje, se explica y analiza el modelo 

Generic Learning Outcomes (Mergen 2019), que se concentra en primer lugar en los 

intereses y condiciones de los visitantes de los museos. Este modelo define cinco ámbitos 

de aprendizaje dentro del museo: conocimiento y comprensión, habilidades, actitud y 

valores, entretenimiento, inspiración y creatividad y, por último, actividades, 

comportamiento y desarrollo. Además, destaca, por un lado, por su enfoque según las 

teorías de aprendizaje constructivistas y, por otro, por su defensa del lifelong learning 

(aprendizaje permanente). De hecho, hay que tener en cuenta varios factores para que el 

enfoque no lleve a un cierto descontrol o desequilibrio dentro del proceso de enseñanza 

y/o aprendizaje. Por un lado, nunca debe primar el entretenimiento, por otro, el modelo 

no mide lo aprendido, sino que conecta más bien con el proceso de aprendizaje. Otro 

aspecto que hay que subrayar es que el modelo Generic Learning Outcomes solo muestra 

lo que los visitantes han percibido como aprendizaje, pero no demuestra que el 

aprendizaje realmente haya tenido lugar. 

También dentro de la enseñanza de idiomas hay que tener en cuenta el 

anteriormente mencionado lifelong learning, que en teoría quiere garantizar las mismas 
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oportunidades en toda Europa, ajustándose a las demandas de los cambios sociales y 

económicos. En otras palabras, la tendencia hoy en día es que cada individuo amplíe sus 

conocimientos y adquiera habilidades en muchos ámbitos. Las consecuencias dentro del 

contexto de aprendizaje en los museos, entre otros, es la ‘instrumentalización’ y la 

‘emancipación’ de las personas a la vez: El visitante quiere recibir un mínimo necesario 

de conocimiento, mientras simultáneamente quiere ser el protagonista y guionista de la 

construcción y adquisición de este conocimiento. Es una tendencia que hoy en día 

también se puede percibir en la enseñanza de idiomas. En este sentido, las personas que 

aprenden actualmente deberían preguntarse si pueden, deben o tienen que aprender.  

Los medios y los museos son los protagonistas del tercer capítulo que introduce el 

tema relacionando los museos con sus funciones: informar, activar y apoyar al visitante 

cuando ven, observan e investigan las obras, además de ponerlas en relación con sus 

experiencias y recuerdos. Este capítulo se centra en las ventajas, desventajas y 

precauciones que hay que tomar respecto a los textos, materiales para la enseñanza y 

medios multimedia, basándose en ejemplos reales de museos de arte y sus aplicaciones 

didácticas. 

Otro tema central es la presencia de los museos en los medios sociales y la 

posibilidad de conectar con el público fuera del museo físico. Se analizan en este contexto 

las precauciones y cuidados que deben tener en cuenta los colaboradores de los museos, 

pero también las ventajas que pueden ofrecer para la enseñanza (de idiomas) dentro de 

este ámbito.  

Se añade una digresión que por las circunstancias actuales se considera necesaria: 

La situación y el manejo por parte de los museos respecto a la pandemia provocada por 

el coronavirus. Aunque algunos pronosticaron un ‘fin de los museos’, los museos, al 

menos de momento, buscan soluciones y saben adaptarse a la nueva situación dentro de 

sus posibilidades, recurriendo a las posibilidades que ofrecen los ‘nuevos’ medios y 

avances tecnológicos, entre otros.       

El cuarto capítulo, titulado La enseñanza de idiomas como enseñanza/clase de 

cultura, amplía el tema del lifelong learning, vinculándolo con la situación dentro del 

ámbito de la enseñanza de idiomas. Este concepto está especialmente vinculado con la 

edad de las personas dispuestas a aprender un idioma nuevo o con aquellos jóvenes que 

por razones de trabajo cada vez están más dispuestos a estudiar otro idioma, como es el 

caso del alemán. También el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas está 

