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Déficit en el Desarrollo Intelectual Versus 
Discapacidad Intelectual: un Tema para Debatir

Intellectual Development Deficiency Versus 
Intellectual Disability: a Subject to Discuss

Yordanis Arias-Barthelemia, Yuniana Nuñez-Bellob, María Del Toro-
Sánchezc, Clara Ofelia Suárez-Rodríguezc

Resumen
Mediante una dialógica el presente artículo tiene como 
objetivo general problematizar sobre la terminología 
discapacidad intelectual del DSM-5 de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (APA). Lo anterior emerge de las 
evaluaciones multidisciplinares en la atención a infantes 
con problemas en el aprendizaje escolar del municipio 
Songo-La Maya, Cuba. Teniendo en cuenta las experiencias 
profesionales, se determinó cambiar en el acápite 
Impresión Diagnóstica de la historia clínica la terminología 
discapacidad intelectual por déficit en el desarrollo 
intelectual. Se demostró lo asequible para los familiares 
y resultó menos peyorativo la terminología anterior; ya 
que dicho concepto no etiqueta al escolar dictaminado y 
resulta novedoso en el campo de la psicología especial. 
Se exhorta a lo experto internacionales a cambiar la 
terminología discapacidad intelectual por déficit en el 
desarrollo intelectual, no así en sus criterios clínicos en la 
entidad nosológica.

Palabras clave: discapacidad intelectual, educación 
especial, necesidad educativa especial. 

Abstract
Through a dialogic, this article has the general objective 
of problematizing the intellectual disability terminology 
of the DSM-5 of the American Psychiatric Association 
(APA). The above emerges from the multidisciplinary 
evaluations in the attention to infants with problems 
in school learning in the Songo-La Maya municipality, 
Cuba. Taking professional experiences into account, 
it was decided to change the terminology intellectual 
disability for deficit in intellectual development in the 
Diagnostic Impression section of the clinical history, 
demonstrating that it was affordable for family members 
and the previous terminology was less pejorative; since 
said concept does not label the ruled scholar and is new 
in the field of special psychology. International experts 
are urged to change the term intellectual disability 
to deficit in intellectual development, but not in their 
clinical criteria in the nosological entity.

Keywords: intellectual disability, special education, 
special educational need.
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Introducción
Muchos familiares experimentan la incer- 
tidumbre de un diagnóstico que desde  
su comunicación encierra en sí mismo un 
estigma. ¿Qué hacer cuando nos informan 
que nuestro hijo(a) es un discapacitado 
intelectual? ¿Este diagnóstico es para 
siempre? ¿Qué será de su futuro laboral, 
encerrado en este término que asusta, 
marca y excluye en nuestras sociedades? 
Resulta más difícil cuando los miembros 
de las comunidades latinas emiten otras 
terminologías asociadas a ésta problemática 
como: “retrasado”, “lento” y “retardado”; 
degradando la moral de este ser humano.

Breve historia sobre el diagnóstico
Resulta interesante como las psicopatologías 
van cambiando su terminología según el 
momento histórico, se puede constatar 
lo anterior en el antiguo diagnóstico de 
Retraso Mental del Manual de Diagnóstico 
y Estadístico de los Trastornos Mentales 
(1995, pág. 41) de la Asociación Americana 
de Psiquiatría (identificado como el DSM-4 
de la APA); recuérdese que se dictamina este 
desorden mental cuando el menor presenta 
un retraso en la adquisición del lenguaje, son 
lentos en percibir y reaccionar a los estímulos 
ambientales, su capacidad de analizar, 
razonar, comprender, calcular, de pensar 
y de abstracción, que están afectadas en 
mayor o menor medida según su gravedad; 
la capacidad de concentración es baja y 
restringida, las emociones son ingenuas e 
inmaduras y tienden a mostrar movimientos 
excesivos (Ke y Liu, 2017), no cumpliendo con 
las metas de su edad biológica.

