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Restauración psicológica ambiental: El contacto con ambientes naturales y sus 

posibles beneficios cognitivos en sujetos con depresión 

Environmental psychological restoration: Contact with natural environments and its 

possible cognitive benefits in individuals with depression 
 

José Antonio Navarro Rincóna c, Joel Martínez Sotob 
Abstract: 

Depressive subjects exhibit attentional biases with a tendency toward negative self-referential thoughts, rumination, and excessive 

focus on their internal emotional symptoms. This cognitive style, when combined with life stressors, can lead to a dual cognitive 

fatigue condition and exacerbate difficulties in attentional processing. Attentional restoration theory proposes recovery from cognitive 

fatigue and emotional regulation after exposure to natural and built environments with high restorative potential. Experimental 

paradigms in cognitive neuropsychology are highly sensitive tools for quantifying changes in attentional performance and can be used 

as an efficient instrument for evaluating the outcomes of environmental interventions. This article proposes an analytical framework 

of the literature related to the evaluation of attentional benefits associated with exposure to restorative environments in subjects with 

depression, based on the assumptions of attentional restoration theory. The relevance, appropriateness, and implications of the various 

findings in the literature regarding the approach to mental health in patients with depression are discussed. 
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Resumen: 

Los sujetos con depresión presentan sesgos atencionales caracterizados por la tendencia a presentar pensamientos autorreferenciales 

de contenido negativo, rumiación y focalización excesiva en sus síntomas emocionales internos. Dicha tendencia aunada a factores 

estresantes podría generar una condición dual de fatiga cognitiva y exacerbar las dificultades en el procesamiento atencional.  La 

teoría de la restauración atencional propone la regulación emocional y la recuperación de la fatiga cognitiva posterior a la exposición 

a ambientes naturales y construidos con alto potencial restaurador. Los paradigmas experimentales en la neuropsicología cognitiva 

son altamente sensibles para la cuantificación de los cambios en el rendimiento atencional y pueden ser utilizados como una 

herramienta eficiente posterior a la implementación de una intervención ambiental. El presente articulo plantea un esquema de análisis 

de la literatura relacionado con la evaluación de los beneficios atencionales asociados con la exposición a ambientes restauradores en 

sujetos con depresión partiendo de los supuestos de la teoría de la restauración atencional. Se discute la relevancia, pertinencia e 

implicaciones de los diversos hallazgos en la literatura afín con respecto a el abordaje de la salud mental en pacientes con depresión 
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Introducción 

La depresión es un trastorno del estado de ánimo que ha 

adquirido una creciente relevancia como problema de 

salud pública a nivel mundial. La Organización Mundial de 

la Salud (OMS) estima que el 3.8% de la población 

presenta depresión, correspondiente a 280 millones de 

personas a nivel mundial (OMS, 2021). En México es la 

primera causa de discapacidad en mujeres y la novena en 

hombres en relación con los años productivos (Berenzon 

et al., 2013). Asimismo, 1 de cada casi 5 personas en 

México presentan síntomas depresivos (Romero-Martínez 

et al., 2019). 
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Depresión y Cognición 

Los sujetos con depresión presentan sesgos en diferentes 

áreas del procesamiento cognitivo, tanto en dominios 

atencionales (Kertzman et al., 2010; Lemelin & Baruch, 

1998), como del procesamiento emocional (Duque & 

Vázquez, 2015; Sánchez et al., 2013), memoria de trabajo 

y velocidad de procesamiento (Kertzman et al., 2010; 

Roca et al., 2015). 

La psicología cognitiva ha dilucidado que los síntomas 

depresivos son reforzados por la activación de esquemas 

mentales que guían la percepción de los sujetos y generan 

sesgos en la interpretación de la información (Beck, 1987; 

Triad, 1996). Dichos sesgos suelen centrarse en 

pensamientos autorreferenciales y   sensaciones 

negativas internas (Abramson et al., 1997) que se asocian 

a la activación de memorias autobiográficas negativas 

mismas que dirigen la percepción de acontecimientos 

actuales, discriminándolos como amenazantes y 

generando sesgos en el procesamiento de la información 

(Abramson et al., 1997). 

