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Resumen 

El aumento de enfermedades transmisibles justifica la necesidad de verificar la eficacia 
no farmacológica de los tratamientos alternativos. La música promueve las 
interacciones sociales y el trabajo en grupo, ayuda en varios aspectos del aprendizaje 
humano, la emoción y la memoria, y puede convertirse en una herramienta terapéutica 
complementaria. El objetivo de este estudio fue analizar la evidencia de la eficacia de 
la musicoterapia como tratamiento no farmacológico mediante un diseño descriptivo 
retrospectivo utilizando como parámetros de búsqueda: “musicoterapia” o “programas 
musicales” y “salud” en las bases de datos Scopus y Web of Science. Entre los 
principales resultados, destacamos que los programas de intervención que utilizan la 
música como tratamiento coadyuvante no farmacológico en enfermedades no 
transmisibles ofrecen resultados positivos y significativos sobre la mejora de las 
patologías en las que interviene. A partir de estos resultados, sería importante ampliar 
la formación de los profesionales de la salud en la aplicación de técnicas basadas en el 
arte y específicamente en la musicoterapia. 

Palabras-clave: Música, Salud, Terapias Complementarias. 

Resumo 

O aumento das doenças transmissíveis justifica a necessidade de verificar a eficácia não 
farmacológica de tratamentos alternativos. A música promove interações sociais e 
trabalho em grupo, auxilia em vários aspectos da aprendizagem humana, emoção e 
memória, e pode se tornar uma ferramenta terapêutica complementar. O objetivo 
deste estudo foi analisar a eficácia da musicoterapia como tratamento não 
farmacológico por meio de um desenho descritivo retrospectivo utilizando como 
parâmetros de busca: “musicoterapia” ou “programas de música” e “saúde” nas bases 
de dados Scopus e Web of Science. Dentre os principais resultados, destacamos que 
os programas de intervenção que utilizam a música como coadjuvante não 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://orcid.org/0000-0003-3381-1718
https://orcid.org/0000-0002-4318-3017
https://orcid.org/0000-0002-2551-5903


Eficacia de los programas de musicoterapia: un metanálisis cualitativo  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 29, e2976, 2021 2 

farmacológico nas doenças não transmissíveis oferecem resultados positivos e 
significativos na melhora das patologias em que intervém. Com base nesses resultados, 
seria importante ampliar a formação dos profissionais de saúde na aplicação de técnicas 
baseadas na arte e especificamente na musicoterapia. 

Palavras-chave: Música, Saúde, Terapias Complementares. 

Abstract 

The increase in communicable diseases justifies the need to verify the non-
pharmacological efficacy of alternative treatments. Music promotes social interactions 
and group work, helps in various aspects of human learning, emotion, and memory, 
and can become a complementary therapeutic tool. This study aimed to analyse the 
efficacy of music therapy as a non-pharmacological treatment through a retrospective 
descriptive design using as search parameters: “music therapy” or “music programs” 
and “health” in the Scopus and Web of Science databases. Among the main results, 
we highlight that the intervention programs that use music as an adjunctive non-
pharmacological treatment in non-communicable diseases offer positive and 
significant results on the improvement of the pathologies in which it intervenes. Based 
on these results, it would be important to expand the training of health professionals 
in the application of techniques based on art and specifically in music therapy. 

Keywords: Music, Health, Complementary Therapies. 

Introducción 

La carga de mortalidad atribuida a las Enfermedades no transmisibles (ENT) sigue en 
aumento a pesar de las políticas sanitarias que se han puesto en marcha en las últimas 
décadas basadas en una buena alimentación, la práctica regular de actividad física y evitar 
hábitos nocivos como beber alcohol, fumar o ingerir sustancias tóxicas. 

Según la World Health Organization (2018) las ENT matan en el mundo a 41 millones 
de personas cada año, lo que equivale al 71% de todas las muertes a nivel mundial. Además, 
cada año, 15 millones de personas mueren a causa de una de las citadas ENT entre las 
edades de 30 y 69 años. Las enfermedades cardiovasculares representan la mayoría de las 
muertes por ENT, 17,9 millones de personas al año, seguidas del cáncer (9,0 millones), las 
enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). Estos 4 grupos de 
enfermedades representan más del 80% de todas las muertes prematuras por ENT. Por 
tanto, la prevención, la detección temprana y el tratamiento de estas enfermedades se 
convierten en objetivos clave para el sistema sanitario de todos los países. 

