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Resumen 

Resulta habitual en el ámbito musicoterapéutico emplear los llamados instrumentos 

adaptados con pacientes que tienen diversas dificultades para producir sonido con 

instrumentos. Sin embargo, en otras disciplinas se emplea otra terminología para hacer 

referencia a lo mismo. De hecho, en el área de rehabilitación ha surgido el concepto de 

Tecnología Asistiva para referir también a ayudas técnicas y productos de apoyo que 

personas con determinadas dificultades requieren para realizar acciones 

satisfactoriamente. Los instrumentos adaptados son (en términos de la Tecnología 

Asistiva) productos de apoyo u otras ayudas aplicados en instrumentos musicales para 

generar accesibilidad. Por esto, ubicar los puntos en común entre ambos conceptos 

permitirá coincidir en el empleo de los términos con profesionales de otras disciplinas. 

Esto podrá facilitar la comunicación de los logros musicoterapéuticos en pos de una 

mayor integración en contextos de interdisciplina.  

Palabras clave: instrumentos adaptados- musicoterapia- accesibilidad- productos de 

apoyo- interdisciplina 

 

Abstract 

It is usual in Music Therapy environments to apply what we call adapted instruments 

with the clients who have difficulties to produce sound with instruments. However, 

other disciplines use another term to refer to the same meaning. In fact, in rehabilitation 

environs the concept Assistive Technology has emerged to refer also to the technical 

aids and supportive products that people with some difficulties require to complete an 

action in a satisfactory way. Adapted instruments are (in terms of Assistive 

Technology) supportive products or other aids placed on musical instruments to 

generate accessibility. That is why, to distinguish between both concepts and to find 

their common ground will allow to agree in the usage of the terms with professionals 

from other disciplines. This could improve the way to communicate the music 

therapeutic achievements for better integration in contexts of interdiscipline. 

Key words: adapted instruments- music therapy- accessibility- supportive products- 

interdiscipline 
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Introducción  

Numerosas técnicas musicoterapéuticas involucran la ejecución instrumental (Ferrari 

et al, 2013; Gallardo, 1998; Gauna, Giacobone, Licastro y Perea, 2008; Ruud, 1990). De allí 

deriva la necesidad de que el paciente produzca sonido instrumental por sus propios medios. 

Aún así, no todo paciente puede hacer sonar un instrumento con seguridad de manera 

independiente (Broqua, 2009; Federico, 2016). Para resolver esto, en escritos y en la práctica 

musicoterapéutica se emplean los denominados instrumentos adaptados (Clark y Chadwick, 

1980; Rodríguez, 2000). Por otro lado, en el campo de la rehabilitación y específicamente en 

Tecnología Asistiva (Carpio Brenes, 2012; Roca Dorda, Roca González y Campo Adrián 

Del, 2004) aquellos elementos agregados constituyen lo que se ha estandarizado 

internacionalmente como productos de apoyo (Comité Técnico AEN/CTN 153, 2003). Su 

elaboración para diversas actividades suele ser una especialidad de la Terapia Ocupacional de 

acuerdo a la tradición histórica (Gómez, 2016; Hernández Lanas, 2013), si bien la 

construcción de accesibilidad se conforma como resultado de un trabajo de muchas 

disciplinas (Alonso López, 2016; Broqua, 2019; González-Cruz et al, 2009). Gran parte de 

esos productos requieren modificaciones para aplicar a los instrumentos y lograr resultados 

porque para elaborarlos es preciso conocer el funcionamiento y ejecución de cada 

instrumento. Por esto, el trabajo conjunto con musicoterapia puede generar accesos más 

efectivos (Borges Santos, 2009). Otros musicoterapeutas utilizan el término adaptaciones 

(Borges Santos, 2009; Céspedes, 2019; Federico, 2016; Niedenthal, 2019; Sabbatella, 2004), 

compartido por otras disciplinas, aunque no siempre refiere a instrumentos modificados sino 

a elementos agregados al instrumental. De esta manera, al manejar la musicoterapia variantes 

en el código verbal, la diferencia terminológica distancia la comunicación digital 

(Watzlawick, Helmick Beavin y Jackson, 1985, p. 61) dentro de la interdisciplina. Un léxico 

en común puede ser el propulsor de nuevas posibilidades de comunicación entre la 
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musicoterapia y demás disciplinas en función de mejores resultados para la accesibilidad a la 

música. 