Diferentes investigaciones se han centrado en el estudio 

de los sesgos en la atención selectiva en el contexto de la 

depresión. Se ha demostrado que dicha población 

presenta errores en el procesamiento de tareas con 

valencia afectiva/emocional, independientemente de si la 

modalidad de la informacion presentada es verbal o visual 

(Donaldson et al., 2007; Lo & Allen, 2011). En tareas de 

identificación de rostros emocionales y de lectura de 

palabras con valencia emocional, se ha identificado una 

mayor eficiencia en el procesamiento del material negativo 

en contraste con la interpretación en la información 

positiva o neutra, evidenciando en una reducción de los 

tiempos de respuesta al identificar caras tristes (Xin et al., 

2021) y en la identificación de palabras con valencia 

negativa (Lo & Allen, 2011). Existe la hipótesis de que 

dichos sesgos en la atención ejecutiva se corresponden 

con la vinculación entre estímulos externos y 

preocupaciones o malestares internos (Beck, 1987; 

Moorey et al., 2021), lo que está asociado con la facilidad 

de acceso al material autorreferente negativo y al 

agotamiento de recursos cognitivos para el desenganche 

atencional y la focalización en vivencias disfuncionales. 

 

Mecanismos neuropsicológicos de la atención en el 

contexto de la depresión 

 

La atención es un proceso básico que actúa como filtro de 

la información recibida del entorno (Tirapu-Ustárroz, 

2008), dirigiendo nuestros recursos cognitivos hacia 

estímulos tanto internos como externos; su alteración 

afecta la integración y procesamiento de la informacion de 

manera multimodal (e.g., percepción emocional, memoria 

y toma de decisiones, etc) (Sarmiento, 2002). Opera en 

diferentes modalidades sensoriales, permitiendo la 

respuesta diferenciada de la información relevante e 

inhibiendo la irrelevante a partir de la integración 

simultánea de procesos automáticos (sistema activador 

reticular ascendente-SARA y talamo) y controlados 

(neocorteza) (Posner & Snyder, 1975). 

Según Posner (1978), la red de vigilancia, modulada por 

el neurotransmisor de norepinefrina y vinculada con el 

SARA (Vázquez-Marrufo et al., 2019), está relacionada 

con procesos automáticos que permiten el mantenimiento 

del arousal necesario para la detección pasiva de los 

estímulos relevantes. Su activación produce 

enlentecimiento del ritmo cardiaco, redución de la 

actividad eléctrica cerebral y del flujo sanguíneo en el 

cingulo (Cohen et al., 1998; Posner et al., 1978), creando 

un proceso de interrupción momentánea de la red 

atencional anterior para permitir la inhibición de estimulos 

irrelevantes. Dicho proceso está regulado por el locus 

coeruleus y sus proyecciones fronto-parietales derechas 

(Posner & Petersen, 1990). La disminución de la 

activación del SARA conlleva un mayor esfuerzo 

atencional y fatiga cognitiva, que podría soslayarse como 

una situación dual o agregada a la condición crónica que 

ya presentan los sujetos con depresión per-se. 

La red posterior (Posner, 1978), opera como sistema de 

orientación y se relaciona con el neurotransmisor de 

acetilcolina (Vázquez-Marrufo et al., 2019) a partir de 

circuitos parietales posteriores, del coliculo superior y el 

núcleo pulvinar del tálamo. Esta red permite el 

desenganche atencional y direccionamiento hacia 

estímulos relevantes (Colmenero et al., 2001) y la red 

anterior o de control ejecutivo, relacionada con la 

dopamina y redes de la corteza prefrontal dorsolateral 

(CPFDL), corteza cingulada anterior (CAA) y ganglios 

basales (GB), permite el control y regulación de la 

atención y de la inhibición de distractores para instaurar la 

respuesta ejecutiva acorde a las necesidades del contexto 

(Posner & Petersen, 1990). En este sentido, en sujetos 

con depresión al existir una descompensación sincrónica 

en ambas redes, es posible inferir su influencia en la 

atención interna, provocando una mayor inflexibilidad para 

el desenganche atencional y focalización en las 

experiencias autobiográficas negativas y la rumiación del 

pensamiento (Hsu et al., 2015). 