El cerebro humano y la música están estrechamente relacionados. La música tiene el 
poder demostrado de hacer cambios en el cerebro sano, en su estructura y función, 
mejorando sentimientos negativos (Tian et al., 2020; Penhune, 2020). También influye 
en muchas características del comportamiento de las personas, promueve las interacciones 
sociales y el trabajo en grupo, ayuda en varios aspectos del aprendizaje y la memoria del ser 
humano, aporta motivación y es de naturaleza gratificante, ayudando a nivel emocional 
(Barbeau & Cossette, 2019; Harvey, 2020; Koelsch, 2020; Ye, 2020). Hace más fácil 



Eficacia de los programas de musicoterapia: un metanálisis cualitativo  

Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, 29, e2976, 2021 3 

unirse y trabajar en grupo, ayuda en la cohesión social. Podemos utilizarla de manera 
terapéutica, pero también bélicamente cambiando la intensidad del sonido (Jauset-
Berrocal, 2018). 

Sin embargo, aunque en el ámbito médico no hay gran interés por su utilización y falta 
mucha evidencia científica, la música ha sido reconocida como un método no 
farmacológico para ayudar a reducir el dolor en los procedimientos médicos 
(Pedersen et al., 2020; Gogoularadja & Bakshi, 2020), como por ejemplo en las cesáreas, 
donde el uso combinado de la analgesia y la música tiene mayor efectividad en el control 
del dolor que la analgesia por sí sola (Zimpel et al., 2020), para estabilizar la frecuencia 
respiratoria y la tensión arterial en pacientes intervenidos quirúrgicamente (Ecer & Saritaş, 
2019), o para mejorar la respiración y la resistencia física tras la participación en bandas 
musicales (Barbeau & Cossette, 2019). 

En este análisis se entiende la musicoterapia como: 

[...] el uso profesional de la música y sus elementos como una intervención en 
entornos médicos, educacionales y cotidianos con individuos, grupos, familias o 
comunidades que buscan optimizar su calidad de vida y mejorar su salud y 
bienestar físico, social, comunicativo, emocional, intelectual y espiritual. La 
investigación, la práctica, la educación y el entrenamiento clínico en 
musicoterapia están basados en estándares profesionales acordes a contextos 
culturales, sociales y políticos (Haase, 2012, p. 192). 

La evidencia científica sobre la eficacia del arte en el tratamiento de diferentes patologías 
se ha puesto de manifiesto en el estudio de Fancourt & Finn (2019) donde se señalan los 
efectos positivos de las artes en la salud y el bienestar, concretamente en la prevención de 
enfermedades, la promoción de la salud y el manejo y tratamiento de enfermedades a lo 
largo de la vida. En el análisis sobre qué tipo de interacciones artísticas se consideran arte, 
aparecen las artes escénicas en donde se incluyen la música, danza, teatro, canto y el cine 
(Davies et al., 2012). Es decir, la música no es sólo una fuente de entretenimiento y 
conocimiento, sino que puede convertirse en una herramienta terapéutica complementaria 
cuando aparecen una serie de condiciones médicas donde existen limitaciones a la terapia 
actual o como tratamiento coadyuvante (Miranda et al., 2017). 

Dado el aumento de las ENT y las ventajas que puede tener la musicoterapia para la 
salud, en este estudio se pretende analizar la evidencia científica existente sobre la eficacia 
de la musicoterapia como tratamiento no farmacológico teniendo en cuenta la franja etaria 
de los pacientes y las patologías y los síntomas tratados. 

Método 

Se ha realizado un estudio descriptivo retrospectivo recopilando la información más 
relevante sobre la utilización de la música como tratamiento no farmacológico (Day, 2005). 
Para la localización de los documentos bibliográficos se utilizaron varias fuentes 
documentales. En primer lugar, se procedió a realizar una búsqueda en las siguientes bases 
de datos: Scopus y Web of Science. Además, los artículos de revisión y las revisiones 
sistemáticas relacionadas sobre esta temática se utilizaron como guías para obtener otros 
estudios que se ajustan a los criterios de inclusión. 
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Las palabras clave utilizadas, para llevar a cabo la búsqueda de información, fueron: 
“music therapy”, “health” y “music programs”. El parámetro de búsqueda fue: “music 
therapy” o “music programs” y “health” en el título, resumen o palabras clave. Se utilizó el 
mismo logaritmo de búsqueda en ambas bases de datos citadas anteriormente. Se utilizaron 
términos en inglés ya que las bases de datos utilizadas indizan los artículos en este idioma. 

