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Resumen

La música siempre ha formado parte del ser humano, 
pues se ha encontrado en todas las culturas. 
Dependiendo del tipo de música, esta puede tener 
diversos efectos sobre nosotros, pero uno de los 
más importantes es que puede ser utilizada como 
terapia para algunas enfermedades psiquiátricas. A 
esto se le conoce como musicoterapia, la cual utiliza 
la música con el objetivo de mejorar la calidad de vida 
de los pacientes y en los últimos años ha recibido 
una mayor atención. Así como muchos de nosotros 
sentimos alegría al escuchar nuestra canción favorita, 
las investigaciones han demostrado que la música 
mejora los síntomas, principalmente emocionales, en 
pacientes con depresión, ansiedad y esquizofrenia, 
entre otros. Asimismo, también puede mejorar las 
habilidades sociales en pacientes con trastorno del 
espectro autista y a las personas con demencia les 
ayuda a recordar acontecimientos vividos previamente. 
Aunque aún falta mucho por descubrir con respecto 
a los beneficios obtenidos con la música y, dado que 
las enfermedades mentales son complejas, el uso 
de medicamentos en conjunto con la musicoterapia 
puede ofrecer mayores resultados y más duraderos. 
Es importante mencionar que la musicoterapia es 
una gran herramienta que, además de sus múltiples 
beneficios, no genera efectos secundarios.

Palabras clave: musicoterapia, trastornos 
psiquiátricos, terapia musical, salud mental y música, 
efectos terapéuticos de la música.

Abstract

Music has always been an integral part of human 
existence, transcending cultural boundaries. 
Depending on the type of music, it can have various 
effects on us, but one of the most significant is its use 
as therapy for certain psychiatric disorders. This is 
known as music therapy, which employs music with 
the aim of improving the quality of life for patients and 
has garnered increased attention in recent years. Just 
as many of us experience joy when listening to our 
favorite songs, research has shown that music can 
ameliorate symptoms, particularly emotional ones, 
in patients with depression, anxiety, schizophrenia, 
and others. Furthermore, it can enhance social 
skills in patients with autism spectrum disorder, 
and for individuals with dementia, it aids in recalling 
past events. Although there is still much to discover 
regarding the benefits of music, given the complexity 
of mental illnesses, combining medication with music 
therapy may offer more enduring and promising 
outcomes. It is worth noting that music therapy is a 
valuable tool with numerous advantages and no side 
effects.

Keywords: music therapy, psychiatric disorders, 
music therapy, mental health and music, therapeutic 
effects of music.
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Introducción

La música ha sido compañera del ser humano desde tiempos inmemoriales, 
formando parte intrínseca de su naturaleza. Aunque es difícil remontar 
su origen a un punto específico, la evidencia arqueológica indica que el 

primer instrumento musical —una flauta hecha de hueso que producía sonidos 
en la escala musical actual—, data de hace aproximadamente 45,000 años 
(Conard et al., 2009). Los estudios antropológicos revelan una estrecha relación 
entre la música y los rituales humanos —incluyendo aquellos relacionados 
con la muerte, las uniones, los nacimientos y eventos políticos—, y esto se 
remonta a épocas anteriores a la invención de la escritura (Thaut, 2015). En las 
sociedades indígenas de América Latina, la música se asocia con la identidad y la 
espiritualidad. Los chamanes, considerados autoridades espirituales y médicas, 
la utilizan en rituales sagrados (Bermúdez, 2010).

Cuando hablamos de música, es probable que lo primero que nos 
venga a la mente sea el placentero efecto que experimentamos al 

escuchar nuestra canción favorita. Pero, ¿por qué sucede esto? Las 
investigaciones han demostrado que la música induce respuestas 

fisiológicas y activa varias áreas del cerebro (ver Figura 1). Además, 
dependiendo del número de pulsaciones por minuto (bpm), la 
música puede ayudarnos en tareas específicas. Por ejemplo, las 
canciones con un ritmo de entre 60 y 80 bpm se consideran 
relajantes (Chlan, 1998), como es el caso de la canción 
“Weightless” de Marconi Union, la cual se ha catalogado como 
la canción más relajante del mundo. A este, y a otros efectos 

que la música tiene sobre nuestro bienestar, se le conoce como 
musicoterapia y de ello te hablaremos en este artículo.