Las investigaciones al respecto evidencian tanto déficits 

en procesos controlados, regulados por la red anterior 

(Sinha et al., 2022; Fan et al., 2002), como en la red 

posterior, mediada por la dificultad en el desenganche 

atencional y el mantenimiento de la atención hacia 

estímulos negativos (Bradley, Mogg & White, 1995). 

Existen propuestas de intervenciones ambientales que 

podrían apoyar a mitigar dicha sintomatología dual o 

agregada a sujetos con condiciones clínicas que impactan 

en su rendimiento atencional. 
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Experiencias con la naturaleza y sus efectos en el 

bienestar 

Existe evidencia de que los ambientes naturales 

proporcionan bienestar psicoemocional y contribuyen en 

la mejora de la calidad de vida y salud mental en sujetos 

que presentan mayor exposición a ellos en su vida diaria 

(Maas et al., 2006). 

Un importante cuerpo de la literatura científica reciente 

revela que la exposición a los ambientes naturales y 

espacios verdes en entornos urbanos tiene efectos 

positivos en diversas facetas del bienestar humano 

(Stenfors et al., 2024). Diversos dominios de la salud 

mental que están implicados y que son precursores de la 

depresión son afectados positivamente por el contacto 

con la naturaleza (Coventry et al., 2021). A pesar de lo 

anterior, los efectos beneficios del contacto con la 

naturaleza en el bienestar de poblaciones con trastornos 

clínicos como la depresión son rara vez tomados en 

cuenta por los profesionales de la salud (Hyvönen et al., 

2023). 

Estudios experimentales y no experimentales con 

población clínica y no clínica han documentado de manera 

sistemática y consistente a las experiencias restauradoras 

(e.g reducción del estrés, promoción de estados de ánimo 

positivos, decremento de afecto negativo, recuperación de 

capacidad atencional) como uno de los beneficios 

psicológicos más importantes del contacto con la 

naturaleza (Marcham & Ellett, 2024). 

Estos beneficios psicológicos son consistentes con lo 

postulado en la teoría psicoambiental de la restauración 

atencional. Dicha aproximación es el resultado de 

investigaciones multidisciplinarias que incluyen la 

psicología ambiental, la arquitectura del paisaje y la 

ecología (Kaplan, 1995).  Los principios teóricos que 

sustentan este enfoque se originan en las investigaciones 

llevadas a cabo por Rachel y Stephen Kaplan (Kaplan, 

1977).  La teoría señala que la exposición a ambientes 

dotados con cualidades sensoperceptuales particulares 

propicia la restauración de la atención al mitigar la 

demanda en los procesos de atención ejecutiva, activando 

la atención involuntaria (James, 1982) y permitiendo un 

menor gasto de recursos atencionales dado que se 

favorece un tipo de atención “suave” o “sin esfuerzo” que 

permite el descanso de los mecanismos atencionales 

relacionados con la atención dirigida. Este tipo de atención 

involuntaria se le denomina “fascinación” (Kaplan, 1995; 

Kaplan & Kaplan 1989). 

Dentro del contexto ambiental de la restauración 

atencional, Kaplan (1989) sostiene que los entornos que 

facilitan dicha restauración cognitiva son aquellos que 

captan la atención de manera involuntaria (fascinación), 

ofrecen una sensación de amplitud y conexión 

(extensión), lejanía (estar alejado) y se alinean con las 

necesidades individuales del sujeto (compatibilidad). 

Estos entornos permiten ser apreciados como relajantes, 

brindan una sensación de vigor, de regulación emocional 

y disminuyen la fatiga cognitiva (Kaplan, 1995; Martínez-

Soto, Montero & López-Lena, 2010; Hartig, 2020). Una 

mayor referencia sobre este tipo de ambientes puede 

identificarse en el banco de imágenes restauradoras 

validado en población mexicana por Martínez-Soto et al., 

(2014). Es preciso señalar que, en lo que respecta a la 

valoración de los beneficios emocionales y cognitivos del 

contacto con la naturaleza, diversas investigaciones han 

llevado a cabo mediciones mediante el uso de escalas de 

restauración percibida, así como medidas fisiológicas (por 

ejemplo, la actividad electrodérmica, la frecuencia 

cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular frontal y 

las técnicas de autoimagen) y de psicometría (Tennessen 

& Cimprich, 1995; Kim, et al, 2010; Berman et al., 2012; 

Martínez-Soto et al., 2013; Alfonso & Álvarez, 2018; Chen 

et al., 2020). 

