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IntroduccIón

E n el espacio de educación superior, el aumento de la oferta académica de 
propuestas formativas y de iniciativas subvencionadas y financiadas para 
jóvenes con discapacidad intelectual ha aumentado sustancialmente en los 

últimos años gracias al programa UNIDIVERSIDAD de la Fundación ONCE 
(programa operativo de Empleo Juvenil cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
2014-2020). Es una apuesta firme, inclusiva y necesaria para seguir respondiendo a 
la integración laboral y su implantación en las instituciones de educación superior 
(Belmonte et al., 2020).

La realidad es que existe una mayor presencia en los últimos 6 años de jóvenes 
universitarios con discapacidad intelectual en las universidades españolas debido 
al desarrollo de programas formativos, cursos de extensión y títulos propios uni-
versitarios que favorecen nuevos escenarios vocacionales y profesionales. En este 
contexto, se hace preciso rediseñar procesos, considerar los modelos de orientación 
(González y Laborda, 2023) y buscar nuevas herramientas que acompañen a estos 
estudiantes universitarios –tanto en el propio proceso (Coñoman y Ávila, 2022) 
como en la formación de ambientes profesionales (Chiang y Howe, 2021; Felgue-
ras, 2020; Méndez Zaballos et al., 2023)–, para abordar con mayor éxito este reto 
compartido. 

Resumen: El presente estudio analiza la elección de 
profesiones por parte de 45 jóvenes universitarios 
con discapacidad intelectual mediante un diseño de 
investigación ex post facto. Se emplean como instru-
mentos de recogida la batería Evaluación Factorial 
de las Aptitudes Intelectuales (EFAI) y el cuestionario 
Jobpics, buscando una posible relación entre aptitu-
des, elección de profesiones y perfiles vocacionales. 
Sobre los resultados, es destacable que, aunque no 
discriminan claramente entre unos intereses pro-
fesionales frente a otros, eligen prioritariamente 
profesiones artísticas, sociales, científicas o em-
prendedoras, en detrimento de profesiones realistas 
y convencionales. Se hace preciso seguir perfeccio-
nando nuevos espacios educativos para favorecer el 
desarrollo de su madurez vocacional. 
 
Palabras clave: Universitarios, Discapacidad intelec-
tual, Madurez vocacional, Profesiones. 

Abstract: The present study proposes, through the 
analysis of the choice of professions by 45 young 
university students with intellectual disabilities, using 
an ex post facto research design. The EFAI and Jobpics 
questionnaires are used, looking for a possible rela-
tionship between aptitudes, choice of professions and 
vocational profiles. Regarding the results, it is notable 
that, although they do not clearly discriminate be-
tween some professional interests over others, they 
primarily choose artistic, social, scientific or entrepre-
neurial professions, to the detriment of realistic and 
conventional professions. We must highlight the need 
to continue perfecting new educational spaces to pro-
mote the development of their vocational maturity.

Keywords: University, Intellectual disabilities, Voca-
tional maturity, Professions. 
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El espacio de Educación Superior como convergencia de nuevas experiencias académicas 

En el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el desarrollo de acciones 
formativas demanda estudios para universitarios con discapacidad. Las publica-
ciones que atestiguan una intención formativa normalizada muestran suficientes 
elementos históricos que permiten identificar tendencias contemporáneas de la 
educación especial (Vergara, 2018). Tal ha sido la evolución que su presencia en la 
etapa universitaria es creciente en los últimos años, de manera que la incorporación 
de estudiantes con discapacidad intelectual a los campus universitarios españoles 
supone un espacio académico novedoso (Castaño y Hernández, 2020; Berástegui 
y García Vaz, 2013; Giménez, 2020; Izuzquiza et al., 2013; Izuzquiza y Rodríguez, 
2016; Méndez Zaballos et al., 2023; Moreno-Rodríguez et al., 2019). Por un lado, 
porque se cuenta con datos muy interesantes sobre la necesidad de adaptación de 
los estándares e indicadores que permiten compartir buenas prácticas vinculadas. 
Por otro, porque la incorporación continua, año tras año, de un elevado número de 
jóvenes universitarios con discapacidad intelectual hace que se beneficien un mayor 
número de estudiantes y que cuenten con una formación universitaria acorde a las 
competencias socio-laborales que más demandan las empresas. 

