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RESUMEN
El tiempo ha sido desde épocas remotas un elemento notorio 
en los distintos aspectos de la humanidad, abarcando diversas 
manifestaciones de interés tanto artísticas como académico-
científicas. Las investigaciones que se versan sobre los rasgos 
individuales en la percepción del tiempo han priorizado el es-
tudio de la perspectiva temporal -forma inconsciente según la 
cual los sujetos organizan en distintos marcos temporales los 
distintos sucesos y eventos que acaecen en sus vidas-. Asi-
mismo, se hace vital comprender que la percepción individual 
del tiempo depende de gran medida de factores sociocultura-
les, con lo cual, el estudio del entorno en el que una persona 
se haya desarrollado cobra relevancia. De este modo, el pre-
sente trabajo incluye relaciones posibles entre la teoría de la 
perspectiva temporal y la distinción dicotómica de las culturas 
monocrónicas y policrónicas. La metodología empleada fue de 
revisión bibliográfica para lo cual, se emplearon fuentes prima-
rias y secundarias de información. Se concluye que es necesario 
ampliar y profundizar en el estudio de los aspectos subjetivos 
del tiempo y su percepción junto con aportes propios de corrien-
tes que aporten una mayor comprensión del contexto social de 
los individuos.
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ABSTRACT
MONOCHRONIC AND POLYCHRONIC TIME: THEORETICAL 
CONTRIBUTIONS TO THE STUDY OF TIME PERSPECTIVE
Time has been since ancient times a notorious element in the 
different aspects of humanity, encompassing various manifesta-
tions of interest both artistic and academic-scientific. Research 
that deals with individual traits on the perception of time has 
prioritized the study of the temporal perspective - the uncons-
cious form according to which subjects organize the different 
events and events that occur in their lives in different time fra-
mes. Likewise, it is vital to understand that the individual per-
ception of time depends to a great extent on sociocultural fac-
tors, with which, the study of the environment in which a person 
has developed becomes relevant. In this way, the present work 
includes possible relationships between the theory of time pers-

