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RESUMEN 

Se tuvo como objetivo del articulo analizar los efectos de la musicoterapia en la 
neurorrehabilitación de adultos con daño cerebral adquirido.  Se empleó un estudio de 
tipo descriptivo documental en una muestra consultada en 19 investigaciones publicadas 
en PubMed con prevalencia a los últimos 5 años en un 75% de la muestra estudiada. Se 
denota el uso favorable de los efectos de la musicoterapia en la neurorrehabilitación de 
adultos con daño cerebral adquirido, por cuanto permite estimular la parte sensoria, 
afectiva, motora, del paciente así como de sus acompañantes cuidadores, siendo 
necesario la realización de mayor evidencia a partir de estudios experimentales con la 
finalidad de fortalecer o desechar el uso de esta terapia emergente como una alternativa 
reconocida por las autoridades sanitarias respectivas. 
 
Descriptores: Psicoterapia; neurología; investigación sobre el cerebro. (Tesauro 
UNESCO).  
 
 
 

ABSTRACT 

The objective of the article was to analyze the effects of music therapy in the 
neurorehabilitation of adults with acquired brain damage. A documentary descriptive study 
was used in a sample consulted in 19 investigations published in PubMed with prevalence 
in the last 5 years in 75% of the sample studied. The favorable use of the effects of music 
therapy in the neurorehabilitation of adults with acquired brain damage is denoted, since 
it allows stimulating the sensory, affective, and motor part of the patient as well as their 
accompanying caregivers, making it necessary to carry out more evidence to based on 
experimental studies with the purpose of strengthening or discarding the use of this 
emerging therapy as an alternative recognized by the respective health authorities. 
 
Descriptors: Psychotherapy; neurology; brain research. (UNESCO Thesaurus). 
 

 

 

 

 

 

https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept5461?clang=en
https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept4295?clang=en
https://vocabularies.unesco.org/browser/thesaurus/es/page/concept4294?clang=en
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INTRODUCCIÓN  

En la sociedad actual se vienen registrando accidentes cerebros cardiovasculares 

adquiridos, por motivos de mal nutrición, estrés, escasa o nula asistencia al médico para 

control preventivo, ante lo cual, la Federación española de daño cerebral. (2020), define 

este fenómeno como:  

 
El Daño Cerebral Adquirido es una lesión repentina en el cerebro. Se 
caracteriza por su aparición brusca y por el conjunto variado de secuelas 
que presenta según el área del cerebro lesionada y la gravedad del daño. 
Estas secuelas provocan anomalías en la percepción y en la comunicación, 
así como alteraciones físicas, cognitivas y emocionales. La principal causa 
de Daño Cerebral Adquirido es, en un 78% de los casos, el ictus; seguida 
de los traumatismos craneoencefálicos y enfermedades como las anoxias, 
los tumores cerebrales o las infecciones. Los ictus, también 
llamados accidentes cerebrovasculares (ACVs), se producen por la 
interrupción más o menos repentina del flujo sanguíneo en una zona del 
cerebro. El 44% de las personas que sobreviven a un ictus desarrollan 
discapacidad grave por el daño resultante. 
 

Lo perjudicial de este tipo de lesión, es que ocasiona daños complementarios en la 

persona, una de ellas es “los déficits visuales (VD) no reconocidos después de una lesión 

cerebral adquirida (ABI) pueden afectar la rehabilitación de los clientes” (Dubé et al. 

2021), mientras que Yoo et al. (2020), admiten que en el campo planteado por (Dubé et 

al. 2021), “las deficiencias de percepción visual después de una lesión cerebral adquirida 

(LCA) es escasa y no está relacionada con el desempeño laboral”. 

En otro punto de vista, Gómez (2008), indica que el “daño cerebral adquirido, es una 

compleja realidad en la que aparecen una gran cantidad de áreas a rehabilitar, tanto en 

el aspecto motor, como psicológico (incluyendo en éste el ámbito cognitivo, emocional y 

familiar), sin olvidar el aspecto social”. En este sentido, es necesario someter al paciente 

a una revisión multidisciplinar con la intención de lograr un diagnóstico complejo que 

permita tener una visión amplia sobre los pasos para rehabilitar al paciente, dado que 

también se involucra al familiar cuidador como lo exponen López-de-Arróyabe-Castillo & 

https://fedace.org/ictus
https://fedace.org/ictus
https://fedace.org/ictus
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Calvete-Zumalde (2013), “la calidad de vida del familiar, su nivel de carga (por el propio 

papel de cuidador y por la intromisión de dicho papel en su vida diaria) y su capacidad de 

resiliencia y resistencia”. 