Esta realidad viene también acompañada de desarrollos normativos. Se parte 
de unos principios básicos regulados desde el ámbito legislativo, como es la igual-
dad de oportunidades, la búsqueda de accesibilidad y el diseño universal de apren-
dizaje como principios básicos de actuación. Se identifican a continuación algunas 
referencias de interés. 

Desde la Ley 51/2003 de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas con discapacidad, y desde la disposición adicional 
vigésima cuarta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, 
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades, se hace 
alusión a la necesidad de atención que requieren los estudiantes con discapacidad. 
Así, el Real Decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la ley general de los derechos de las personas con discapaci-
dad, ahonda más, si cabe, en esta necesidad. 

Desde el ámbito educativo, la normativa cuenta con antecedentes como la 
Ley Orgánica de Universidades y su modificación (Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades), así como la Ley Orgánica del Sistema Universitario (2023), que en 
su artículo 34 señala, entre otros, los siguientes compromisos como medidas aten-
cionales asociadas: “En particular, adoptarán medidas de acción positiva para que 
el estudiantado con discapacidad pueda disfrutar de una educación universitaria 
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inclusiva, accesible y adaptable, en igualdad con el resto del estudiantado, realizan-
do ajustes curriculares y metodológicos a los materiales didácticos, a los métodos 
de enseñanza y al sistema de evaluación.(…)”. En su artículo 37 refiere cómo las 
universidades promoverán el acceso de las personas con discapacidad intelectual 
a estudios universitarios mediante el fomento de estudios propios adaptados a sus 
capacidades.

Las iniciativas formativas presenciales financiadas que se desarrollan al mismo 
tiempo en universidades públicas y privadas a través del programa UNIDIVERSI-
DAD cuentan, anualmente, con un total de 15 jóvenes con discapacidad intelectual 
(por universidad), con grado igual o superior al 33% de discapacidad reconocida, 
de edades comprendidas entre 18 y 29 años e inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil. Se trata de “proporcionar formación universitaria a jóvenes con 
discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista, enfocada a mejo-
rar su autonomía, su formación académica y su preparación laboral” (p. 4). Así, a 
nivel académico, los programas estarán orientados al perfeccionamiento de com-
petencias profesionales –generales y específicas– que favorezcan conocimientos 
interdisciplinares. 

Madurez vocacional 

Vega y Alatrista (2022) definen la madurez vocacional como “el grado en el cual 
un individuo adapta una decisión que se encuentra basada en el conocimiento de 
acuerdo con sus alternativas profesionales y académicas, la persona realiza un aná-
lisis sobre sus intereses, valores, habilidades, condiciones y metas tanto sociales 
como personales” (p. 28). Por su parte, Anaya (2004) señala, en línea con Super 
(1955), que la madurez vocacional supone una forma de hacer frente a las tareas 
vocacionales y, además, concreta cómo el propio concepto ha ido evolucionando, 
de forma que debería entenderse como “disposición o preparación para afrontar las 
tareas relacionadas con el desarrollo de la carrera que son apropiadas a cada etapa 
de la vida de la persona (p. 106). López y Sánchez (2018), en este sentido, refieren 
“el carácter evolutivo del concepto y la expresión de la medida comparativa que 
denota calidad al proceso de desarrollo vocacional” (p. 23). 

El interés por el desarrollo de la madurez vocacional no es reciente. Álvarez 
et al. (1990) ya identificaron las dificultades para afrontar investigaciones que re-
flejen, entre sus objetivos, el análisis del constructo madurez vocacional. Se insta a 
considerar, entre otros, el contexto, que es, precisamente, ese elemento que hace 
diferenciar una respuesta más acorde en función del entorno. Más recientemen-
te, autores como Alarcón et al. (2017) y Cassiano et al. (2017) han identificado 
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elementos clave que subyacen en el proceso de maduración vocacional, entre los 
que destacan los incluidos en la Figura 1.