íntimamente ligado a esta visión de globalización en muchos ámbitos vitales.  
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Uno de los temas centrales del presente trabajo es la competencia intercultural que 

debería estar más integrada dentro de la enseñanza de idiomas. Aunque se mencione y se 

defina superficialmente en el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas, su 

aplicación práctica está muy poco perfilada, es decir, resulta que se trata de una de las 

competencias menos desarrolladas, explicadas y definidas. Es un hecho que se deja 

explicar por la menor importancia que se sigue dando a la competencia intercultural, sobre 

todo porque otras competencias se dejan medir mejor. La medición, la evaluación, lo que 

coloquialmente se denominan las notas, que hoy en día cuentan más que nunca por una 

competitividad que va en aumento (respecto a décadas anteriores) dentro del mercado de 

trabajo, es uno de los ‘problemas’ de la competencia intercultural. Mientras que unos 

autores se preguntan cómo podría medirse, otros se preguntan por qué resulta 

imprescindible medir y evaluar en todo momento las competencias.   

Como el proyecto de campo de este trabajo es la enseñanza del alemán como 

lengua extranjera dentro del museo con enfoque en la cultura y, por lo tanto, es importante 

crear un vínculo entre ambas disciplinas, otro de los planteamientos requeridos es el 

Content and Language Integrated Learning, conocido por la sigla CLIL (Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras que, a su vez, responde a la sigla AICLE). 

Se desarrolla una comparación con el concepto del FüDaF, que en alemán corresponde a 

Fächerübergreifender Deutsch als Fremdsprache-Unterricht. Mientras el CLIL se centra 

en las materias (en la mayoría de los casos, materias escolares) impartidas en otro idioma, 

el FüDaF es un concepto en el que prevalece la enseñanza del idioma. Por otro lado, el 

CLIL no tiene como meta principal la enseñanza del idioma, es decir, lo utiliza para 

adquirir conocimientos de otras materias, pero no tematiza el idioma en sí. Por esta razón, 

se considera el FüDaF un método más adecuado para el presente trabajo. 

  El siguiente capítulo, La adquisición de lenguaje a través del arte, empieza por 

una definición del arte y su evolución hacia la disolución de los géneros o estilos 

‘clásicos’ como la literatura, música, las artes plásticas y aplicadas.  

Una cuestión significativa es además el aprendizaje estético, que considera 

imprescindible la integración de los cinco sentidos, un enfoque dentro de la enseñanza 

que en los últimos años ha sido desplazado por la didáctica puramente cognitiva. Sin 

embargo, esto no significa que no se haya utilizado el arte dentro de la enseñanza de 

idiomas, especialmente el alemán. El problema es que hasta hoy en día los manuales y el 

material didáctico que se utiliza en el ámbito del alemán sí emplea imágenes e imágenes 

de arte, pero, en la mayoría de los casos, estas imágenes (de arte) solo sirven como puntos 
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de partida para iniciar una conversación, entre otras funciones didácticas. Por tanto, 

incluso hoy en día existe un gran déficit respecto al tratamiento de obras de arte en este 

ámbito.  

Uno de los problemas que tanto la literatura como la música y el arte visual 

presentan es la falta de una ‘guía’ de ‘lectura’ adecuada. Por esta razón se explica y 

analiza el concepto de la visual literacy, que se puede traducir como ‘la capacidad de 

lectura visual’, a su vez relacionada con una ‘visión cultural’. Aparte de este concepto, se 

desarrolla una solución práctica para el acercamiento del arte dentro de la clase de 

idiomas. Para ello, se explica la combinación del método del inquiry teaching (enseñanza 

a través de preguntas) y el método de interpretación del historiador de arte Erwin 

Panofsky (1955). El objetivo, entre otros, es demostrar que no hay que ‘temer’ al arte, 

como algunos profesores indican en encuestas en las que justifican por qué no tratan 

temas artísticos. De hecho, no hay que ser un experto en historia del arte para poder 

utilizar el arte en clase. 

Para concluir este capítulo, se trata el tema del aprendizaje y la enseñanza en 

lugares ‘extraescolares’, fuera del aula, que en el presente trabajo se refiere a lugares 

‘extrauniversitarios’. Al final del capítulo se destaca la unicidad del museo como lugar 

de enseñanza y aprendizaje. 

 

El segundo bloque de la tesis doctoral, El museo y el arte de Wolf Vostell en la 

enseñanza del alemán como lengua extranjera: un estudio de campo, se centra en la 

aplicación práctica de lo anteriormente dicho, utilizándolo para el estudio de campo 

relacionado con el artista alemán Wolf Vostell, que fundó el Museo Vostell de Malpartida 

de Cáceres. 