Posteriormente la comunidad científica de 
la psicología especial criticó la terminología 
“Retraso”, ya que la palabra estigmatizaba al 
escolar bajo el imaginario social (Lara y Ramos, 
2018; Solsona, 2017; Moral, Otaola, Serrato, 
2021; Cortes, Pinzón, 2018); para las socie-
dades este infante presentaba un defecto y 

por ende era improductivo, siendo sinónimo 
de “lastre” para la madre. Posteriormente en 
el DSM-5 (American Psychiatric Association, 
2018) se registra un cambio sustancial de la 
palabra retraso por discapacidad (Hernández, 
Vargas, González y Sánchez, 2020), aportando 
el anterior dossier elementos cualitativos en 
su estudio.

Objetivo del estudio
Mediante el presente estudio se persigue 
problematizar sobre el término discapacidad 
intelectual reflejado en el DSM-5 (American 
Psychiatric Association, 2018) de la Asociación 
Americana de Psiquiatría, donde se pretende  
abrir pautas a una nueva terminología que 
sustituya la anterior; la actual dialógica 
se apoya en el método constructivo-
interpretativo (González-Rey, Mitjáns y 
Bezerra, 2016) y está verticalizada por el 
paradigma de la hermenéutica (Quintana y 
Hermida, 2019; Howard, 2020).

De la gramática a la imagen social
De acuerdo con el diccionario de la Lengua 
Española (Real Academia Española, s/f), el 
término discapacitado hace referencia a: 
dicho de una persona que tiene impedida 
o entorpecida alguna de las actividades 
cotidianas consideradas normales, por 
alteración de sus funciones intelectuales 
o físicas.; para Luckasson la discapacidad 
intelectual (tomado de Cabrera-García, 
Lizarazo-Sandoval y Medina-Casallas, 2016) se 
caracteriza por limitaciones significativas en el 
funcionamiento intelectual y en la conducta 
adaptativa, conceptuales, sociales y prácticas; 
según la Organización Mundial de la Salud 
(tomado en Ke y Liu, 2017) es la adquisición 
lenta e incompleta de las habilidades 
cognoscitivas durante el desarrollo humano, 
que implica que la persona pueda tener 
dificultades para comprender, aprender y 
recordar cosas nuevas, que se manifiestan 
durante el desarrollo y que contribuyen al 
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nivel de inteligencia general (Pérez y Chhabra, 
2019).

Es cierto que todos los individuos diag-
nosticados con discapacidad intelectual (Lee, 
Cascella y Marwaha, 2019; Purugganan, 2018; 
Patel, Cabral, HO y Merrick, 2020; Marrus 
y Hall, 2017) presentan lesiones orgánicas 
a nivel encefálico, esto se puede corrobo-
rar mediante estudios imagenológicos o 
mediante el test mental de Loreta Ben-
der (visomotor). Pero todavía la terminología 
discapacidad engloba para las sociedades 
latinas un etiquetamiento negativo hacia el 
individuo que fue dictaminado.

Imagen de los familiares sobre la 
terminología discapacidad intelectual

En una ocasión una madre con 
subculturación le preguntó al equipo 
multidisciplinario (Psicólogo, Psiquiatra, 
Psicopedagoga y enfermera) que atendió a 
su hijo: ¿Entonces mi hijo no aprende porque 
está discapacitado?; la señora recordó en 
esos momentos la gran carga simbólica de 
ser discapacitado en una sociedad exigente 
y competitiva; donde el diagnosticado en su 
futuro período laboral se le pueden cerrar 
muchas puertas sin darle la oportunidad 
de probar su valía. En las experiencias 
profesionales se han observado, algunos 
discapacitados intelectuales que son 
responsables del sustento económico 
de sus hogares; y sin embargo, otros 
con procesos cognoscitivos, afectivos y 
conativos conservados son “buenos para 
nada”; entonces emerge una pregunta: 
¿discapacitado(a)? “quién lo asevera”.