Figura 1. Elementos conceptuales 

Proceso de maduración 
vocacional 

Las tareas vocacionales descubren las preferencias vocacionales de los alumnos. 

Las universidades deben realizar talleres sobre la identidad profesional para los 
estudiantes de nuevo ingreso con el fin de consolidar su identidad profesional. 

La decisión de elegir la carrera se toma de manera individual, aunque en muchas 
ocasiones, estas decisiones están relacionadas o influenciadas por elementos sociales 
y culturales. 

Es necesario que las instituciones educativas implementen estrategias que se 
encuentren orientadas a asesorar y facilitar herramientas adecuadas al estudiante.

Fuente: adaptado de Vega y Alatrista (2022, p. 27). 

En el contexto universitario y en esta realidad se hace preciso repensar muchos 
aspectos asociados; entre otros, en qué itinerario formativo están siendo formados 
y, algo crucial para ello, con qué madurez vocacional cuentan. En el proceso se 
produce una necesaria formación universitaria a la que debe seguir, al igual que en 
el resto de los estudiantes universitarios, un acompañamiento en términos vocacio-
nales. A este respecto, sí se ha identificado como problema propio de la educación 
especial (Bermúdez et al., 2020; Méndez Sans et al., 2022; Porvént et al., 2020). 

En relación con las posibles herramientas desarrolladas para dar respuesta a 
la necesidad de desarrollar la madurez vocacional, aunque el constructo ha tratado 
de definirse a través de una gran variedad de investigaciones, de diferentes formas 
–algunas que tratan de identificar el mejor instrumento para su evaluación, otras 
con programas de intervención específicos–, sin duda se echa de menos un mayor 
consenso sobre las variables y los factores a considerar (Álvarez et al., 1990; Cobigo 
et al., 2007; Kane et al., 2023). 

En este sentido, si algo parece relevante en los diversos estudios realizados 
es la necesidad de identificar qué dimensiones o factores de la madurez vocacional 
cobran relevancia en el estudio del constructo. Por tanto, no son pocas las pro-
puestas de intervención que se han realizado buscando justificar en qué medida 
evolucionaba. 

Castellano (2007), a través de talleres de madurez vocacional, toma como re-
ferencia la teoría de Super y demuestra que parece existir un aumento en la puntua-
ción de los resultados después de propuestas formativas y experiencias vinculadas al 
desarrollo de la orientación. En esta misma línea, autoras como Espada Chavarría 



JOANNE MAMPASO DESBROW / ÁLVARO MORALEDA RUANO / MIRIAM DE LOS SANTOS LÓPEZ

6 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / 2024

(2016) y García Segura et al. (2017) consideran que la incorporación de fórmulas 
formativas que incrementen la madurez vocacional supondrá un gran beneficio 
para este colectivo. Además, enfatizan la importancia de desarrollar en estos jóve-
nes la madurez vocacional como uno de los factores más influyentes para un ade-
cuado desarrollo vocacional. Se identifican estas fórmulas de intervención como 
“herramientas de trabajo que hacen posible la profundización del conocimiento de 
sí mismos y de su realidad” (p. 691). Posteriormente, otros estudios han aportado 
similares resultados (Lee et al., 2023; Myers et al., 2020; Peijen y Wilthagen, 2020). 

Modelo de Holland: RIASEC

El modelo de Holland incluye seis tipos de intereses y entornos de trabajo: rea-
lista, investigativo, artístico, social, emprendedor y convencional (RIASEC). Para 
Martínez-Vicente y Santamaría (2019), existe una clara correspondencia cuando 
se comparan los tipos de personalidad evaluados desde la prueba Explora con los 
campos profesionales que identificó Holland en 1997. La propuesta de correspon-
dencia y asociación que refieren se muestra en la Figura 2. 