pective and the dichotomous distinction of monochrome and 
polychronic cultures. The methodology used was a bibliographic 
review, for which primary and secondary sources of information 
were used. It is concluded that it is necessary to broaden and 
deepen the study of the subjective aspects of time and its per-
ception together with contributions from currents that provide a 
greater understanding of the social context of individuals.
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Introducción 
Desde épocas remotas, el estudio del tiempo ha sido tema de 
gran interés para el ser humano, quien lo ha abordado desde 
diversas perspectivas. En la Grecia antigua, la concepción cí-
clica del tiempo, dadas las observaciones astronómicas, era de 
fundamental importancia en las esferas de la vida económica, 
política, cultural y religiosa (Suárez, 2004). Sobrevenida la fun-
dación de la tradición judeocristiana, la concepción del tiempo 
comenzó a tornarse lineal, en parte debido a la necesidad de 
finalizar una visión teleológica determinada que la precedía, y, 
por otro lado, como consecuencia de un intento de establecer 
una percepción del tiempo y de la vida organizados histórica-
mente (Grande-Sánchez, 2016; Suárez, 2004). 
En sociedades contemporáneas, el estudio del tiempo como 
categoría de análisis persiste con gran atractivo para profe-
sionales de distintas disciplinas (Montaño, 2018). Esto deja en 
evidencia no solo lo fáctico de la vida humana a merced del 
paso del tiempo, sino que se le adiciona la sucesión de eventos 
transformadores que modifican la cotidianeidad de las personas 
a partir del avance de las sociedades. 
En el plano científico, el estudio del tiempo permite describir 
distintas perspectivas que lo han abordado. Por un lado, una 
apreciación de carácter objetivo, alimentada por referentes de 
la física y demás disciplinas fácticas, quienes operacionalizan 
el transcurrir del tiempo por medio de múltiplos de segundos. 
Esta concepción remite a una visión newtoniana desde la que 
el tiempo es una dimensión continua, constante, irreversible y 
direccional (Zavala & Miranda, 2001). No obstante, a partir de 
las elaboraciones de Albert Einstein, se introdujo una visión rela-
tivista del tiempo concordante con las manifestaciones diferen-
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ciales del espacio-tiempo introducidas a partir de la velocidad 
de la luz, lo cual tornaría al tiempo no como una dimensión lineal 
sino curva (Zavala & Miranda, 2001). 
Otra línea de abordaje del tiempo remite a su procesamiento 
subjetivo, fuente de interés para filósofos y psicólogos, para 
quienes toma relevancia la experiencia consciente de sujeto 
sobre el transcurrir del tiempo, el procesamiento de eventos, y 
el planeamiento de actividades a futuro a partir de un posicio-
namiento individual en un tiempo reconocido como presente en 
un momento dado (Brenlla et al., 2016; Fraisse, 1984). Dentro 
de esta área puede nombrarse la tipología presentada por Mc-
Grath y Tschan (2004), quienes distinguieron cuatro procesos 
temporales principales, a saber, el uso del tiempo -el empleo de 
tiempo cronológico y su distribución en las distintas actividades 
que hace la persona-, el ritmo de vida -velocidad con la que se 
realizan todos los actos-, la percepción del tiempo -se refiere a 
cómo los humanos juzgan el paso del tiempo según intervalos 
cortos de duración-, y la perspectiva temporal -remite a cómo 
cada individuo fracciona el flujo de experiencias personales vi-
vidas en distintas categorías o marcos temporales-. 
Un aporte interesante que vincula aspectos referidos al uso y 
percepción del tiempo es la teoría del tiempo monocrónico y 
policrónico de Hall (1959), quien resalta los aspectos propios de 
cada cultura y el impacto que ésta tiene en el compartimento in-
dividual. De manera somera, las sociedades monocrónicas hace 
un uso del tiempo centrándose en una actividad por vez, y no 
continúan con un objetivo salvo que hayan cumplido el anterior. 
Algo completamente opuesto ocurre para las sociedades com-
puestas por individuos policrónicos, en las que la realización de 
varias actividades sucede con frecuencia. 
A partir de lo expuesto, se establece como objetivo de este tra-
bajo el presentar de manera introductoria aspectos teóricos re-
feridos a la perspectiva temporal y a la distinción en el uso del 
tiempo monocrónico-policrónico, así como posibles vinculacio-
nes entre las mismas. 

Método 
Se realizó una búsqueda bibliográfica de los términos “monocró-
nico” y “policrónico” con los apelativos “tiempo”, “temporal”, y 
“perspectiva” en idioma español e inglés en distintas bases de 
datos de uso corriente en el campo investigativo -Scopus, WOS, 
ERIC, y Dialnet-. Se tuvieron en cuenta artículos teóricos y em-
píricos que aportaran las bases conceptuales sobre el fenómeno 
a reportar, y la relación entre la teoría del tiempo monocrónico-
policrónico y la perspectiva temporal. 

Desarrollo 
Edward Hall y la distinción entre tiempo monocrónico 
y policrónico 
El antropólogo de origen estadounidense Edward T. Hall des-
cribió por primera vez en su libro The Silent Language (1959) 
los términos monocrónico y policrónico, al referirse a las dis-

tintas maneras que tienen los individuos para relacionarse con 
el tiempo dentro de una cultura dada. La base que sustenta el 
desarrollo teórico de Hall (1983) reside en lo que el autor deno-
minó como el paradigma PLC, por sus siglas del inglés Primary 
Level Culture, el cual comprende aspectos de carácter incons-
ciente, regulados por los conceptos de tiempo y ritmo, que son 
dependientes de la cultura. De este modo, se distinguen cultu-
ras monocrónicas -las personas se involucran en una actividad 
por vez, de manera cronológica y compartimentada; se priorizan 
la planificación, la eficiencia; y el tiempo es considerado como 
algo vital y costoso-, y policrónicas -se enfatizan la interacción y 
la participación de las personas de manera más flexible y menos 
estructurada en cuanto a horarios establecidos, por lo que se 
realizan varias actividades de manera simultánea y en continuo 
contacto con otros; el tiempo no es percibido desde una visión 
económica; y la planificación estricta no es deseable- (Macduff, 
2006; Hall, 1983, 1989; Hall & Hall, 1990; White et al., 2011). Es 
a partir de la comprensión de cómo una cultura define y percibe 
el tiempo que pueden entenderse diferencias en estos aspectos 
a nivel del comportamiento individual. 
En la tabla 1 pueden observarse de manera resumida las prin-
cipales características en los individuos según el manejo del 
tiempo sea monocrónico o policrónico. 