Los cánones que cada sociedad ha impuesto 
desde la antigüedad son realmente altas, 
se señalan a las personas como anormales 
porque no cumplen estos estándares. La 
misma sociedad indica una ropa, una marca, 
un modo de comportamiento e incluso 
una apariencia física determinada. Dentro 
de la familia, como núcleo básico de toda 

sociedad, también se espera el cumplimiento 
de modelos y normas, las que se ven 
amenazadas cuando se les habla del término 
discapacidad de uno de sus miembros.

La propia familia muchas veces no confía 
en lo que su descendencia diagnosticada 
con discapacidad intelectual es capaz de 
lograr con un adecuado entrenamiento 
y estimulación temprana, lo que provoca 
pocos logros y dificulta su inserción social, 
conllevando todo lo anterior en una vida 
adulta dependiente.

La propuesta del estudio
Por todo lo anterior descrito, es preciso 
sustituir la palabra discapacidad (Schalock, 
2018) por otra que represente esta psico-
patología pero sin estigmatizar al niño(a) 
diagnosticado(a), la que se propone en este 
trabajo es la palabra déficit, que según el 
diccionario español significa: falta de algo 
que se juzga necesario, y adaptándose a la 
propuesta actual sería déficit en el desarro-
llo intelectual (insuficiencia de los procesos 
intelectuales que impiden las respuestas 
adecuadas del sujeto a las exigencias de su 
medio).

Existe el criterio popular que el sujeto 
diagnosticado con discapacidad intelec-
tual no aprende, siendo tachado de “loco” 
o “mongo”; estas palabras tienen una gran 
carga peyorativa e indican a un ser humano 
inservible, además lacera sus derechos civiles 
(Pau, 2018; Pallisera, 2017). Pero lo intere-
sante y comprobado es que estos individuos 
sí aprenden, claro está que su aprendizaje 
es lento o muy lento…. !Pero aprenden! Sus 
logros va en dependencia de la profundidad 
de su daño neuronal, de su alimentación, su 
gamificación (Vidal, López, Marín y Peirats, 
2018) o del clímax en su hogar o territorio; 
el logro o no de estas determinantes en su 
desarrollo humano marcarán el éxito o su 
derrotero en su integración social.
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¿Hemos pensado alguna vez en qué se 
siente tener sobre los hombros el diagnóstico 
de discapacitado intelectual?, dictamen que 
es para toda la vida; pues una de las primeras 
cosas que se enseñó de la discapacidad 
intelectual fue su irreversibilidad. El 
diagnóstico, por ende, no debe resumirse a 
ésta palabra, sino que debe siempre tener 
un carácter optimista y potenciador, un 
enfoque integral que solo será posible si es 
multidisciplinario e intersectorial, donde se 
busquen siempre las potencialidades o las 
zonas de desarrollo próximo. Es entonces 
cuando se debe valorar si vale la pena seguir 
tachando a las personas de discapacitadas, 
y muy por el contrario eliminar este tipo 
de concepto para enfocarnos mejor en la 
atención integral.

 Alvarez (1999) en el contexto de la 
Educación Especial, menciona que el 
diagnóstico es entendido como un 
transcurso de eventos que conlleva a la 
identificación de las necesidades específicas 
de cada individuo, tomando en cuenta su 
entorno, que precisa las áreas débiles y 
las fuertes siendo un proceso continuo de 
evaluación e intervención psicosocial y una 
retroalimentación continua de esta evolución 
y con un enfoque psicopedagógico.

Una sociedad con un sistema educativo 
que sepa suplir las demandas especiales 
(por defecto o por exceso) de sus educandos 
marcará la cualidad humana propia del 
superhombre, este que se supera a sí 
mismo e integra al diferente como un 
eslabón más. Cuando se dice desarrollo 
(del latín: rotulus) se infiere un crecimiento 
cualitativo de un aspecto de la sociedad o 
rasgo personológico de un sujeto, éste es 
intrínseco bajo una cultura determinada y se 
manifiesta en un contexto histórico-social; 
que es inherente a la especie humana y por 
tanto tributaría a un derecho a la existencia.