Según la World Federation for Music Therapy (wfmt), la 
musicoterapia se define como el uso profesional de la música y 

sus elementos como intervención en entornos médicos, educativos y 
cotidianos con el propósito de mejorar la calidad de vida y la condición física, 

social, comunicativa, emocional, de salud, y bienestar intelectual y espiritual de 
personas, grupos o comunidades. La investigación, la práctica, la educación y 
la formación clínica en el campo de la musicoterapia se rigen por estándares 
profesionales, que tienen en cuenta los contextos culturales, sociales y políticos 
(wfmt, 2011).

La musicoterapia y sus efectos

Según Hillecke y sus colaboradores (2005), escuchar, producir e interpretar 
música afecta al ser humano de cinco maneras distintas, como se muestra en la 
Figura 2. La primera de estas formas es la modulación de la atención. ¿Quién de 
nosotros no ha recurrido a la música para desviar su atención de un problema 

Figura 1. La música activa 
varias áreas de nuestro cerebro 

provocando emociones diversas. 
Crédito. Elaboración propia 

creada con Craiyon.
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que deseamos superar? Este efecto en nuestra atención se ha aplicado con éxito 
en pacientes que padecen tinnitus crónico (una sensación constante de zumbido 
en los oídos). La música ha demostrado reducir los síntomas al redirigir la 
atención de los pacientes hacia sonidos externos mientras se someten a 
psicoterapia (Argstatter et al., 2012).

La segunda forma de modulación es a nivel emocional. ¿Alguna vez has 
llorado o reído escuchando una canción? Existen numerosos ejemplos bien 
conocidos de esta influencia emocional. Los himnos nacionales, por ejemplo, 
pueden despertar sentimientos de patriotismo, y la industria cinematográfica 
utiliza canciones para evocar ansiedad o angustia, como en la película Psicosis 
de Alfred Hitchcock. En esta banda sonora, la presencia de violines, violas y 
violonchelos contribuye a crear una atmósfera escalofriante en la escena. Este 
tipo de música activa las mismas áreas del cerebro responsables de procesar 
emociones de ansiedad, como el sistema límbico, el giro cingulado y diversas 
regiones corticales y paralímbicas (Panksepp et al., 2002)1. La activación de estas 
áreas puede desencadenar respuestas fisiológicas como la “piel de gallina” o 
escalofríos, así como efectos cardiovasculares y respiratorios que influyen en 
nuestro estado de ánimo (Montinari et al., 2018).

La musicoterapia aprovecha estos efectos para promover la memoria 
emocional y la flexibilidad conductual basada en las emociones (Gabrielsson 
et al., 2003). Es decir, la música no sólo puede utilizarse para inducir estados 
de ansiedad, como en las películas, sino también para promover estados de 
relajación. Por ejemplo, escuchar música tranquila antes de dormir puede 
ayudarnos a conciliar el sueño y mejorar la calidad de este (Feng et al., 2018). 
Además, se ha empleado la música en pacientes con cáncer para inducir un 
estado de relajación y reducir la ansiedad (Lagattolla et al., 2023).

La tercera forma de modulación se refiere a la comunicación, ya que, 
como el poeta Henry Wadsworth lo describió, la música es un lenguaje universal 
(Longfellow, 1857). Esta característica se utiliza ampliamente en la musicoterapia 
para mejorar la relación entre el paciente y el terapeuta. En pacientes que han 
experimentado afasia, un trastorno del lenguaje que dificulta la comunicación, la 
musicoterapia ha demostrado ser efectiva al mejorar la intención comunicativa, 

Figura 2. Formas de modulación 
en el ser humano por la música. 
Según Hillecke y colaboradores 

(2005), la música puede modular 
al ser humano mediante la 
atención, las emociones, la 

comunicación, la cognición y 
aspectos conductuales. Crédito. 

Elaboración propia creada con 
Canva.

1 tanto el sistema límbico, 
paralímibico y giro cingulado se 

asocian con las emociones, el 
aprendizaje y la memoria. Por 

su parte, las regiones corticales 
tienen diversas funciones 

entre las que se encuentran: 
sensitivas, motoras y cognitivas.
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aumentar los gestos corporales y faciales, incrementar la confianza del paciente, 
así como facilitar la comprensión de instrucciones y la expresión emocional 
(Piccolo et al., 2023).

Como cuarta influencia, la música modula nuestra cognición, ya que tanto 
la recepción, interpretación y producción musical requieren una complejidad 
cognitiva significativa. Por ejemplo, la música ha sido una herramienta efectiva 
para acceder a estados diferentes de conciencia, tanto en culturas ancestrales 
como en terapias hipnóticas.