Por esta razón, el sexto capítulo, Planteamientos del aprendizaje intercultural en 

los museos, presenta proyectos realizados en Alemania, donde se utilizó tanto el ámbito 

de la clase, es decir, el espacio de la institución de educación, generalmente el aula, al 

igual que el espacio museístico. En comparación con el estudio de caso planteado en el 

presente trabajo, resaltan las siguientes diferencias: por un lado, los proyectos realizados 

tuvieron lugar en Alemania, mientras que el estudio de campo planificado aquí se refiere 

a la enseñanza del alemán fuera de Alemania. Este hecho ya es significativo, ya que se 

desconocen otros ejemplos de proyectos similares fuera de los países germanohablantes. 

Por otro lado, los proyectos presentados tratan con el público en edad escolar, mientras 

el público del estudio de campo de la tesis doctoral se centra en estudiantes universitarios. 
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Además, hay que tener en cuenta que se trata de un caso especial, porque se refiere a 

estudiantes universitarios de Filología Alemana. Sin embargo, aparte de las diferencias, 

las propuestas son de gran ayuda respecto a los ejemplos y los enfoques, tanto temáticos 

como prácticos desarrollados en el presente trabajo.  

En el séptimo capítulo, Presentación del estudio de campo, se introduce y justifica 

el estudio de campo. La idea de explotación didáctica que se ofrece, se dirige a todas las 

personas que puedan estar interesadas, pero sobre todo a profesores y estudiantes del 

ámbito universitario. El Museo Vostell debe servir tanto de impulso como de enfoque 

intercultural dentro de la enseñanza del alemán como lengua extranjera. En esta ocasión 

no se habla de ‘proyecto’, porque se trata de un estudio en proceso, es decir, no está 

vinculado a ningún convenio con la Universidad, de momento, tampoco a ninguna 

práctica de campo. Por lo tanto, no se puede hablar de un ‘proyecto de investigación’.  

  Para tener una referencia de partida, el estudio de campo se dirige a los 

estudiantes de la Universidad de Salamanca, en concreto, a los estudiantes del Grado de 

Estudios Alemanes y los estudiantes del Máster en Profesor de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de idiomas. Sin 

embargo, las ideas desarrolladas pueden ser utilizadas por otras instituciones de 

educación en las que se imparta alemán como lengua extranjera.  

Estas propuestas didácticas pueden ser adaptadas, sustituidas y modificadas según 

el plan de estudios, el horario disponible, las posibilidades económicas o según la 

asignatura (Literatura, Cultura o Lengua Alemana, entre otras). El objetivo es ofrecer una 

base y ejemplos de cómo tratar el arte dentro de la clase de alemán. 

Se parte de la institución de la Universidad de Salamanca, en concreto de Filología 

Alemana, porque es la institución educativa que mejor conozco por razones de docencia. 

Después de varios talleres y preparaciones de excursiones relacionados con el arte que se 

resumen brevemente en este capítulo, se explican los objetivos principales de enseñanza-

aprendizaje, que se basan en los objetivos del aprendizaje, tanto del Grado como del 

Máster anteriormente citados, relacionados con la orientación profesional que ofrecen 

dichos estudios. Aparte de los objetivos relacionados con el futuro profesional, los 

objetivos de aprendizaje relacionados con el Museo Vostell y la enseñanza de idiomas 

son los siguientes: la adquisición de conocimiento (conocimientos especializados sobre 

la cultura y la lengua del país de la lengua de destino), competencias y habilidades 

(culturales, pragmáticas, de mediación, comprensión oral y escrita, expresión oral y 

escrita, creación de textos coherentes y lógicos), el desarrollo personal (la estabilidad 



 13 

emocional, la capacidad de crítica y reflexión, la competencia democrática, la 

competencia de concentración, la responsabilidad, la empatía, la creatividad, entre otros) 

y competencias clave y profesionales (entre otras, capacidad de análisis y de 

investigación, competencias de los medios y de mediación interpersonal e intercultural). 

Las competencias requeridas respecto a los niveles de idiomas se basan en el Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas. 

