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RESUMEN 

El paradigma de la complejidad ha permitido replantear la investigación de diversos 

fenómenos del comportamiento. Esta idea vehicula el objetivo de la presente tesis, en la que se 

valoran aspectos complejos del tiempo libre y el sí mismo mediante la utilización de ejercicios 

teatrales.  

La selección de aportaciones previas se estructura fundamentalmente alrededor de tres 

cuestiones. La primera de ellas, el análisis del tiempo libre como fenómeno presente en el 

conjunto del comportamiento (i. e., yendo más allá de las actividades conocidas como ocios —

Codina, 1999a); específicamente, consideramos las ideas básicas de la Psicosociología del 

Tiempo Libre (Munné, 1980), y las contribuciones más recientes que incorporan la no 

linealidad, la borrosidad y la fractalidad como aspectos complejos del tiempo libre en la 

cotidianidad (Codina, 2004c; Munné, 1993, 1997c). La segunda cuestión refiere una visión 

plural del sí mismo; en concreto, a partir del modelo complejo del self (Munné, 1997a, 2000) y 

su correspondiente desarrollo metodológico (Codina, 1999b, 2000, 2005a y b). El tercer 

aspecto considerado en la revisión de la literatura científica comprende un análisis de las 

actividades teatrales en el ámbito clínico, el análisis de la vida social y la formación en 

interpretación; este análisis considera los distintos (auto, hetero)condicionamientos en el 

ejercicio de la libertad (Casas y Codina, 1998, siguiendo a Munné, 1980), lo cual permite 

proponer los ejercicios teatrales para la exploración de aspectos complejos del tiempo libre y el 

sí mismo.  

El estudio empírico se llevó a cabo en un taller de ejercicios teatrales de siete sesiones 

impartido a estudiantes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona (sin 

incidencia en la evaluación de asignaturas o retribuciones económicas). Además de realizar 

ejercicios teatrales, los participantes cumplimentaron instrumentos basados en el Twenty-

Statement Test y la técnica del Presupuesto de tiempo; adicionalmente, asistieron 

individualmente a una entrevista semiestructurada tras finalizar el taller. La recogida y el 

análisis de la información siguieron las pautas de la Metodología Cualitativa Secuencial de 

Codina (1998; 1999b; 2000; 2002; 2004b y c), orientación que considera las condiciones para 

aprehender aspectos complejos de fenómenos como el tiempo libre y el sí mismo.  

En los resultados obtenidos se observó no linealidad y borrosidad en la percepción de 

libertad al llevar a cabo actividades cotidianas y ejercicios del taller; además, se puso de 

manifiesto la iteración y la invariancia como propiedades fractales de las autodescripciones, y 

en las relaciones entre éstas y las actividades y los ejercicios realizados. Estos hallazgos 

contribuyen con los planteamientos de la Psicosociología del Tiempo Libre, el modelo complejo 

del self, la Metodología Cualitativa Secuencial, y las evidencias empíricas sobre la complejidad 

del tiempo libre y el sí mismo; adicionalmente, la utilización de los ejercicios teatrales como 

actividades predominantemente autocondicionadas aparece como una modalidad del teatro 

que puede complementar otros análisis del comportamiento basados en técnicas de 

interpretación.