Figura 2. Comparación de la clasificación de tipo y campos profesionales 

Holland Realista 

Investigador

Artístico 

Social 

Emprendedor 

Convencional 

Cuestionario Explora  
para la orientación vocacional  
 profesional

Técnico-manual 

Científico-investigador 

Artístico-creativo 

Social-asistencial 

Empresarial-persuasivo 

Oficina-administrativo 

Fuente: adaptado de Martínez-Vicente y Santamaría (2019).

Los estudios sobre intereses vocacionales tienden a considerar el RIASEC de Ho-
lland (1997) como un modelo versátil de fácil implementación en diversos colec-
tivos. En concreto, se encuentra una amplia literatura en la que se muestra como 
clave de las intervenciones asociadas la toma de medidas sobre el interés vocacional 
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a través del uso de instrumentos y valoración, acompañamiento e identificación de 
fortalezas y necesidades formativas asociadas a la madurez vocacional. Todas ellas 
toman como referencia el modelo RIASEC. Un ejemplo es Jobpics (Ferreras et 
al., 2013), “una herramienta de asesoramiento vocacional basada en imágenes, que 
puede ser útil en diferentes contextos: rehabilitación profesional, sistema educati-
vo, orientación profesional e inserción laboral” (p. 39). 

Se debe prestar especial atención al proceso orientador en un espacio tan 
nuevo como es el Espacio de Educación Superior para los jóvenes universitarios 
con discapacidad intelectual, de forma que el desarrollo de su autonomía, y de su 
correspondiente derecho, favorezcan su madurez vocacional para que sea una rea-
lidad (Fuenmayor y Gómez, 2017). Martínez-Vicente y Santamaría (2019) afirman 
que los modelos de ambientes profesionales parecen otorgar un papel relevante a 
los entornos, en el sentido de que establecen una relación entre la conducta de la 
persona y los ambientes profesionales: la conducta humana no sólo depende de la 
personalidad sino del medio, y proponen “la existencia de seis modelos para carac-
terizar los ambientes profesionales comunes en nuestra cultura” (p. 35). 

MaterIal y Método

El estudio tiene como objetivo principal analizar la selección de los tipos de pro-
fesión a los que optan los jóvenes universitarios con discapacidad intelectual en 
función del género y la edad. Además, se busca explorar si es posible encontrar 
una relación entre las aptitudes intelectuales, evaluadas a través de la Evaluación 
Factorial de las Aptitudes Intelectuales (EFAI), con la elección de profesiones pre-
sentadas a través del Jobpics. 

Se trata de un estudio con un diseño de investigación ex post facto, el tipo de 
investigación que se aplica al buscar las causas y la toma de conciencia de un fenó-
meno que no puede ocurrir porque ya ha ocurrido (Campbell y Stanley, 1963; Fox, 
1981; Kerlinger, 1987; Mateo, 1997).

Participantes

En este estudio participaron 45 alumnos de una universidad privada de la Comu-
nidad Autónoma de Madrid (véase Tabla 1). Se trata de estudiantes universitarios 
con discapacidad intelectual que cursan un título propio. Respecto a la formación, 
cabe mencionar que pretende desarrollar habilidades funcionales, competencias 
sociales y profesionales a través de una experiencia universitaria personalizada y 
académicamente inclusiva. 
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Respecto a los participantes, es importante señalar que se trata de un colectivo 
de difícil de acceso por edad, escasa presencia en el entorno universitario, duración 
de la tipología de estudios y número total de estudiantes que cursan anualmente 
por universidad este tipo de formación, que sólo se imparte en algunas Comunida-
des Autónomas españolas. 

Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional, basado en la participa-
ción voluntaria, con edades comprendidas entre los 19 y los 29 años (edad media 
22,51 años y desviación estándar 2,86 años), con una distribución por género del 
64,44% hombres y 35,56% mujeres. 