La metodología aplicada parte de la diseñada por Jörg Roche (2013), que consta 

de cinco fases como esquema general del proceso de enseñanza y aprendizaje de idiomas: 

activación / detección de las ideas previas / introducción, diferenciación temática, 

diferenciación estructural, ampliación / expansión e integración / reflexión. 

Para la realización de las propuestas didácticas, se explican las condiciones 

previas que hay que tener en cuenta, tanto técnicas como prácticas, dentro de la 

Universidad como en el propio Museo Vostell.  

El siguiente capítulo, El Museo Vostell, trata, como su propio nombre indica, del 

Museo Vostell. En primer lugar, se sitúa geográficamente. En segundo lugar, se describe 

tanto el desarrollo histórico de su fundación por el artista alemán como la amplitud y 

diversidad de las obras presentes. Se justifica a la vez por qué se trata de un museo no 

solo extraordinario sino también único (la naturaleza, los Barruecos, el lavadero antiguo 

integrado y el archivo Happening Vostell y, sobre todo, el deseo del propio artista de 

convertirlo en un sitio de formación). Por último, se tratan los servicios ofrecidos por el 

Museo Vostell para los visitantes. 

El noveno capítulo, Wolf Vostell y su arte, sirve para ilustrar por qué se trata de 

uno de los artistas más revolucionarios en el ámbito del arte mundial. Su lema ‘la vida es 

arte, el arte es vida’ fue uno de los muchos que creó a lo largo de su trayectoria (1932-

1998) y que marcó el mundo del arte de aquella época. Después de una introducción 

biográfica, el presente trabajo se centra en el movimiento artístico Fluxus, al que 

perteneció y al cual inspiró. Claramente influido por los movimientos del dadaísmo y del 

surrealismo, el artista inventó su propio estilo o, mejor dicho, su propia filosofía artística 

llamada por él Dé-coll/age. Su obra se basa en la estética de la destrucción y alteración, 

siendo un artista intermedial y multimedial: sus obras destacan por la gran amplitud de 

medios (fotografía, película, lenguaje, televisión y vídeo) y materiales (el hormigón, 

material de fotografías y periódicos, televisores, coches, cámaras, metal y aviones, entre 

otros). Además, fue un artista de los llamados interartes, es decir, cambiaba y combinaba 

disciplinas artísticas entre sí. Los happenings organizados, documentados y guiados por 
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él fusionaban la música, la literatura, las artes plásticas y el teatro y se constituyeron en 

obras de arte revolucionarias.  

Los temas principales de su obra son muy variados y actuales, por lo que son muy 

adecuados para su aplicación en las clases de la enseñanza del alemán como lengua 

extranjera. El aspecto intercultural debe ser tratado a través de las materialidades que las 

dos culturas, la alemana y la española, tienen en común, y no en las diferencias. Sus temas 

no solo son actuales, diversos y socio-críticos, sino que también sirven sobre todo para la 

(autor)reflexión y apoyan la línea del lifelong learning.  

Vostell fue un artista cuya obra además tiene un gran valor para la enseñanza de 

lenguas por su gran reflexión literaria y lingüística. Destacan sobre todo sus manifiestos, 

ensayos y documentaciones de los happenings.  

Los temas principales de su creación artística son la crítica del consumo y de los 

medios masivos, el papel de la mujer, el medio ambiente, el papel de las minorías y la 

mitología, entre otros. La guerra es un tema muy recurrente, del que se ocupó desde un 

punto de vista autobiográfico e histórico.  

Finalmente, el décimo y último capítulo, Propuestas didácticas de obras 

seleccionadas para la clase de la enseñanza del alemán como lengua extranjera, ofrece 

por un lado la descripción y el análisis y, por otro, propuestas de tareas relacionadas con 

las siguientes obras de Wolf Vostell, que se encuentran en el Museo Vostell: Depresión 

endógena (1975-1978), Mito Berlín (1987), Fiebre de Automóvil (1973), Dé-coll/age Le 

Figaro (1964) y Toros de Hormigón (1989-1990). La última propuesta didáctica y 

metodológica se centra en el propio Museo Vostell, porque el Museo es considerado en 

sí mismo una obra de arte.      
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