Siendo necesario como se observa trabajar la parte psicológica – afectiva tanto de la 

paciente como de sus familiares cuidadores, esto permite involucrar actividades de 

rehabilitación alternativa donde se involucre el entorno psico motor, como una estrategia 

complementaria, ante lo cual, Xu et al. (2022), proponen;  

 
Como método emergente de rehabilitación posterior al accidente 
cerebrovascular, la musicoterapia puede ayudar a atenuar la disfagia y la 
afasia, mejorar la cognición y la función motora, aliviar los estados de ánimo 
negativos, y acelerar la recuperación neurológica en pacientes con accidente 
cerebrovascular.  

 
Esta terapia podría contribuir a articular una rehabilitación integral del paciente e incluso 
sus cuidadores, en este sentido, Miranda et al. (2017), explica que;  
 

Aplicar música en la neurorrehabilitación de pacientes, aparece como un 
recurso económico, asequible, con evidencia científica que puede ser de 
ayuda en el manejo de diversas condiciones médicas para cuales aún existe 
bastante limitación de la terapéutica actual. Pensamos que debería existir 
musicoterapia en Unidades de Rehabilitación en los servicios de salud 
públicos y privados del país, y fomentarse el desarrollo de esta especialidad. 

 
Se visualizan ventajas en el uso de la musicoterapia como alternativa para la 

neurorrehabilitación de pacientes, siendo conveniente estudiar y profundizar en la 

evidencia científica al respecto, con la intención de documentar como aporte a las 

ciencias de la salud del Ecuador, con la intención de sintetizar resultados que orienten y 

motiven el empleo de esta terapia en contextos hospitalarios, casas de recuperación u 

hogares donde son asistidos los pacientes, dado las bondades prometedoras que 

presentan.  
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Por consiguiente, a partir de la reflexión de entrada, se tiene como objetivo del articulo 

analizar los efectos de la musicoterapia en la neurorrehabilitación de adultos con daño 

cerebral adquirido.   

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

Se procesó un estudio de tipo descriptivo documental en una muestra consultada en 19 

investigaciones publicadas en PubMed con prevalencia a los últimos 5 años en un 75% 

de la muestra estudiada, aplicándose el diseño bibliográfico con el análisis de contenido 

como técnica para compilar y procesar la información recopilada en aras de sintetizarla 

en un aporte teorético al estado de la cuestión relacionado con el tema de investigación.  

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En este sentido, la musicoterapia se puede describir ampliamente como el uso de la 

música en un contexto terapéutico para ayudar a mejorar la salud mental. La 

musicoterapia no implica simplemente tocar música para los pacientes, por más relajante 

que esto pueda ser, sino que de hecho implica una participación más activa del paciente, 

a fin de utilizar el poder de la música para ayudar a mejorar la salud mental de los 

pacientes. y para tratar condiciones de salud mental. Revisamos la evidencia del efecto 

de la musicoterapia en la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, los trastornos del 

sueño y la demencia. Fomentar el canto parece ser un buen complemento para el 

tratamiento de todas estas condiciones, y también parece ayudar a establecer vínculos 

entre madres e hijos dentro de las familias. La música parece ser beneficiosa tanto para 

el individuo como para la mejora de la cohesión social (Wang & Agius, 2018). 

Por otro lado, el efecto positivo de la música en el cerebro en la esquizofrenia se confirmó 

mediante imágenes de resonancia magnética funcional. La música interfiere fuertemente 

con el habla interna en el hombre y con los síntomas productivos que probablemente 

sean trastornos de la atención en la modalidad auditiva, por lo tanto, el efecto beneficioso 
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de la musicoterapia también se ha demostrado recientemente en el trabajo con personas 

expuestas a estrés severo, que desarrollaron trastorno de estrés postraumático. En 

conclusión, cabe señalar que la musicoterapia es un método valioso e infravalorado de 

apoyo no farmacológico para pacientes con diversos trastornos psiquiátricos (Witusik & 

Pietras, 2019). 