Dificultades para el acceso a los instrumentos  

Cuando un sujeto elige un instrumento en una sesión de musicoterapia habitualmente 

espera una cosa: hacerlo sonar. Los musicoterapeutas que trabajan con personas con 

dificultades o discapacidades se enfrentan a diario ante sujetos que no consiguen hacer sonar 

los instrumentos que eligen, aún habiendo completado los movimientos requeridos para el 

modo de acción empleado. Especialmente integran este grupo individuos con 

plurideficiencias, que requieren ayudas para realizar innumerables acciones (Farías Serey y 

Cerebello Poblete, 2019; Soro-Camats, Basil y Rosell, 2012) y con trastornos motrices 

(Rodríguez, 2018). Y aunque los objetivos musicoterapéuticos no se enfoquen en que el 

paciente aprenda a tocar un instrumento (Ruiz, 2018), la ejecución instrumental aporta tantos 

recursos en el tratamiento (Crespino, 2001; Ferrari et al, 2013; Gauna, Giacobone, Licastro y 

Perea, 2008; Gallardo, 1998; Mertel, 2014; Ruud, 1990), incluso con sujetos con grandes 

diversidades funcionales (Quatrin, 2014; Schmid, 2005) que tener que prescindir de ella 

implicaría quitarle una inmensa variedad de posibilidades a la terapia. Son numerosos los 

estudios que investigaron los resultados generados, por ejemplo, por la improvisación, 

incluyendo en ella la ejecución instrumental (Abrahan y Justel, 2015). Pero para ciertas 

poblaciones facilitar la ejecución instrumental se convierte casi en la única forma de poder 

tocar un instrumento (Broqua, 2009; Knopf y Mansilla, 2008) y por eso la accesibilidad a la 

música se ha desarrollado también fuera de la musicoterapia (Stenger, 2015; Watts y Ridley, 

2006). 

Así aparece en la literatura musicoterapéutica el concepto instrumento adaptado (Clark y 

Chadwick, 1980; Rodríguez, 2000) el cual refiere a instrumentos musicales a los que se les 



ECOS – Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines 

 Volumen 5, número 1, año 2020 

5 

aplican modificaciones para lograr una ejecución no lograda. Ejemplos de instrumentos 

adaptados son las flautas dulces de Hemiweb, en España, y el saxo de una mano (Nabb, 

2003), ambos para ser ejecutados con una sola mano.  

Cuando un instrumento se modifica definitivamente para transformarse en instrumento 

adaptado su funcionalidad queda limitada para favorecer a usuarios con problemáticas 

similares o mínimamente variables. Es decir que una flauta Hemiweb para la mano derecha 

no sirve a quien tiene dificultades en la otra mano. Para un músico profesional que vive de su 

instrumento esto no representa un impedimento. Pero para un musicoterapeuta que tiene un 

setting de instrumentos para numerosos pacientes con dificultades variadas, no representa una 

solución del todo versátil. 

Accesibilidad en interdisciplina 

Encontrar las mejores soluciones de acceso a los instrumentos se verá beneficiado por el 

aporte de diversas disciplinas (Broqua, 2019). Si los pacientes del musicoterapeuta hacen 

también, por ejemplo, tratamientos de Terapia Ocupacional (TO), sería habitual que ya 

cuenten con elementos pensados para ser aplicados a diversas actividades de la vida diaria 

(Gómez, 2016; Hernández Lanas, 2013). Sin embargo es habitual que al traspasar esos 

objetos a los diversos instrumentos musicales o acciones requeridos para la ejecución, no 

resulten funcionales. Para adecuar los accesos al trabajo con música es indispensable el 

trabajo del musicoterapeuta en conjunto con los demás profesionales intervinientes (Borges 

Santos, 2009). 

Observar la dificultad entre varios profesionales con diversos puntos de vista es 

sumamente útil para encontrar las soluciones a un problema (González-Cruz et al, 2009). El 

TO, el kinesiólogo o el miembro del equipo que sea requerido puede facilitar el diseño y 

elaboración de la estrategia de acceso (Broqua, 2019). La accesibilidad se construye desde la 
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mirada de varias disciplinas que puedan hacer foco en diversos elementos de análisis (Alonso 

López, 2016). Es en estas circunstancias en que ciertas diferencias que hay en el vocabulario 

distancian las posibilidades que enriquecen la interdisciplina. 

Distintos términos con significados similares 

Vinculado al instrumento adaptado en musicoterapia se toma el término adaptación 

(Borges Santos, 2009; Céspedes, 2019; Federico, 2016; Niedenthal, 2019; Sabbatella, 2004). 

Este concepto sí es compartido por otras disciplinas del campo de la rehabilitación y refiere a 

una modificación (Cruz da, Toyoda y Agostini, 2012). Sin embargo, puede observarse que su 

uso no hace referencia siempre a situaciones o entornos cambiados para generar accesibilidad 

(Federico, 2016; Niedenthal, 2019). En ocasiones la palabra adaptación se aplica al agregado 

de elementos para lograr el acceso a la ejecución. Esos objetos constituyen lo que en 

rehabilitación se conoce como productos de apoyo, concepto surgido en el ámbito de la 

Tecnología Asistiva. 