Criterios de inclusión y exclusión 

Una vez revisados los resultados obtenidos, se llevó a cabo la selección final de los 
estudios a analizar. En la búsqueda y selección de artículos se establecieron los siguientes 
criterios de inclusión: estudios del 2015 al 2020 y publicados en inglés, castellano o 
portugués. Además, se ha tenido en cuenta como indicador de calidad que los estudios 
estuviesen sujetos a un proceso de revisión por pares antes de su publicación y debían poseer 
una metodología coherente y clara. 

De los 167 inicialmente encontrados se excluyeron 117 ya que no se relacionaban con 
los efectos de la musicoterapia o sobre programas de intervención donde la música era la 
principal técnica. Por tanto, no se incluyeron estudios sobre danza aeróbica al considerarla 
una práctica deportiva. Se excluyeron también aquellos estudios donde los participantes 
tuviesen conocimientos musicales o fuesen músicos profesionales, dado que sus 
conocimientos musicales podrían afectar a la eficacia del programa. 

Por tanto, siguiendo a Page et al. (2021) se ha diseñado el siguiente Esquema 1 en 
PRISMA: 

 
Figura 1. Elaboración propia. 
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Resultados 

Para organizar los resultados se han diseñado una serie de categorías que facilitan su 
comprensión e interpretación. 

Métodos de investigación utilizados para el diseño y evaluación de programas 

Para valorar la eficacia de los programas, como se muestra en la Figura 2, se ha utilizado 
una metodología cuantitativa en 26 estudios (52%). En 24 de éstos (92%) los instrumentos 
seleccionados han sido los cuestionarios y las escalas de medición mediante un diseño 
pretest-postest. Únicamente en un estudio se mide la satisfacción de los pacientes después 
de la realización de una sesión de musicoterapia (Mandel et al., 2019) siendo el único 
estudio que no realiza pretest. 

Otros 16 programas presentan una metodología de investigación cualitativa (32%). 6 
de ellas son revisiones teóricas (37.5%) (Loewy, 2020; Philip et al., 2019; Sheppard & 
Broughton, 2020; Vinciguerra et al., 2019; Wei et al., 2020; Gramaglia et al., 2019) o 
metaanálisis en 4 programas (25%) (Koehler et al., 2020; Lin et al., 2020; Wang et al., 
2020; Lopes-Junior et al., 2016). La media de estudios analizados en cada revisión es 15. 

Algunos estudios utilizan diferentes técnicas cualitativas combinando el registro 
observacional y los grupos de discusión (Hall et al., 2019), el registro observacional y 
entrevista (Millar et al., 2020), la entrevista y el grupo de discusión (Perkins et al., 2016), 
e incluso triangulan las técnicas utilizando la entrevista, el registro observacional y diarios 
de práctica de los participantes (MacRitchie et al., 2020). 

El estudio Ford et al. (2018) emplea la indagación colaborativa sustentada en el enfoque 
constructivista para evaluar el programa. Y algunos estudios emplean un único instrumento 
cualitativo, bien las entrevistas (Rosado, 2019; Windle et al., 2020) o bien el registro 
observacional (Sharififard et al., 2020). 

Por último, 8 programas se evalúan mediante una metodología mixta (16%). La 
mayoría de ellos, 6 programas (75%) presentan un método cuantitativo a través de 
cuestionario con un diseño pretest-postest y como técnica cualitativa la entrevista 
(Calo et al., 2020; Gulliver et al., 2019; Hirschberg et al., 2020; Low et al., 2020; Riggins 
& McLennon, 2020; Uhlig et al., 2016). 

 
Figura 2. Tipo de método utilizado para valorar la eficacia del programa. 
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Los métodos de investigación empleados para cada franja etaria son en el caso del 
programa destinado a niños la metodología mixta utilizando como instrumento cualitativo 
el registro observacional. En el caso de los jóvenes 4 de los programas (25%) emplean 
metodología cuantitativa, 2 metodología mixta (25%) y 2 metodología cualitativa (25%). 