 

Efectos de la restauración atencional en el contexto 

de la depresión 

 

Algunos efectos cognitivos positivos basados en la 

exposición con la naturaleza han sido documentados en 

población clínica. Al respecto se han descrito beneficios 

en la reducción de la sintomatología de inatención en el 

TDAH (Kuo & Faber Taylor, 2004; Hood & Baumann, 

2024), llamando la atención que dicha mejora implicaría la 

regulación de las redes de control ejecutivo y vigilancia, 

siendo un padecimiento crónico y de instauración en el 

desarrollo (Marta et al., 2013). Asimismo, se refieren 

beneficios en trastornos neurodegenerativos a través de 

la reducción en tiempos de reacción y mayor rendimiento 

en tareas de atención selectiva (Alfonso & Álvarez, 2018). 

En sujetos con trastorno depresivo dichos efectos se han 

documentado en la reducción de síntomas de estrés 

inducido (Beute & de Kort, 2018b; Meuwese et al., 2021) 

de la atención ejecutiva y memoria de trabajo (Bratman et 

al., 2015; Toro et al., 2020). Otros efectos no cognitivos en 

pacientes con depresión incluyen cambios positivos en los 

niveles de ansiedad, estrés e incremento de afecto 

positivo (Gonzales et al., 2009; 2010; 2011) 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la depresión 

es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por 

la presencia de fallos cognitivos (Beck, 1987; Triad, 1996; 

Abramson et al., 1997).  Considerando su cronicidad es 

factible pensar también en la posibilidad de condiciones 

duales de fatiga cognitiva, que suscitan a factores 

estresantes y exacerban los fallos en la atencion compleja 

ya presentes per-se (Lamas, 2013). 

Los entornos naturales y su efecto relajante facilitan la 

reducción del estrés agudo, modulando la función del eje 

hipotalámico-hipofisario-adrenal (Ward Thompson et al., 
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2012), promoviendo el redireccionamiento de la atención 

de manera involuntaria hacia estímulos positivos, 

permitiendo el descanso de los procesos atencionales 

controlados, promoviendo el bienestar psicológico y 

regulando el rendimiento atencional (Kaplan, 1995).   

Lyubomirsky y Nolen-Hoeksema (1995), enfatizan que los 

estilos de pensamiento rumiativo negativo, comúnmente 

visualizados en sujetos con depresión, contribuyen a la 

aparición y recurrencia de episodios depresivos. 

Asimismo, refiere que dicha dificultad en el desenganche 

atencional puede mejorarse a través del entrenamiento 

con estímulos distractores, fomentando así la aparición de 

sensaciones psicoemocionales positivas, mitigando los 

síntomas rumiantes, fomentando una sensación de 

mejora anímica y un panorama mas amplio para la visión 

de alternativas en la toma de decisiones funcionales 

(Lyubomirsky & Nolen-Hoeksema, 1995). En congruencia 

con lo anterior resulta factible suponer la hipótesis de que 

los individuos con depresión podrían beneficiarse de 

intervenciones ambientales complementarias basadas en 

la teoría de la restauración atencional y de ambientes 

restauradores (Kaplan, 1995; Bratman et al., 2015). 

 

Discusión 

 

Los espacios naturales promueven el bienestar 

psicológico y su ausencia es un factor predisponente en la 

recurrencia del estrés, ansiedad y desórdenes mentales 

(Martínez-Soto, 2016). En este sentido, investigaciones en 

psicología ambiental han puesto de relevancia la 

implementación de áreas verdes en sitios estratégicos 

para la promoción de la salud mental a partir de los 

beneficios observados (Maas et al., 2006; Mukherjee et 

al., 2017; Ward Thompson et al., 2012). 

Dado que los sesgos atencionales en la depresión se han 

descrito como el reflejo de un “procesamiento intrínseco” 

que conlleva a un mayor gasto de recursos cognitivos en 

pensamientos autorreferenciales y sensaciones negativas 

internas (Smith et al., 2018), es factible considerar que se 

trata de una población vulnerable a la presencia de fatiga 

cognitiva aguda, es decir, se trata de una población con 

necesidades específicas de restauración (Berman et al., 

2008, 2012; Kaplan, 1995). En este sentido, la teoría de la 

restauración atencional se presenta como una 

aproximación que proporciona las directrices de 

intervenciones basadas en el entorno que son pertinentes 

para promover un adecuado funcionamiento cognitivo en 

diversos segmentos de la población, incluidos aquellos 

que sufren depresión. 

