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logopedas. Editorial Síntesis.
El lenguaje y la musicalidad implican facultades cognitivas y afectivas en los niveles neurológico, lingüístico y 
psicológico (Jäncke, 2012). Los avances en el campo de la neurociencia han permitido comprobar cómo el 
entrenamiento musical mejora la codificación del habla, pues comparten procesos neurológicos (Patel, 2011) que 
favorecen la plasticidad adaptativa en las redes del procesamiento del habla. El incremento de literatura científica 
potencia y argumenta las aportaciones de la intervención musical en el tratamiento de las dificultades del habla y 
el lenguaje (Azekawa & Lagasse, 2017; Ladányi et al., 2020; Lim, 2010; Paquette et al., 2018; Patel, 2011; Ruíz & 
Lara, 2015).

El presente libro fundamenta el conocimiento y el uso de la música en la práctica profesional de la logopedia pro-
fundizando en las aportaciones que pueda tener para el diagnóstico, la evaluación y el tratamiento de las alteraciones 
de la audición, la voz, el habla, el lenguaje y la comunicación. Desde una perspectiva de respeto por la diversidad 
funcional este manual da visibilidad a estas personas y promueve la obligación de la sociedad para conocer sus 
necesidades y adaptar su actuación. El libro constituye un manual de interés para logopedas, maestros de audición 
y lenguaje, maestros de educación especial, psicólogos, maestros de música y aquellos profesionales que muestran 
interés en utilizar la música para el tratamiento de trastornos de audición y lenguaje con niños de Educación Infantil 
y Primaria (3 – 12 años). Las técnicas musicales utilizadas integran la terapia, el afecto y la creatividad como dimen-
siones de la intervención profesional para el cambio individual y social.

El libro consta de siete capítulos y alberga tres ámbitos de estudio. El primer capítulo introduce un marco teórico 
introductorio sobre la Musicoterapia y su relación con la actividad del logopeda. El segundo capítulo describe un 
marco de planificación de la intervención del logopeda que utiliza la música en su ejercicio profesional. Los cinco 
últimos capítulos introducen un orden categorizado de técnicas de trabajo de los factores de modulación musicales: 
atencional, emocional, cognitiva, física-conductual y comunicativa-social y aplicación práctica. Todos ellos compar-
ten una estructura común para facilitar la comprensión de las técnicas y su didáctica de acuerdo con los siguientes 
apartados: fundamentos que integran la explicación cognitiva para la comprensión del funcionamiento de la técnica, 
protocolo de aplicación y propuesta de actividades prácticas ilustrativas, algunas de las cuales poseen un código QR 
que enlazan con un video que las ejemplifican.

El capítulo 1 introduce el concepto de musicoterapia con una revisión histórica y contextualización de su estudio 
en el ámbito de la investigación y un estudio del modo en que la música puede llegar a formar parte de la actividad 
profesional del logopeda en distintos ámbitos de actuación.

El capítulo 2 muestra la planificación de la intervención del logopeda haciendo uso de la música. En su diseño 
se consideran los elementos propios de la unidad didáctica como base que orienta el diseño de procesos educativos: 
evaluación inicial, objetivos, contenidos, temporalización, metodología, actividades, recursos y evaluación final, y 
se conjuga la relación entre las principales metodologías musicales con los enfoques de musicoterapia en la inter-
vención logopédica.

El capítulo 3 presenta el factor de modulación atencional. Se profundiza en los fundamentos de la atención a la 
música y se centra en el conocimiento de las principales técnicas para la mejora de la atención y la concentración, el 
control de la impulsividad y la disminución de la hipermotricidad. La aplicación práctica radica en la propuesta de 
actividades para el desarrollo de estas habilidades atencionales en personas con trastornos por déficit de atención con 
hiperactividad (TDAH).

El capítulo 4 se ocupa del factor de modulación emocional. Presenta el funcionamiento de las técnicas de induc-
ción y regulación emocional y su influencia en el estado de ánimo, las técnicas empáticas determinadas por las neu-
ronas espejo y la teoría de la simulación, las técnicas de motivación asociadas a la introducción de músicas familiares 
y las técnicas de reminiscencia que describen el efecto evocador de la música y su repercusión emocional. El capítulo 
concluye con la presentación de actividades que ilustran la aplicación de estas técnicas en personas con demencia y 
trastorno de espectro autista (TEA).

El capítulo 5 se centra en el factor de modulación cognitivo. Se presentan los fundamentos sobre el proce-
samiento cognitivo de la música y la implicación de la memoria, la interpretación y la reinterpretación de los 
objetos sonoros filtrados por el cerebro, cuyo conocimiento facilita la comprensión de las técnicas correspon-
dientes. Se abordan las principales técnicas cognitivas: las mnésicas orientadas a la mejora de la memoria; las 
de secuenciación y orden dirigidas a la mejora de la predicción, la organización y las funciones ejecutivas, y las 
creativas asociadas a la estimulación del pensamiento divergente y la imaginación. Las actividades musicales 
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propuestas están orientadas al trabajo de estas destrezas en personas con trastorno TEA, daño cerebral, demen-
cia y discapacidad intelectual.

El capítulo 6 aborda el factor de modulación físico-conductual. Se estudian los efectos fisiológicos de la música 
en la conducta humana como fundamento para la presentación de las técnicas físicas utilizadas en logopedia: de ac-
tivación o relajación (Jacobson, 1938; Schultz, 1969) y de sincronización rítmica auditivo motriz, con las que ajustar 
el sistema motor al ritmo de la música mediante técnicas de habla rítmica y Terapia de entonación melódica (TEM), 
indicada especialmente en la rehabilitación del lenguaje en personas con afasia no fluente (Soria-Urios et al., 2013). 
Se proponen actividades para el trabajo de personas con disfonía, dislalia, disfemia o tartamudez, afasia y disartria.

El capítulo 7 se centra en el factor de modulación comunicativo-social. Se proponen algunas técnicas orientadas 
a la mejora del lenguaje, el habla y la comunicación verbal, de las relaciones y las habilidades sociales. Las técnicas 
comunicativas que relacionan música y lenguaje permiten el trabajo sobre los niveles fonético-fonológico, morfosin-
táctico, semántico y pragmático. La música también es utilizada en técnicas de transferencia de aprendizajes relacio-
nados con el lenguaje como la percepción auditiva o la conciencia fonética y la lectura. Por último, se muestran las 
técnicas que utilizan la música para mejorar la comunicación social, la identidad personal y social de los pacientes 
con la implicación de los distintos medios de expresión vocal, instrumental y corporal. Las actividades presentadas 
se orientan a pacientes con trastornos en la audición, el habla, el lenguaje, la voz o la comunicación.

La fundamentación teórica está basada en los resultados más recientes de las investigaciones sobre neurociencia 
y musicoterapia. Es preciso aclarar que el logopeda no es un musicoterapeuta, pues este es un profesional con una 
formación específica que determina su intervención en el diagnóstico, tratamiento, comunicación y evaluación. Por 
ello, las actividades planteadas deben ser entendidas como pequeñas muestras prácticas musicales de aplicación de 
las técnicas para el trabajo de factores de modulación musicales. Su aplicación precisa un conocimiento del contexto 
y de las necesidades de los individuos.

Este manual puede ser una herramienta interesante tanto para profesionales que utilizan la música en sus sesiones 
como para aquellos que quieren introducirse en estas técnicas que relacionan la música con el lenguaje.
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