La mayoría de los programas (6) destinados a adultos presentan una metodología cuantitativa 
(54.54%), 3 metodología cualitativa (27.27%) y 2 metodología mixta (18.18%). 

Los programas destinados a un rango de varias edades emplean el método cuantitativo 
en 9 de los programas (el 50%), método cualitativo en 8 programas (el 44.4%) y solamente 
en 1 (5.55%) metodología mixta. 

En la franja etaria de la tercera edad el método cuantitativo se emplea en 7 de ellos programas 
(58.33%), el cualitativo en 3 (25%) y el mixto en otros 2 programas (el 16.66%). 

El ámbito de implementación de los programas se llevo a cabo en su mayoría en 
hospitales (40%), en pacientes no hospitalizados el 24%, en residencias de ancianos el 20%, 
el 8% en hospitales de salud mental, dos programas se llevaron a cabo en una asociación, 
1 programa en una comunidad marginal y otro en una iglesia. 

Sobre las patologías y síntomas asociados tratados en los programas hemos realizado 
una agrupación para facilitar la interpretación de los datos. 

Patologías en función de las franjas etarias 

Con respecto a las franjas etarias (Figura 3) con las que se implementan los programas 
nos encontramos que casi no existen programas centrados en la niñez. Solamente un 
programa (2%) está destinado a niños. En la franja de los jóvenes se han analizado ocho 
programas (16%), para adultos 11 (22%), 12 en las personas mayores (24%). La mayoría 
de los programas (18) basados en la música como técnica terapéutica se realizan en varias 
franjas de edad de forma conjunta (36%). 

 
Figura 3. Porcentaje de las diferentes patologías tratadas en los programas de musicoterapia en las diferentes 

franjas etarias. 
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Si nos centramos en las patologías más encontradas en los estudios analizados 
podríamos clasificarlas en las siguientes categorías, reflejadas en la Figura 4. 

Bienestar y calidad de vida 

La mayoría de los programas (10) tratan condiciones referidas al bienestar y la calidad 
de vida (20%). Los indicadores tratados son la confianza y el compromiso (Calo et al., 
2020; Millar et al., 2020), las habilidades sociales (Ford et al., 2018; MacRitchie et al., 
2020; Millar et al., 2020), la calidad de vida (Fujita et al., 2016; Giuli et al., 2020; 
Sheppard & Broughton, 2020; Uhlig et al., 2016) y el interés por la vida (Johnson et al., 
2020; Riggins & McLennon, 2020). 

La práctica de la música mejora los factores cognitivos en personas de la tercera edad y, 
el ambiente que se crea al realizar estas prácticas mejora considerablemente el bienestar 
físico (MacRitchie et al., 2020; Ford et al., 2018; Fujita et al., 2016; Riggins & 
McLennon, 2020). Algunos estudios constatan que esta mejora de la calidad de vida se da 
también en colectivos y poblaciones grandes y diversas (Sheppard & Broughton, 2020), 
sin embargo, es importante que se mantengan estas prácticas en el tiempo ya que su 
naturaleza transitoria y a corto plazo puede resultar problemática en grupos de difícil acceso 
(Millar et al., 2020). 

También se ha comprobado la eficacia y el impacto positivo de la musicoterapia sobre 
la ansiedad en pacientes que padecían patologías cardiovasculares (Ashok et al., 2019). 

Salud mental 

El número de programas que tratan la salud mental a través de la musicoterapia son 
diez (20%). Los síntomas que trabajan son la ansiedad (Archambault et al., 2019; 
Ashok et al., 2019; Travis Junior et al., 2019), la calidad de vida (Hall et al., 2019), la 
depresión (Kayak et al., 2016; Perkins et al., 2016; Rosado, 2019; Travis Junior et al., 
2019), y el bienestar (Kwok, 2019; Windle et al., 2020). En la recuperación de los jóvenes, 
la intervención a través de la musicoterapia proporciona un medio eficaz y adaptativo para 
la regulación de los estados de ánimo (Archambault et al., 2019; Rosado, 2019). Autores 
como Hall et al. (2019) afirman que existe una mejoría de la inclusión social a través de la 
música en pacientes con enfermedades mentales. 