Tecnología Asistiva (TA) es un neologismo castellano tomado del inglés Assistive 

Technology para describir las ayudas técnicas que permiten que un sujeto realice una función 

que no puede concretar (Roca Dorda, Roca González y Campo Adrián Del, 2004). La palabra 

asistiva surge para identificar lo que ayuda al sujeto.  

Los productos de apoyo (Comité Técnico AEN/CTN 153, 2003) son elementos que se 

agregan a una actividad para lograr o mejorar su funcionalidad. Su uso ha cobrado tanta 

importancia que se han considerado dentro de normas internacionales, en las cuales se 

incluyen codificados específicamente los instrumentos musicales, como en las Normas UNE-

EN ISO 9999 (Comité Técnico AEN/CTN 153, 2003). En función de esta nomenclatura son 

productos de apoyo tanto los elementos que se agregan a instrumentos musicales para 
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beneficiar su ejecución, como aquellos instrumentos modificados o “instrumentos 

adaptados”. 

Un ejemplo de estos productos de apoyo son los mecanismos diseñados por Gabriela 

Rodríguez (2000) y su equipo, en Portugal y posteriormente en Musiadapta, centro de 

Estimulación en Sevilla, España. Sobre los mecanismos elaborados por ingenieros los 

musicoterapeutas ensamblan los instrumentos que requieran. Los instrumentos son 

intercambiables de un mecanismo a otro y no sufren modificación en sí mismos, permitiendo 

ser utilizados por otros pacientes que no requieran el producto de apoyo (Gabriela Rodríguez, 

comunicación personal, 14 de agosto, 2019). 

 La TA incluye, además de los productos de apoyo y las adaptaciones, la posibilidad de 

resolver dificultades sin usar objetos. Un cambio de estrategia, una modificación espacial o 

una consigna diferente constituyen los llamados accesos de no-tecnología. Muchas veces, 

aún sin saberlo, los musicoterapeutas los emplean para la ejecución. Como cuando se coloca 

una guitarra apoyada sobre una mesa para que un paciente pueda puntearla. Y para esto no 

hace falta adaptar el instrumento, ni mandarlo a un luthier. Tal vez sólo hagan falta una cuña, 

una plataforma o un elástico. Es decir, esto no es un “instrumento adaptado”. 

La elaboración de TA aplicada a la música no es un tratamiento musicoterapéutico. Es 

resolver un problema para poder iniciar el proceso. Y así ofrecerle al sujeto elementos para 

atravesar la experiencia musical independientemente de su limitación (Papalía, 1998, p. 51), 

permitiendo sacar el foco del impedimento para enfocarse en los objetivos 

musicoterapéuticos. 

Frente a lo desarrollado hasta aquí, para el musicoterapeuta parecería útil contar con 

algunos instrumentos adaptados. Pero especialmente sería mucho más funcional poseer varios 

productos de apoyo que puedan intercambiarse de un instrumento a otro para lograr los 
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accesos que cada paciente requiere (Broqua, 2019). Estos productos de apoyo constituyen 

TA. Más aún, el musicoterapeuta puede emplear accesos de no-tecnología sin necesidad de 

elaborar ningún objeto, modificando estrategias, posiciones o puntos de apoyo.  

Ahora, es muy probable que, por ejemplo, en una institución con un equipo integrado por 

varias disciplinas, ya existan productos de apoyo que también sean útiles para la ejecución 

instrumental. Aunque los mismos hayan sido elaborados por otros profesionales no-

musicoterapeutas y se hayan diseñado para otras acciones. Porque muchos productos de 

apoyo son Diseños Universales, otro concepto de la TA. Un Diseño Universal (DU) es aquel 

plan, estrategia, construcción o producto de apoyo elaborado para resolver una dificultad 

funcional en la mayor cantidad de personas posibles (Arjona Jiménez, 2015). El DU es por 

definición un objeto versátil, adaptable a diversas situaciones o sujetos (Guenaga, Ander 

Barbier y Andoni Eguíluz, 2007). Por eso el musicoterapeuta podría compartir con terapeutas 

de otras disciplinas algunos Diseños Universales para aplicar a varios instrumentos y emplear 

con numerosos pacientes. El intercambio entre disciplinas vuelve a aparecer como necesidad.  

Accesibilidad a la música con alta tecnología 

Muchos de los recursos de TA de alta complejidad aplicados a la música no son 

instrumentos musicales adaptados ni elementos agregados a instrumentos. Un ejemplo es 

Cymis, diseñado por Akazawa y sus colaboradores (2017), para que personas con lesiones 

neurológicas adquiridas puedan ejecutar una pieza musical completa. Sin embargo, en la 

medida en que permiten que los pacientes con dificultades para el acceso a los instrumentos 

logren producir sonido, generan accesibilidad por lo que podemos considerarlos dentro del 

conjunto de productos de apoyo. 