Tabla 1 
Características principales de las preferencias monocrónicas y 
policrónicas 

Tiempo Monocrónico Tiempo Policrónico 

Hacer una cosa a la vez. 
Realizar varias actividades a la 

vez. 

Aproximación rígida en relación 

al tiempo. 

Aproximación flexible en relación 

al tiempo. 

Llevar una agenda estructurada. 
Llevar una agenda poco estruc-

turada. 

Focalizarse en una tarea. 
Focalizarse en relaciones interper-

sonales. 

Completar una tarea del trabajo 

es lo más importante. 

Las relaciones interpersonales son 

más importantes que el trabajo. 

Poner el énfasis en lo urgente en 

la falta de tiempo. 

Lo urgente se basa en las relacio-

nes con otros. 

Perspectiva temporal y tiempo monocrónico y policrónico 
Dentro de la vertiente diferencial en el procesamiento del tiem-
po desde los rasgos de personalidad, puede citarse el construc-
to perspectiva temporal, el cual desde las aportaciones de Kurt 
Lewin (1951) y Joseph Nuttin (1985), remite a los distintos pun-
tos de vistas que adopta un individuo ante los sucesos vividos, 
y la distancia cognitiva establecida entre dichos eventos como 
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momento pasado o futuro. 
Otros investigadores que son referentes en el estudio de la percep-
ción temporal son Zimbardo y Boyd (1999), quienes definieron este 
constructo como un proceso de carácter inconsciente por el cual el 
individuo codifica, analiza y organiza experiencias que han tenido 
y tienen lugar en su vida, en diferentes marcos temporales. Esto le 
permite recordar momentos pasados y presentes, planificar metas 
y construir escenarios a futuro (Díaz-Morales, 2006). A partir de 
estos marcos temporales, los autores delimitan cinco dimensiones 
temporales en relación al pasado, presente, y futuro, dentro de 
los cuales se orientan las personas, éstas serían pasado negativo 
-se refleja una visión del pasado pesimista y negativa-; presen-
te hedonista -la experiencia temporal se vinculados al disfrute de 
los placeres derivados del momento actual-; futuro -tendencia a 
planificar y realizar metas localizadas temporalmente lejanas-; pa-
sado positivo -actitud de nostalgia y felicidad hacia el pasado-; y 
presente fatalista -ausencia de orientación temporal por el cual no 
hay focalización en los tiempos presente, pasado o futuro- (Zim-
bardo & Boyd, 1999). 
Un aspecto de relevancia en el estudio de la perspectiva tem-
poral es el comprender que un posicionamiento equilibrado por 
parte de un individuo en estos marcos temporales podría fa-
cilitaría su adaptación conductual ante las distintas demandas 
situacionales (Zaleski, 1994). Diversos estudios han vinculado 
vinculan la perspectiva temporal futura con aspectos positivos 
en la vida de las personas, como mayor motivación y percep-
ción de autoeficacia (Boniwell et al., 2010; Webster et al., 2011). 
Por el contrario, una mayor orientación hacia el tiempo pasa-
do y presente suele asociarse a efectos negativos, tales como 
el desarrollo de depresión, adicciones, y el involucramiento en 
conductas de riesgo (Anagnostopoulos & Griva, 2012; Rush & 
Grouzet, 2012). Sin embargo, ya desde los estudios iniciales de 
Zimbardo y Boyd (1999), se destaca la influencia del tiempo en 
llevar una existencia equilibrada, es decir que un exceso de al-
guno de las dimensiones temporales por sobre las demás traería 
efectos negativos para la salud mental y física de los individuos 
No obstante, debido a que un individuo no se encuentra guia-
do por una única perspectiva temporal, sino que, al contrario, 
cada una tendrá una mayor o menor primacía, es que se gesta 
una combinación única, particular y relativamente estable de 
la perspectiva del tiempo (Boniwell & Zimbardo, 2003). En este 
sentido, Zimbardo y Boyd adicionaron que dicho estilo temporal 
se halla determinado por factores culturales, educativos, religio-
sos, sociales, y familiares. 
Al retomar los aportes teóricos de Hall (1959, 1983) dentro de 
un marco más actual, puede decirse que las distancias, tanto 
físicas como temporales, se han visto ampliamente reducidas. 
En este sentido, los plazos de tiempo que se manejan en lo ha-
bitual se han acortado y las distancias se han limitado debido a 
los grandes avances a nivel de desarrollo tecnológico, así como 
por las exigencias propias de sociedades con un modelo de vida 
capitalista (Zelenika & Pearce, 2011). De este modo, los tiempos 