Así mismo, Lam et al. (2020), habla de la necesidad de la necesidad de ejecutar más 

ensayos clínicos a gran escala permitirían sacar conclusiones más claras sobre los 

beneficios de la musicoterapia en pacientes con demencia. falta de musicoterapia 

estandarizada y alta heterogeneidad en los resultados. Más ensayos clínicos a gran 

escala permitirían sacar conclusiones más claras sobre los beneficios de la musicoterapia 

en pacientes con demencia, lo cual puede extrapolarse a la neurorrehabilitación de 

adultos con daño cerebral adquirido, para fortalecer el empleo de la musicoterapia con 

pertinencia a promover una rehabilitación del paciente.  

En cuanto a pacientes con depresión, la música terapia mejoró el estado de ánimo, y para 

el insomnio, mejoraron la calidad del sueño, el estrés, la ansiedad, el tiempo total de 

sueño, la gravedad de la enfermedad y la calidad de vida psicológica. MT afectó 

positivamente el estado de ánimo, el comportamiento neuropsiquiátrico, la apatía, la 

comunicación y las funciones físicas para la demencia; los síntomas 

conductuales/psicológicos mejoraron solo en la enfermedad de Alzheimer grave, y la 

memoria y la fluidez verbal solo en la enfermedad de Alzheimer leve (Gassner et al. 

2022).  

En cuanto a la evidencia directa de la musicoterapia en la neurorrehabilitación de adultos 

con daño cerebral adquirido, se presenta a Yang et al. (2019), quienes argumentan que 

la música de cinco elementos constituye una terapia complementaria en el ictus y otras 

lesiones cerebrales adquiridas. La afasia representa un gran problema al que se 

enfrentan las personas con ictus. La música de cinco elementos, un nuevo tipo de terapia, 

puede beneficiar a las personas con afasia posterior al accidente cerebrovascular (PSA).  
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Entre los resultados de su investigación se encuentra que la música de cinco elementos 

aumentó más significativamente las puntuaciones de lenguaje que la musicoterapia 

occidental o los controles de atención de rutina en repetición (diferencia de medias 

estandarizada [DME] = 1,96; intervalo de confianza [IC] del 95 %: 0,55-3,37), habla 

espontánea (DME = 1,29; 95 % IC 0.53-2.04) y denominación (SMD = 1.11; 95% IC 0.80-

1.43) (todos p < 0.05). No se reporto ningún evento adverso, concluyendo que la música 

de cinco elementos podría mejorar moderadamente la rehabilitación del lenguaje en 

personas con PSA; sin embargo, se requieren ECA de mayor calidad con intervenciones 

consistentes para confirmar estos hallazgos. 

Mientras que el estudio de Jones et al. (2021), plantea que las lesiones cerebrales 

adquiridas a menudo causan deterioro cognitivo, lo que afecta significativamente la 

participación en la rehabilitación y las actividades de la vida diaria. La música puede influir 

en la función cerebral y, por lo tanto, puede servir como una intervención de rehabilitación 

cognitiva excepcionalmente poderosa. Así mismo, Jones (2020), complementa al aportar 

que el deterioro cognitivo es la secuela más común después de una lesión cerebral 

adquirida (ABI) y puede tener un profundo impacto en la vida y el potencial de 

rehabilitación del individuo.  

Por consiguiente, la literatura demuestra que el entrenamiento musical da como resultado 

un mayor control cognitivo, atención y funcionamiento ejecutivo de un músico en 

comparación con los no músicos. El Entrenamiento con Música Terapéutica (TMT) es un 

modelo de musicoterapia que utiliza el aprendizaje de tocar un instrumento, 

específicamente el piano, para comprometer y exigir redes cognitivas con el fin de 

remediar y mejorar estos procesos después de una lesión cerebral adquirida 

En complemento, Haire et al. (2021), expone que la carga del deterioro cognitivo posterior 

al accidente cerebrovascular, así como los trastornos afectivos, sigue siendo 

persistentemente alta. Con la mejora de las tasas de supervivencia del accidente 

cerebrovascular y el aumento de la esperanza de vida, existe la necesidad de 
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intervenciones eficaces para facilitar la remediación de las deficiencias neurocognitivas y 

los trastornos del estado de ánimo posteriores al accidente cerebrovascular. Por lo tanto, 

el aspecto de la flexibilidad mental del funcionamiento ejecutivo parece mejorar con el 

entrenamiento de la música instrumental terapéutica junto con la imaginación motora, 

posiblemente debido a la integración multisensorial y la consolidación de 

representaciones a través del ensayo de la imaginación motora después de la práctica 

activa. El entrenamiento activo con instrumentos musicales parece tener un impacto 

positivo en la respuesta afectiva; sin embargo, estos cambios ocurrieron 

independientemente de las mejoras en la cognición. 