Tabla 1. Estadísticos descriptivos de los participantes distribuidos por género
EDAD

M DS N %

Género

Hombre 22,52 2,81 29 64,44%

Mujer 22,50 3,03 16 35,56%

Total 22,51 2,86 45 100,00%

Fuente: elaboración propia.

Instrumentos

Los dos instrumentos empleados para la presente investigación fueron la batería de 
Evaluación Factorial de las Aptitudes Intelectuales (EFAI) y el cuestionario Jobpics. 

– La EFAI es un instrumento elaborado por Santamaría et al. en el año 2014. 
El coeficiente de fiabilidad de la prueba es excelente en casi todos los test que com-
ponen la prueba (,80 - ,90), excepto para el subtest aptitud espacial, donde es más 
baja pero aceptable. La batería está compuesta por cinco test que evalúan: aptitud 
espacial, aptitud numérica, aptitud verbal, aptitud de razonamiento abstracto y ap-
titud de memoria. Se seleccionó el nivel 3, ya que es el que se ajusta a la población 
a evaluar según su desarrollo cognitivo (ESO, Grado Medio, adultos). 

– Por su parte, el cuestionario Jobpics es una herramienta desarrollada ori-
ginalmente por Arne Svendsrud, de la Association of Vocational Rehabilitation En-
terprises (AVRE) de Noruega. La versión española de Jobpics fue adaptada en el 
año 2013 por el Instituto de Biomecánica (IBV) a través de Jobpics-Europe. Esta 
herramienta, basada en imágenes, permite identificar a través de sus resultados 
aquellas vocaciones en las que los participantes manifiestan que quieren trabajar y 
que, además, les suscitan interés. Se trata de un cuestionario que toma como base 
para su aplicación un gráfico de intereses basado en el sistema RIASEC de Ferreras 
et al. (2013). Por tanto, es una herramienta de descubrimiento de posibles profesio-
nes (a medida que se presentan), accesible visual y cognitivamente. 
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El cuestionario Jobpics permite la evaluación de seis tipos de intereses: realis-
ta, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. 

– El tipo de interés realista recoge las preferencias por actividades y ocupa-
ciones técnicas o al aire libre, que implican el uso de tecnología y requieren 
habilidades manuales y prácticas.

– El interés investigador agrupa actividades enfocadas a la resolución de pro-
blemas abstractos y las habilidades de metodología científica. 

– El interés artístico reúne las profesiones relacionadas con el diseño. 
– El tipo de interés social se refiere a las preferencias con respecto a la interacción 

con las personas, como las actividades de educación, cuidado y enfermería.
– El interés emprendedor recoge actividades vinculadas con iniciativa que im-

plican una planificación y liderazgo. 
– El interés convencional se asocia a tareas definidas, y trabaja con datos y 

archivos de naturaleza jurídica o económica. 

Cabe destacar que se consideró necesario realizar adaptaciones de ambos instru-
mentos en la presentación de las pruebas. Del EFAI se emplearon claves visuales 
de apoyo para recordar el significado de las respuestas durante la aplicación. Del 
cuestionario Jobpics se facilitaron claves de accesibilidad. La adaptación realizada 
consistió en ordenar las profesiones en un documento de forma que se facilitara 
la lectura. Respecto al tipo de respuesta, las personas encargadas del estudio se lo 
explicaron a los participantes antes, durante y después de la aplicación. 

Procedimiento

El proceso de recogida de datos se realizó durante tres cursos académicos consecu-
tivos en periodo lectivo. Los estudiantes fueron evaluados durante una semana y los 
instrumentos se emplearon como medidas informativas y formativas. Su ejecución 
se efectúo de forma individual y/o grupal, según procediese. 

La recogida de la información se basó en el principio de no intervención, a 
través del cual se buscaba la completa independencia de la población a analizar: los 
sujetos tenían total libertad para contestar a ambas pruebas y su participación era 
voluntaria, con ausencia de compensación económica y/o académica por haber for-
mado parte del estudio. Se respetó, asimismo, el carácter anónimo y confidencial de 
los participantes.