se acortan porque lo que se demanda en el momento debe ser 
satisfecho en ese instante, y el recorrer extensas distancias se 
ha tornado en algo innecesario con las facilidades de transporte 
y medios de comunicación (Zelenika & Pearce, 2011). 
Esta compresión del tiempo-espacio experimentada no es algo 
nuevo, ya Harvey (1990) en sus desarrollos teóricos había pre-
sentado que desde la década del 60 y del 70 el tiempo había 
empezado a ser percibido como de menor duración y subdi-
vidido en fragmentos cada vez más cortos. No obstante, vale 
recalcar que si bien esta era de globalización y de híper-comu-
nicación inciden en múltiples cambios en la vida, no debe dejar-
se de lado el valor que tiene la propia cultura de cada persona, 
ya que esa es la base de referencia o marco que delimitará e 
influirá en gran medida en su percepción de la realidad (Dyb & 
Halford, 2009). 
A partir de lo expuesto, puede entenderse que la cultura tiene 
una gran influencia en cómo las personas perciben su realidad, 
ya que la habilidad de recolectar información del medio, luego 
evaluarla y organizarla, se apuntala sobre procesos de eduación 
y comunicación por los que atraviese la persona a lo largo de su 
vida (Samovar & Porter, 1991). Adicionalmente, la percepción del 
tiempo es de vital importancia, ya que, como se ha mencionado 
en el apartado anterior, atraviesa la mayoría de las actividades 
humanas y establece, a su vez, una dirección determinada para 
otras percepciones del individuo. 
En el caso de la perspectiva temporal, ya desde las etapas inicia-
les en la formación escolar los niños desarrollan gradualmente 
un sentido de la historia y del tiempo y de sus respectivas orien-
taciones, tales como el pasado, el presente, y el futuro (McIner-
ney, 2004; Piaget, 1954; Sircova et al., 2014). En este sentido, 
dicha formación se realiza a su vez en una cultura específica, la 
cual, como se ha mencionado, puede estar más orientada hacia 
un uso del tiempo monocrónico o policrónico, con lo cual los 
procesos de aprendizaje y enseñanza presentarán ese sesgo. 
Otros antecedentes que pueden nombrarse sobre la percepción 
del tiempo en vinculación a aspectos socioculturales pueden 
hallarse en estudios de revisión exhaustiva (Flaherty, 2017; 
Fulmer & Gelfand, 2014; Kluckhohn & Strodtbeck, 1961) en los 
que se distinguen las orientaciones temporales más valoradas 
en distintas culturas según marcos temporales (Maznevski et 
al., 2002). De este modo, en culturas orientadas mayormente 
hacia el pasado, los individuos se centran en las tradiciones, el 
cuidado a los miembros de mayor edad de su sociedad, y en los 
aspectos positivos de su historia, sus comunidades y organiza-
ciones, un ejemplo de esto es la cultura oriental (Ji et al., 2009); 
por su parte, las culturas situadas más en el tiempo presentan 
individuos que tienden a vivir el momento, concentrándose en 
las consecuencias a corto plazo de sus acciones, por caso, se 
puede nombrar a las culturas occidentales (Brislin & Kim, 2003; 
Spadone, 1992); y, por último, aquellas orientadas hacia el fu-
turo, se focalizan en las consecuencias a largo plazo de sus 
acciones, se concentran en varias tareas que implican la demo-
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ra de gratificaciones inmediatas con el fin de obtener mayores 
recompensas adelante (Kluckhohn & Strodtbeck, 1961). 
Si bien se ha reportado una marcada escasez de estudios que 
evaluaran la perspectiva temporal en conjunto con la clasifi-
