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LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (N.E.E) 

 

Introducción  

Las necesidades educativas especiales nos da a conocer sobre la importancia de los 

alumnos con necesidades y de cómo nosotros debemos bridarles el apoyo adecuado. 

 

¿Qué son las necesidades educativas especiales? 

Las necesidades educativas especiales son aquellas que con deficiencia de tipo físico, 

intelectual, social, y/o afectivo inciden de manera negativa el aprendizaje y, en ocasiones, 

lo hace fracasar. En los objetivos a las posibilidades de los alumnos no podemos hablar 

de fracaso, el fracaso sobreviene cuando no se han cumplido los objetivos; de ahí la 

importancia de adaptar y flexibilizar el currículo, por un lado y, por otro, de evaluar 

respecto de criterios y no respecto de la norma que hace referencia a los objetivos de la 

etapa o nivel. En el caso de alumnos con (N.E.E) tenemos que apoyarnos en los objetivos 

que nos hemos fijado y en lo que pueden conseguir estos alumnos con la ayuda 

adecuada. 

Es decir, se entienden como tales las necesidades que presentan aquellos alumnos y 

alumnas que durante un periodo de su escolarización, o en toda ella, requieren 

determinados apoyos y atenciones educativas específicas a causa de discapacidades 

físicas, psíquicas o sensoriales, por manifestar trastornos graves de conducta, o por estar 

en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. 

Es la escuela la que se debe adaptar a las diferentes capacidades y condiciones de los 

alumnos mediante la provisión de recursos y apoyos como los cambios en la organización 

o en los servicios. Los alumnos con (N.E.E) deben seguir el currículo que siguen sus 

compañeros con las oportunas adaptaciones, no un currículo paralelo. Los problemas de 

aprendizaje y desarrollo han contado con barreras de diferentes tipos para el abordaje 

correcto en el sistema educativo y, también, con el favor de concepciones defectológicas 

que han llenado el camino de barreras biológicas, físicas y de otro tipo que impiden al 

alumno tener una educación de calidad y gozar de una verdadera educación inclusiva. 

El carácter interactivo de las necesidades educativas especiales. 

La modalidad educativa denominada como Educación Especial atiende a una población 

que, según sus características, oscila ente el déficit y la excepcionalidad en el desarrollo. 

De tal manera que hablar de educación especial, es hacer referencia a la diversidad en la 

población que se atiende, en sus formas de atención y más aún, en las formas de 

concebir a la propia educación especial.  



El déficit se concibe como consecuencia de alguna limitación o privación en la estructura 

o función psicológica, fisiológica o anatómica se le da un carácter estático y permanente. 

La discapacidad se entiende como un de obstáculo o limitación, tiene un carácter 

dinámico. Desde la integración se argumenta que la discapacidad se verá agravada o 

superada según las condiciones del entorno, el déficit no. 

Las interacciones en el aula 

Piaget (en Cazden, 1991) desde la teoría psicogenética, realizó trabajos sobre el 

desarrollo del juicio moral en niños, en dichos trabajos encontró que cuando los niños 

trabajan juntos y emiten opiniones diferentes, esto les genera perturbaciones en sus 

sistemas cognitivos lo que provoca un conflicto cognitivo.  

Por su parte L. S. Vygotsky (1988), desde la escuela sociocultural, considera a las 

interacciones como elemento fundamental del desarrollo cognitivo. Centra su teoría 

precisamente en las interacciones sociales, entendidas “como un medio en el que los 

niños se desarrollan, rodeados de personas más diestras en el manejo de las tecnologías 

intelectuales de su cultura” (Rogoff y Tudge 1997:99). 

El trabajo colaborativo como herramienta de mediación 

La mediación se considera como una actividad social que puede generar el desarrollo de 

procesos psicológicos superiores. Se identifican tres tipos de mediadores: una 

herramienta material, un sistema de signos o la conducta de otro ser humano Vygotsky 

(1996) 

El trabajo colaborativo consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes, este 

tipo de trabajo se procura que los resultados obtenidos beneficien a todos los 

involucrados. 

El carácter relativo de las necesidades educativas especiales 

El nuevo modelo de evaluación de las necesidades educativas con fuerte base social y 

psicopedagógica, entiende que el agente del fracaso escolar son las disfunciones entre el 

alumno, el profesorado, la institución escolar, los recursos educativos y la familia; por ello, 

hemos de observar y analizar a cada uno de ellos y las interacciones que se producen. 

Este modelo nunca nos llevará a procesos de actuación fuera del aula ordinaria sino a 

modificarla y, sólo en ocasiones, a intervenir fuera de ella. 

 Es un modelo que puede producir tensiones entre profesionales, y entre éstos y las 

familias y requiere, como condición imprescindible, el trabajo colaborativo. 

Conclusión  

El tema sobre las necesidades educativa nos enseña y nos da a entender la importancia 

que es atender a nuestros alumnos con (N.E.E), como brindarles nuestro apoyo, para que 

puedan desarrollarse integrándolos con el resto del grupo. 
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