Por último, la música puede estimular procesos rítmicos y temporales en el 
cerebro. ¿Has notado que cuando hay música, a menudo sientes el impulso de 
mover los pies o los dedos al ritmo de la música? Esto se debe a que, además de 
las áreas mencionadas anteriormente, la música activa el cerebelo, una región 
asociada con el movimiento corporal, así como otras áreas de control motor. 
Esta característica de la música se ha utilizado en pacientes con trastornos 
motores como el Parkinson o problemas en la marcha, y también se ha empleado 
para estimular el aprendizaje de nuevas conductas (Pereira et al., 2019). Se ha 
observado que la música con un ritmo de entre 90 y 120 bpm mejora las tareas 
relacionadas con la marcha (Gondo et al., 2021).

Casos de estudio

Como se ha mencionado, la música puede influir positivamente en nuestra 
salud y potenciar los efectos restauradores de la terapia en diversos aspectos, 
incluyendo los psicológicos, cognitivos, sociales y comunicativos, aliviando 
distintos padecimientos (Koelsch, 2018). A continuación, se describirán 
brevemente algunos trastornos psiquiátricos y lo que se sabe acerca del efecto 
de la música en estos trastornos:

Depresión
Los trastornos depresivos comprenden un conjunto de afecciones de la salud 
mental que se caracterizan por la sensación de tristeza, vacío e irritabilidad, y 
que también afectan las funciones cognitivas y somáticas. El trastorno depresivo 
mayor es el más común en este grupo y se manifiesta con síntomas como tristeza 
prolongada a lo largo del día, insomnio, pérdida de placer y cambios en el peso 
sin una causa aparente, entre otros (American Psychiatric Association, 2014). 
En las familias mexicanas, el 32.5 % de los integrantes mayores de 12 años ha 
padecido o padece depresión (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática, [inegi], 2017).

La musicoterapia ha demostrado tener un efecto equivalente a la 
psicoterapia convencional (Roddis y Tanner, 2020). Además, Se ha visto que las 
personas que combinan la musicoterapia con terapia cognitiva presentan una 
mejora mayor de los síntomas que aquellas que solo toman un tipo de terapia 
(Witusik y Pietras, 2019).
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Esquizofrenia
La esquizofrenia es una enfermedad psiquiátrica caracterizada por la presencia 
de alucinaciones, delirios, trastornos del pensamiento, comportamiento 
catatónico y desmotivación (American Psychiatric Association, 2014). El uso de 
la musicoterapia ha demostrado mejorar la calidad de vida de los pacientes, 
tanto cuando la música se realizó de manera activa (tocándola) como de manera 
pasiva (escuchándola) (Kavak et al., 2016). Asimismo, un estudio que comparó 
18 investigaciones de diferentes países con 1212 pacientes encontró que la 
musicoterapia mejoró los síntomas generales, especialmente en cuanto a los 
estados emocionales (Jia et al., 2020).

Autismo
El autismo, o trastorno del espectro autista (tea), agrupa un conjunto de afecciones 
relacionadas con el desarrollo del cerebro. Las personas con tea se caracterizan 
por tener dificultad en la interacción social y la comunicación, presentar 
patrones atípicos en el comportamiento (híper o hiporreactividad o restricción) 
que se manifiestan a temprana edad (American Psychiatric Association, 2014). 
En México, uno de cada 115 niños padece autismo (Fombonne et al., 2016).

Las personas con tea tienen necesidades complejas de atención médica 
que requieren servicios integrales. La musicoterapia, estudiada principalmente 
en niños, ha demostrado mejorar las habilidades sociales y, por tanto, puede 
contribuir a mejorar las interacciones entre los pacientes con tea (Ghasemtabar 
et al., 2015). Además, esta terapia aumenta la reciprocidad emocional y ayuda 
a desarrollar habilidades de adaptación social, mejorando la calidad de las 
relaciones de los niños con sus padres y cuidadores (Gassner et al., 2022).

Demencia y Alzheimer
La demencia es un trastorno neurocognitivo mayor que se caracteriza por el 
deterioro cognitivo, problemas en el lenguaje y disminución de la memoria, 
funciones ejecutivas y habilidades visuoespaciales, síntomas que empeoran 
con el tiempo (American Psychiatric Association, 2014). Este trastorno afecta no 
solo la vida de las personas que la padecen, sino también de los familiares que 
conviven con los pacientes. En México, entre el 60 y un 70 % de las personas 
mayores de 65 años padecen algún tipo de demencia, siendo el Alzheimer el 
más común de todos (Gobierno de la Ciudad de México, 2021).