En otro estudio presentado por Haire et al. (2021), donde tuvo por objetivo investigar los 

beneficios potenciales de 3 intervenciones basadas en la interpretación de música 

instrumental terapéutica (TIMP) en la rehabilitación de la extremidad superior (UE) 

afectada para adultos con hemiparesia crónica posterior a un accidente cerebrovascular, 

llegaron a la conclusión que las técnicas basadas en TIMP, con y sin MI, condujeron a 

mejoras significativas en el control del brazo parético en los resultados 

primarios. Reemplazar un segmento de entrenamiento físico con entrenamiento basado 

en imágenes resultó en mejoras similares; sin embargo, la sincronización de señales 

internas y externas durante la CMI auditiva puede plantear desafíos de integración 

sensoriomotora adicionales. 

Por otro lado, Choi et al. (2022), realizaron una investigación que tuvo como objetivo 

investigar el efecto de la intervención de imágenes motoras (MI) con observación de 

acción (AO) sobre la función de las extremidades superiores y la activación corticoespinal 

en pacientes con accidente cerebrovascular. MI y AO son dos formas de simulación de 

movimiento que activan el sistema motor sin actividad física. La cual tuvo como resultado 

de este estudio, AO con MI es eficaz para mejorar la función de las extremidades 

superiores y aumentar la activación de la médula espinal cortical en pacientes con 

accidente cerebrovascular grave con movimiento limitado. 
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Otro estudio que demuestra evidencia satisfactoria, es la de Magee et al. (2017), quienes 

indican que la lesión cerebral adquirida (LCA) puede provocar deficiencias en la función 

motora, el lenguaje, la cognición y el procesamiento sensorial, así como trastornos 

emocionales, que pueden reducir gravemente la calidad de vida del sobreviviente. Las 

intervenciones musicales se han utilizado en la rehabilitación para estimular las funciones 

cerebrales involucradas en el movimiento, la cognición, el habla, las emociones y las 

percepciones sensoriales. Aportando como resultado que las intervenciones musicales 

pueden ser beneficiosas para la marcha, el momento de la función de las extremidades 

superiores, los resultados de comunicación y la calidad de vida después del accidente 

cerebrovascular. Estos resultados son alentadores, pero se necesitan más ensayos 

controlados aleatorios de alta calidad sobre todos los resultados antes de poder hacer 

recomendaciones para la práctica clínica. 

Así mismo, Bradt et al. (2010), indican que la musicoterapia se ha utilizado en la 

rehabilitación para estimular las funciones cerebrales involucradas en el movimiento, la 

cognición, el habla, las emociones y las percepciones sensoriales. Por lo tanto, la RAS 

puede ser beneficiosa para mejorar la marcha en personas con accidente 

cerebrovascular. Estos resultados son alentadores, pero se necesitan más ECA antes de 

poder hacer recomendaciones para la práctica clínica. Se necesita más investigación 

para examinar los efectos de la musicoterapia en otros resultados en personas con LCA. 

En complemento en una población de atención geriátrica, Rusowicz et al. (2022), explica 

que La musicoterapia neurológica (NMT) es un enfoque no farmacológico de interacción 

mediante el uso terapéutico de la música en disfunciones motoras, sensoriales y 

cognitivas causadas por daños o enfermedades del sistema nervioso, llegando a la 

conclusión que todos los informes sugieren que la técnica RAS tiene un efecto 

significativo en la mejora de los parámetros de la marcha y el equilibrio de los pacientes 

con DP y SP, así como el riesgo de caídas en los pacientes con DP. 
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CONCLUSIÓN  

La evidencia científica consultada en 19 investigaciones publicadas en PubMed con 

prevalencia a los últimos 5 años en un 75% de la muestra estudiada, se denota el uso 

favorable de los efectos de la musicoterapia en la neurorrehabilitación de adultos con 

daño cerebral adquirido, por cuanto permite estimular la parte sensoria, afectiva, motora, 

del paciente así como de sus acompañantes cuidadores, siendo necesario la realización 

de mayor evidencia a partir de estudios experimentales con la finalidad de fortalecer o 

desechar el uso de esta terapia emergente como una alternativa reconocida por las 

autoridades sanitarias respectivas.  
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