Desde un punto de vista metodológico, es de suma 

importancia mencionar que las investigaciones sobre los 

beneficios de la restauración atencional muestran 

resultados variables, debido a condiciones metodológicas 

de la evaluación de dichos beneficios; ya sea en la 

selección de pruebas, efectos de aprendizaje o el orden 

de presentación de los estímulos (Stenfors et al., 2018). 

Asimismo, se han reportado muestras con variabilidad en 

la gravedad sintomática, pacientes con y sin tratamiento 

farmacológico, con motivación excesiva a la intervención 

o con intervenciones híbridas dado el contexto de la 

pandemia por COVID-19, destacando que, aunque se han 

visualizado beneficios derivados del contacto de la 

naturaleza, los resultados deberían considerarse con 

cautela y evaluarse sistemáticamente (Hyvönen, 2023). 

Lo anterior plantea diversos retos metodológicos que 

incluyen el control sistemático de variables intervinientes 

y de variables clínicas como la cronicidad y gravedad de 

la depresión, el tiempo de evolución, edad de inicio del 

padecimiento y trastornos comórbidos. 

En términos prácticos, en escenarios clínicos se han 

realizado intervenciones en medicina del dolor 

combinadas con técnicas de restauración atencional.  A 

manera de ejemplo basa señalar los estudios pioneros de 

Roger Ulrich (1984) sobre intervenciones de recuperación 

postoperatoria en pacientes con colecistectomías en 

apoyo en la reducción del dolor (Malenbaum et al., 2008; 

Williams et al., 2018), disminución del estrés en pacientes 

hospitalizados (Ulrich et al., 2008) y de redireccionamiento 

atencional con distractores ambientales (Ulrich, 1984; 

Ulrich et al., 2008). Recientemente, se han realizado 

investigaciones prometedoras que han dado desarrollo a 

un programa de “entrenamiento en habilidades de 

restauración ReST”, dicho programa consiste en la 

implementación de intervenciones combinadas con 

mindfulness y la teoría de la restauración atencional 

(Hartig et al., 2020).  Las intervenciones relacionadas con 

ReST, tienen como objetivo facilitar la meditación a través 

de experiencias con ambientes restauradores, haciendo 

uso de los beneficios psicoemocionales y cognitivos que 

brindas los ambientes naturales (Lymeus et al., 2022). 

Dichos programas desde nuestro conocimiento actual, no 

han sido evaluados en contextos clínicos con población 

depresiva, por lo que es factible considerarlos como un 

campo potencial de investigación para la implementación 

de tratamientos complementarios en el contexto de la 

depresión.   

La depresión es uno de los trastornos del estado de ánimo 

con mayor recurrencia sintomática,  estimada en un 60% 

de los casos 3 años posteriores a su remisión (Mueller et 

al., 2004), y aunque el tratamiento farmacológico es 

prometedor,  en muchos de los casos, se ha demostrado 

una mayor eficiencia cuando este es combinado con 

tratamientos complementarios (Fullana et al., 2012; 

Rodríguez-Alejo & González-Ramírez, 2020), por lo que la 

integración de intervenciones no farmacológicas que se 

proponen desde la psicología ambiental (Peen et al., 

2010), son un enfoque hasta la fecha inestimable e 
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importante para los profesionales de la salud mental por 

considerar en futuras investigaciones. 

 

En este sentido, es importante dar continuidad con las 

investigaciones que exploren estos beneficios en 

poblaciones clínicas, tomando en consideración que los 

avances de nuevas tecnicas de tratamiento y 

herramientas de medicion desde la neuropsicología 

cognitiva permiten un mejor entendimiento de la conducta 

humana y la interaccion con el medio ambiente. 

La integración de enfoques multidisciplinarios como las 

neurociencias, la neuropsicología y la psicología 

ambiental son esenciales para ofrecer diversas 

perspectivas sobre la integración de los beneficios de los 

ambientes restauradores y la salud mental. 
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