Cáncer 

Existen siete programas de musicoterapia (14%) que se implementan con enfermos de 
cáncer. Los beneficios de estos programas son la reducción de los síntomas de la ansiedad 
y la depresión (Gramaglia et al., 2019; Koehler et al., 2020; Lee et al., 2020; López et al., 
2019), la mejora de la calidad de vida y el bienestar (Koehler et al., 2020; Lee et al., 2020; 
Valero-Cantero et al., 2020; Wei et al., 2020) y, la reducción del dolor y el estrés 
(Koehler et al., 2020; Lee et al., 2020; Lopes-Junior et al., 2016). La participación en 
programas de musicoterapia tanto para los enfermos de cáncer como para sus cuidadores 
disminuyen la ansiedad y la tensión (Valero-Cantero et al., 2020). En investigaciones a 
través de ensayos aleatorios con pacientes oncológicos se determinó que la intervención a 
través de la musicoterapia contribuye a la mejora significativa de la angustia global, física y 
psicosocial que padecían, así como la sensación de bienestar (López et al., 2019; 
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Gramaglia et al., 2019; Lee et al., 2020; Wei et al., 2020; Koehler et al., 2020; Lopes-
Junior et al., 2016). 

Enfermedades neurodegenerativas 

La demencia es tratada en 6 de los programas (12%), los síntomas tratados en este caso 
son la disminución de la función cognitiva (Castro et al., 2020; Domínguez-Chávez et al., 
2019; Skingley et al., 2020; Wang et al., 2020), la depresión (Castro et al., 2020; 
Gulliver et al., 2019; Wang et al., 2020) y las habilidades sociales (Gold et al., 2019; 
Skingley et al., 2020). Skingley et al. (2020) y Gulliver et al. (2019) y Skingley et al. 
(2020) hablan de los efectos positivos de la musicoterapia con respecto al bienestar para 
personas con demencia y enfermedad de Alzheimer, insistiendo en la necesidad de 
implementarlos de forma continuada en el tiempo. Otros autores afirman que es necesario 
establecer protocolos estandarizados en función del estadio de la demencia (Wang et al., 
2020). Giuli et al. (2020) y Domínguez-Chávez et al. (2019) han realizado proyectos que 
proporcionan pistas sobre el manejo de personas de la tercera edad afectadas por deterioro 
cognitivo señalando que la música puede ayudar a prevenir la demencia. El uso de 
musicoterapia en personas con demencia ha dado resultados positivos con respecto a la 
reducción de la ansiedad y la depresión (Gold et al., 2019; Castro et al., 2020). 

Estrés 

Esta patología se trata en 4 programas (8%). La sintomatología tratada es el trastorno 
de estrés postraumático y síntomas depresivos (Hirschberg et al., 2020); la ansiedad 
(Kishida et al., 2019) y el dolor (Lin et al., 2020; Low et al., 2020; Mandel et al., 2019). 
En el análisis se han encontrado mejoras en los pacientes a través de la creación de 
composiciones y creaciones propias reduciendo el estrés, la depresión y la ansiedad 
(Hirschberg et al., 2020; Windle et al., 2020). 

Patologías crónicas 

Las patologías crónicas engloban 7 estudios (14%) y los síntomas tratados son diversos, 
en el caso de las dolencias cardiovasculares la sintomatología tratada es la ansiedad 
(Bittman et al., 2020; Shankar et al., 2020). En las patologías neurológicas se trabaja 
fundamentalmente en los síntomas referidos a la mejora de las habilidades sociales y 
comunicativas (Tillmann et al., 2020; Vinciguerra et al., 2019). 

En el caso de patologías derivadas del dolor referido a la canulación para hemodiálisis 
los pacientes sometidos a audición musical terapéutica referían una disminución del dolor 
y la ansiedad durante el proceso (Kishida et al., 2019) provocando este mismo efecto 
ansiolítico en personas que presentaban trastorno del sueño (Loewy, 2020). En el caso de 
pacientes ortopédicos existen evidencias de que la música puede aliviar el dolor en el caso 
de procesos postoperatorios tanto si es usada como medicina musical o como musicoterapia 
(Lin et al., 2020). Estudios que revisan el uso de la música y la danza en el tratamiento de 
la enfermedad pulmonar crónica determinan que, aunque todavía la evidencia es limitada, 
existen beneficios biopsicosociales (Philip et al., 2019). 