cación dicotómica de Hall, en algunas investigaciones trans-
culturales se ha hallado que los individuos policrónicos son 
impacientes, tienen una visión más fluida del tiempo, y están 
mayormente orientados al cumplimiento de objetivos en un fu-
turo percibido como más cercano (Conte et al., 1998; Hofstede, 
2011), pero sin descuidar los eventos sociales y las relaciones 
interpersonales, mientras que los individuos monocrónicos le 
dan mayor importancia a concretar objetivos futuros a largo pla-
zo, altamente planificados, desestimando el contacto con otros 
relevantes (Hofstede, 2011; Hofstede & Minkov, 2010). 
Este hallazgo puede ser interpretado con otras teorías relativa-
mente similares a la de Hall, en las que se distinguieron socie-
dades orientadas a los horarios y a la puntualidad -la mayoria de 
los paises occidentales- y otras más relajadas en este aspecto y 
orientadas hacia el flujo natural de eventos -abarcaria regiones 
como Lationamerica y paises orientales- (Brislin & Kim, 2003; 
Kaufman-Scarborough, 2003). 
Un aspecto interesante que distingue también a las culturas 
monocrónicas y policrónicas, es que las primeras perciben el 
tiempo de manera lineal -el tiempo transcurre como una línea 
recta de izquierda a derecha, desde el pasado, psando por el 
presente, hasta el tiempo futuro-, mientras que las segundas 
registran un sistema temporal de carácter circular -el tiempo es 
percibido como un ciclo en el que el énfasis está en el presente 
pero el pasado representa un aspecto muy importante a su vez, 
en base a lo que el individuo haya podido lograr, y no tanto en 
lo que prometa hacer en el futuro-. En términos generales, las 
sociedades occidentales tienen a ser monocrónicas, mientras 
que los países latinoamericanos y población mediterránea se 
orientan más hacia un uso policrónico del tiempo. No obstante, 
como se ha mencionado anteriormente, últimas investigaciones 
han reportado ciertos cambios en este aspecto (Arman & Adair, 
2012; Brislin & Kim, 2003), describiendo a países occidentales 
de modo más policrónico ante la práctica común del multitas-
king y el contacto de manera más frecuente con personas de 
culturas diversas. 

Conclusiones 
El presente trabajo tuvo como objetivo principal describir la 
perspectiva temporal y la teoría del uso del tiempo monocrónico 
y policrónico, así como las posibles relaciones entre las mismas. 
Por un lado, las investigaciones relevadas indicaron diferencias 
claras entre las sociedades e individuos monocrónicos y poli-
crónicos, estableciendo a Latinoamérica como una región más 
relajada en lo que hace a la percepción del tiempo y el uso del 
mismo. No obstante, este es un aspecto que podría ir cambiando 
ante la introducción de diferentes prácticas de distintas culturas. 
Por otra parte, se torna evidente la marcada escasez de inves-

tigaciones que hayan indagado sobre la temática relevada en el 
presente estudio, especialmente dentro del ámbito local, por lo 
que se torna necesario el continuar profundizando sobre estos 
aspectos. Probablemente, una de las razones se deba a la falta 
de medidas o instrumentos de evaluación de estas variables. 
Se espera que la información presentada sea de utilidad a pro-
fesionales que se avoquen al estudio del tiempo y el impacto 
que factores socioculturales tienen en el mismo dentro de la 
diversidad de procesos relacionados con el tiempo. 
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