La música ha acompañado muchos de nuestros momentos significativos, 
y nuestro cerebro asocia la música con las emociones que experimentamos en 
esos momentos. Por lo tanto, volver a escuchar la misma música en otro momento 
puede evocar recuerdos y emociones previas. Esta característica es beneficiosa 
para los pacientes con demencia, ya que les ayuda a evocar recuerdos espaciales 
y temporales vividos anteriormente. Curiosamente, ha habido casos en los que 
los pacientes con Alzheimer que no reconocen a sus familiares pueden recordar 
perfectamente el nombre y la letra de una canción, empezando a cantar y bailar. 
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La música guarda una memoria emocional que puede ser evocada en pacientes 
con demencia tipo Alzheimer (Janata et al., 2009).

Otros trastornos
El trastorno obsesivo-compulsivo (toc), caracterizado por pensamientos 
recurrentes incontrolables (obsesiones) acompañados de comportamientos 
repetitivos incontrolables (compulsiones), afecta del 1 al 3% de la población. Un 
estudio encontró que la música redujo los síntomas obsesivos hasta un 47 % 
más efectivamente que el uso exclusivo de medicamentos, además de disminuir 
la ansiedad y la depresión (Bidabadi et al., 2015). En personas que padecen 
el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (tdah), la musicoterapia 
promueve respuestas de alerta, mejora la concentración y fomenta la relajación 
(Zhang et al., 2017).

Los trastornos mentales pueden ser complejos y estar relacionados entre 
sí. Por ejemplo, un paciente con esquizofrenia puede también experimentar 
depresión, o un paciente con demencia puede presentar ansiedad, etc. Sin duda 
es importante el desarrollo de nuevos fármacos que alivien los síntomas de los 
trastornos psiquiátricos, pero aprovechar el efecto que la música tiene sobre 
nuestro cerebro puede ser otra alternativa efectiva para disminuir los síntomas. 
La musicoterapia es, sin duda, una herramienta importante que puede ser 

utilizada a nivel profesional en el tratamiento de 
enfermedades, donde un musicoterapeuta dirige el 
proceso, pero también puede ser aplicada de manera 
más informal y divertida por cada individuo en busca 
de una mejora física, mental y emocional.

Finalmente, es relevante mencionar que la 
musicoterapia no es el único ejemplo de uso del arte 
en la búsqueda del bienestar integral de una persona, 
ya que forma parte de un enfoque más amplio llamado 
arteterapia. Esta forma de terapia ha demostrado su 
eficacia en la mejora de la calidad de vida de personas que 
padecen demencia, trastorno de estrés postraumático y 
otros trastornos de salud mental, así como en la salud 
física (Chancellor et al., 2014, Schouten et al., 2015).

Conclusiones

La música ejerce una profunda influencia en nuestra fisiología cerebral, lo 
que puede ser aprovechado por los profesionales de la salud para mejorar 
las respuestas a las terapias, tanto psicológicas como físicas. Esta influencia 
transforma el acto de escuchar música en una poderosa herramienta para 
cambiar nuestro pensamiento y percepción a través de cinco formas: modulando 
nuestra atención, evocando emociones y recuerdos, utilizando la música como 

Figura 3. La musicoterapia ha 
demostrado ser efectiva en 

diversos trastornos mentales 
como el trastorno del espectro 

autista (tea) o el trastorno 
obsesivo-compulsivo (toc). 

Crédito. Elaboración propia 
creada con BioRender.
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un lenguaje, modificando nuestra cognición y estimulando procesos rítmicos y 
temporales. En este texto, se ilustra el impacto de la musicoterapia en algunos 
trastornos psiquiátricos, como la depresión, la esquizofrenia, el autismo y la 
demencia, donde se ha observado una mejora en los síntomas (Figura 3). 

Aunque aún falta mucho por descubrir acerca de los beneficios que la 
música puede aportar, es fundamental que, junto con el desarrollo de fármacos 
de última generación, se profundice en otras formas de terapia como la 
musicoterapia, que proporciona mejoras significativas a largo plazo sin efectos 
secundarios. Además, no debemos olvidar que, en medio de nuestras ajetreadas 
vidas, siempre contamos con una valiosa herramienta para reconfortarnos 
y seguir avanzando, ya sea a través de dispositivos para escuchar música o 
simplemente tarareando nuestra canción favorita.
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