La fibromialgia es tratada en un único programa, mejorando la sintomatología de 
depresión y malestar (Espí-López et al., 2016). En otro programa en pacientes con 
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dolencias pulmonares, la musicoterapia resulta ser efectiva para la mejora de la calidad de 
vida (Philip et al., 2019). 

Patologías estomatológicas 

En patologías estomatológicas se han detectado efectos positivos a la hora de aplicar la 
musicoterapia antes de cirugía periodontal funcionando como un ansiolítico no 
farmacológico efectivo sobre los signos vitales y la apertura de la boca (Kocaman & Benli, 
2019; Packyanathan et al., 2019). En algunos casos la musicoterapia combinada con otros 
métodos puede motivar a los niños con discapacidad visual a mejorar su higiene bucodental 
(Sharififard et al., 2020). El total de programas asciende a 3 (6%). 

Otras patologías 

La musicoterapia ha resultado ser efectiva también para patologías como la agenesia del 
cuerpo calloso donde un paciente adolescente sometido a un programa de percusión 
terapéutica evidenció mejoras en las habilidades motoras, comunicativas y en el 
comportamiento (Spak & Card, 2019). Autores como Clayton et al. (2019) afirman que 
existen resultados prometedores en cuanto a la mejora de pacientes con accidente 
cerebrovascular agudo a través de la rehabilitación física y de la musicoterapia en la 
interacción social, las habilidades de comunicación, la función de las manos y la reducción 
de la frecuencia de las convulsiones (Clayton et al., 2019). 

En el caso del síndrome de Rett se analizó como a través de la musicoterapia los 
pacientes mejoraron la habilidad comunicativa, la interacción social, el contacto visual, las 
convulsiones y la función de las manos mientras que reducía el estrés y el riesgo de 
depresión en sus cuidadores (Chou et al., 2019). 

 
Figura 4. Patologías más habituales tratadas en los programas. 
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Discusión y Conclusiones 

Las actividades artísticas pueden considerarse intervenciones complejas o multimodales 
ya que combinan múltiples componentes que favorecen la promoción de la salud 
(Craig, et al., 2008). Las actividades artísticas pueden implicar compromiso estético, 
participación de la imaginación, activación sensorial, evocación de emociones y 
estimulación cognitiva. Y, dependiendo de su naturaleza, una actividad artística también 
puede implicar interacción social, actividad física o concentración, entre otras (Fancourt, 
2017). 

Las ventajas que produce la música se pueden aprovechar en determinadas terapias 
como tratamiento coadyuvante. La mayoría de los programas de musicoterapia se dirigen 
a personas adultas y tercera edad fundamentalmente ligados a salud mental 
(Archambault et al., 2019; Ashok et al., 2019; Travis Junior et al., 2019; Hall et al., 2019; 
Kayak et al., 2016; Perkins et al., 2016; Rosado, 2019; Kwok, 2019; Windle et al., 2020), 
y calidad de vida en enfermedades crónicas (Calo et al., 2020; Millar et al., 2020; 
Ford et al., 2018; MacRitchie et al., 2020; Fujita et al., 2016; Giuli et al., 2020; Sheppard 
& Broughton, 2020; Uhlig et al., 2016; Johnson et al., 2020; Riggins & McLennon, 
2020). y degenerativas (Castro et al., 2020; Domínguez-Chávez et al., 2019; 
Skingley et al., 2020; Wang et al., 2020; Gulliver et al., 2019). 

Para valorar de la eficacia de los programas implementados se han utilizado 
fundamentalmente métodos cuantitativos con instrumentos como el cuestionario y la 
escala, aunque para dar explicaciones a los resultados encontrados en un porcentaje 
importante de programas se han ayudado de instrumentos como los registros 
observacionales, las entrevistas o los diarios de campo. Cuando se utilizan solamente los 
métodos cualitativos los instrumentos de recogida de datos son las entrevistas, los grupos 
de discusión y los registros observacionales preferentemente. 