Nuevamente nos encontramos aquí frente a confusiones terminológicas. El uso de alta 

tecnología, Tecnología de la Información y la Comunicación (Orellana, 2008), y tecnologías 
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digitales en general aplicadas a la música (Magee, 2008; Orellana, 2005) no necesariamente 

constituyen TA (Guenaga et al, 2007). La alta tecnología en la música suele emplearse con 

diversas funciones que no son únicamente asistir al paciente a tocar un instrumento (Roth, 

2014). 

Es en este punto que sería importante desarticular la confusión. Al momento de buscar 

mejorar la función del paciente frente a la ejecución musical no debemos sacar el foco del 

sujeto. Lo que se busca es habilitar una acción. No es únicamente "poner el foco en lo que el 

sujeto puede". Es ir más allá. Y que el musicoterapeuta se apropie de la imposibilidad del 

sujeto y la resuelva. Permitiendo que con un acceso empiece a poder hacer aquello que no 

podía. Ahora es el profesional el que se hace cargo del "no poder" del paciente y lo 

transforma en "poder". Y allí comienzan a aumentar sus posibilidades. Cuando la tecnología 

digital se suma a esta idea (Cerebello Poblete y Farías Serey, 2019; Orellana, 2007) y genera 

más posibilidades de las que tenía el sujeto, se abre paso a la alta TA. 

Código compartido 

Cada vez que los musicoterapeutas nos referimos a adaptaciones e instrumentos 

adaptados manejamos conceptos que comprendemos perfectamente. Nos resultan 

absolutamente funcionales. Sin embargo, estos significantes endógenos poseen significados 

que no nos pertenecen exclusivamente a los musicoterapeutas. Y fuera del ámbito de la 

Musicoterapia esta diferencia terminológica puede ser interpretada como que el 

musicoterapeuta no sepa usar la terminología técnica del campo de la rehabilitación o como 

que necesite traducir a la comunidad terapéutica conceptos de la Musicoterapia (Pfeiffer y 

Zamani, 2017, p. 169). En este punto, manejar el mismo glosario que el resto de las 

disciplinas nos abrirá las puertas de la comunicación interdisciplinaria y de la realidad 

concreta. Porque cuando un musicoterapeuta hable de un producto de apoyo para referirse a 
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un instrumento adaptado, el resto del equipo entenderá que estamos hablando de lo mismo. 

Desde la teoría de la comunicación los lenguajes digitales, como el verbal, poseen un código 

que, bien sabemos, debe ser compartido por los sujetos intervinientes en la comunicación 

(Watzlawick, Helmick Beavin y Jackson, 1985, p. 61). Y en la práctica terapéutica esos 

sujetos pertenecen a diversas disciplinas. Compartir el código del lenguaje verbal por fuera de 

nuestro círculo musicoterapéutico nos abre a un afuera que ya posee muchas veces lo que 

necesitamos y puede aportar a nuestros resultados. Cuando los musicoterapeutas debamos 

generar accesibilidad a los instrumentos musicales y requiramos el intercambio 

interdisciplinario nos encontraremos favorecidos al aplicar el mismo glosario empleado con 

otras disciplinas. 

En conclusión  

Cambiar desde la musicoterapia el enfoque con que comunicamos a otras disciplinas 

cuestiones referidas a las dificultades para ejecutar instrumentos nos puede habilitar a 

conseguir más soluciones. De hecho, los sujetos que realizan otros tratamientos pueden ya 

contar con productos de apoyo propios que también sean útiles en musicoterapia.     

Vislumbrar que la Tecnología Asistiva no es un concepto perteneciente a otras áreas y 

posicionar en ella a la Musicoterapia abrirá más puertas a nuestra disciplina. Este cambio de 

ubicación frente al término nos habilita a incorporarnos frente a otras profesiones y generar 

nuestras propias demandas. Como solicitar productos de apoyo de Diseño Universal que son 

también útiles para ejecutar instrumentos. 

La Musicoterapia construye su lugar único y da cuenta de sus resultados integrada a 

otras disciplinas. Se integra entre otras profesiones no sólo desde el trabajo interdisciplinario 

sino también desde las necesidades y las demandas. Esto podrá generar la posibilidad a que 

en un futuro en los catálogos de productos de apoyo puedan aparecer cada vez más accesos 
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para instrumentos. O que los posgrados sobre Tecnología Asistiva incorporen orientaciones 

aplicadas a la música. O bien que las exposiciones de productos de apoyo incluyan más 

accesos para la efectiva ejecución instrumental. Pero se podrá llegar a ese lugar desde un 

lenguaje en común con otras disciplinas. 
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