La terminología apropiada que represente 
al menor con problemas académicos, con 

hipomnesia y distractibilidad sería: déficit 
en el desarrollo intelectual; realmente este 
sujeto demuestra una disminución en las 
resoluciones de las tareas, en sus exigencias 
sociales, y la palabra déficit no lo etiqueta ni 
resulta tan peyorativa al mencionarla.

En el proceso del diagnóstico clínico 
desempeñado por los especialistas antes 
mencionados, se ha podido corroborar 
que las madres o tutores de los niños(a) 
dictaminados con discapacidad intelectual 
en el municipio Songo-La Maya (Cuba) 
asimilan la propuesta: déficit en el desarrollo 
intelectual, sin menoscabo; y al equipo de 
experto les resultó más cómodo a la hora de 
presentar el diagnóstico a los representantes 
legales de los menores y ellos lo asimilan 
con menor resistencia. En fin, no cambian 
los criterios clínicos en la entidad nosológica 
como tal, sino su terminología mediante la 
propuesta antes mencionada.

Existen muchas experiencias de cómo 
ajustar la respuesta educativa de estos 
educandos para garantizar el éxito de su 
aprendizaje a través de adaptaciones al 
currículo, estrategias de atención educativa 
y currículos alternativos, que transitan 
hasta la adquisición de habilidades de 
preparación para la vida como fin esencial de 
la educación especial para niños(as) con este 
diagnóstico. Pero todas parten del concepto 
de discapacitado intelectual para marcar la 
diferencia, cuando todos los niños necesitan 
un ajuste de su respuesta educativa ya sea 
por defecto o por exceso.

Otra propuesta epistémica
Otro concepto podría ser escolar con 
necesidades intelectuales, terminología que 
agrupa a un grupo más grande y por ende no 
excluye a unos pocos, pues es bien sabido 
que incluso profesionales de la educación 
al escuchar el término discapacidad 
intelectual tienden al abandono pedagógico 
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de estos, dejándolos a su suerte con un 
número considerable de carencias que en 
el futuro podría entorpecer notablemente 
su desempeño y los conllevarían al fracaso 
social. Sin embargo, la sociedad aspira a la 
atención educativa integral de estos infantes 
de modo que se integren a ésta como 
entes activos, independientes, capaces 
de su propio sustento. Lo que no será del 
todo posible si siguen siendo etiquetados y 
juzgados por una situación de la que ellos 
mismos no tienen la culpa. En una ocasión 
un grupo de amigos se mofaban de otro 
porque había estudiado en una escuela 
especial (por defecto), y burlonamente 
expresaban su temor de ser atendidos como 
clientes por él. Empero, el diagnosticado 
con déficit en el desarrollo intelectual había 
demostrado hasta ese momento mayor 
habilidad, compañerismo y responsabilidad 
que cualquiera de los otros.

Conclusiones
No se busca discrepar los criterios 

clínicos en el diagnóstico de discapacidad 
intelectual del DSM-5 de la Asociación 
Americana de Psiquiatría (APA); sino 
proponer a la comunidad científica de 
la psicología especial el cambio de la 
terminología discapacidad intelectual por 
déficit en el desarrollo intelectual. El término 
que se propone emerge de la experiencia 
multidisciplinar en el proceso de evaluación 
de los escolares con trastorno en el desarrollo 
académico, hipomnesia, distractivilidad y 
con retraso en la adquisición del lenguaje en 
el municipio Songo-La Maya (Cuba); se ha 
podido observar las reacciones positivas de 
los familiares en el proceso de presentación 
del diagnóstico. La terminología que se 
plantea presenta menos carga peyorativa y 
los tutores de los escolares dictaminados lo 
asimilaron con mayor facilidad. Se parte de 
la premisa que ser diferente es algo común, 
y en la diversidad maravillosa se aprende 
mucho.
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