Los diseños mixtos permiten la combinación de paradigmas que posibilitan el 
acercamiento a importantes problemas de investigación. La investigación mixta se fortalece 
con la incorporación de datos como imágenes, narraciones o verbalizaciones de las personas 
implicadas que dan sin duda un mayor sentido a los datos numéricos (Pérez, 2011; 
Alvariñas & Pino-Juste, 2019). 

Otra de las cuestiones que dan peso a este tipo de estudios es el uso de la triangulación, 
que funciona como un elemento verificador que ayuda al acercamiento del conocimiento 
del objeto del estudio (Moscoloni, 2005). 

La triangulación permite visualizar un problema desde diferentes perspectivas de análisis 
y, por tanto, aumentar la consistencia y rigor de los resultados alcanzados. Esta técnica 
implica la combinación de varios enfoques metodológicos, de fuentes de datos, de teorías 
o de investigadores para analizar el mismo fenómeno. Permite conocerlo con una mayor 
profundidad y eliminar las debilidades o sesgos que aparecerían si solo se utilizara una 
técnica (Hernández, 2003). 

Hemos podido comprobar que la mayoría (92%) de los programas de intervención que 
utilizan la música como tratamiento no farmacológico ofrecen resultados positivos y 
significativos sobre la mejora de las patologías en las que interviene. Este efecto positivo es 
mucho más evidente en parámetros psicológicos tales como la ansiedad, la calidad de vida 
y el bienestar, además de mejorar las habilidades sociales y comunicativas. Únicamente 
encontramos dos estudios (4%) que afirman que las intervenciones a través de la 
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musicoterapia pueden contribuir a la mejora de los pacientes sin afirmarlo rotundamente 
(Fujita et al., 2016; Giuli et al., 2020) y dos estudios (4%) resultan no concluyentes, 
ambos por ser un estudio piloto (Gold et al., 2019; Valero-Cantero et al., 2020). 

Por tanto, la participación a través de programas de intervención que emplean la música 
reduce síntomas de ansiedad y depresión, así como mejora las capacidades sociales y 
emocionales (Travis Junior et al., 2019). También se constata que la musicoterapia reduce 
los niveles de ansiedad en pacientes con esquizofrenia crónica y puede utilizarse como 
terapia complementaria al tratamiento médico (Kayak et al., 2016). Autores como 
Perkins et al. (2016) concluyen que el uso de la creatividad y libertad musical son un factor 
clave en la reducción de la ansiedad, así como facilita las interacciones sociales. El uso de 
la musicoterapia para la reducción del estrés funciona como un reductor de ansiedad en los 
pacientes y sus cuidadores (Mandel et al., 2019). En el caso de los adolescentes la 
musicoterapia es eficaz para aliviar la psicopatología y reducir la ansiedad en los 
adolescentes (Sylvia & Kwok, 2018). 

La producción científica analizada permite concluir que la musicoterapia es un 
tratamiento no farmacológico coadyuvante en las enfermedades no transmisivas como el 
cáncer, las enfermedades crónicas y degenerativas o la salud mental para la mejora de la 
calidad de vida y la sintomatología ligada fundamentalmente al bienestar y a variables 
psicológicas como el estrés, la ansiedad o la autoestima. Y los programas diseñados tienen 
como población diana a adultos y personas mayores. 

Implicaciones Prácticas 

Queda patente los efectos beneficiosos de la musicoterapia como tratamiento no 
farmacológico coadyuvante en patologías con síntomas ligados a variables psicológicas 
(estrés, ansiedad, tensión), pero también al dolor ya que la utilización de sonidos, ritmos, 
armonías o melodías promueve la comunicación, las relaciones sociales, el movimiento o 
la expresión de emociones y sentimientos. En función de estos resultados sería importante 
ampliar la formación de los profesionales de la salud en la aplicación de técnicas basadas en 
el arte y diseñar programas en el ámbito hospitalario para niños y jóvenes, así como 
incorporar la musicoterapia como tratamiento no farmacológico de forma continuada en 
los centros hospitalarios, centros geriátricos u otras instituciones que tengan entre sus 
usuarios población con alguna patología donde se haya demostrado la eficacia de la 
musicoterapia como tratamiento coadyuvante. 

Además, sería importante aumentar la evaluación y publicaciones sobre la eficacia de 
los programas que ya se están llevando a cabo en diferentes instituciones para dar a conocer 
las ventajas de esta técnica en la práctica clínica. 
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