Además, mediante el consentimiento informado de cesión de los datos se ase-
guró que estos se trataran únicamente con fines investigativos, con el fin de respetar 
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los principios éticos en cuanto a investigaciones científicas se refiere, recogidos en 
la Declaración Ética de Helsinki. Se contó con la firma de los participantes y los 
tutores legales cuando fue preciso. En esos casos se aseguró el consentimiento ver-
bal y el asentimiento firmado por parte de cada estudiante. 

Análisis de datos

Antes de la exploración de datos, el supuesto de normalidad fue verificado por 
Kolmogorov-Smirnov y la prueba de Shapiro-Wilk. De acuerdo con los resulta-
dos, para el análisis de los datos se utilizaron estadísticas no paramétricas, especí-
ficamente el coeficiente de correlación de Spearman (ρ), la prueba de Friedman, 
la prueba de rangos con signo de Wilcoxon, y la comparación de la prueba U de 
Mann-Whitney con la correlación biserial de rango (rbis) utilizada como estimador 
del tamaño del efecto medido. Se utilizó la versión 26.0 del software de análisis 
estadístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences).

reSultadoS

Los resultados de los análisis estadísticos descriptivos mostraron la media y la des-
viación típica de los ítems especificados diferenciados por tipo de profesión, tal y 
como puede verse en la Tabla 2.

Tabla 2. Análisis estadísticos descriptivos de las variables a analizar: tipos de 
interés profesional

N M DS

Realista 48 1,859 0,643

Investigador 33 1,758 0,702

Artista 39 2,003 0,670

Social 41 1,840 0,569

Emprendedor 43 1,914 0,626

Convencional 43 1,790 0,623

Fuente: elaboración propia.

En lo relativo a la independencia de factores, en cuanto a la tipología de interés 
profesional, tras haber realizado el coeficiente de correlación de Spearman, véase 
Tabla 3, se ha encontrado una correlación entre todas las dimensiones (p < ,001), 
por lo que se evidencia que los estudiantes no seleccionan prioritariamente unas 
profesiones asociadas a unos “intereses profesionales” frente a otros.
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Tabla 3. Correlación de Spearman: tipos de profesión

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(1) Realista 
(n =45)

ρ 1,000 ,744** ,760** ,821** ,968** ,905**

Sig. , ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

(2) Investigador
(n =33)

ρ 1,000 ,742** ,536** ,730** ,682**

Sig. , ,000 ,001 ,000 ,000

(3) Artista
(n =39)

ρ 1,000 ,662** ,793** ,549**

Sig. , ,000 ,000 ,000

(4) Social
(n =41)

ρ 1,000 ,847** ,758**

Sig. , ,000 ,000

(5) Emprendedor
(n =43)

ρ 1,000 ,852**

Sig. ,000

(6) Convencional
(n =43)

ρ 1,000

Sig.

Fuente: elaboración propia. 
** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Una vez extraídos los tipos de profesión, se llevó a cabo la prueba de Friedman 
entre las cinco variables, véase Tabla 4.

Tabla 4. Prueba de Friedman entre tipos de profesión
N 32

Chi-cuadrado (χ2) 18,584

gl 5

Sig. (p valor) ,002*

Fuente: elaboración propia. 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

De acuerdo con el análisis, se han encontrado diferencias estadísticamente signi-
ficativas entre las seis variables analizadas (N = 32; χ2 = 18,584; gl = 5; p = ,002). 
Por ello, se emparejaron dichas variables para conocer entre cuales de ellas existían 
diferencias estadísticamente significativas. En concreto, frente a profesiones realis-
tas, se decantaron de forma estadísticamente significativa por profesiones artísticas 
(z = 3,017; p = ,003), sociales (z = 2,369; p = ,018) y emprendedoras (z = 3,574; 
p = ,000). De la misma manera, optaron por profesiones investigadoras a las artísti-
cas (z = 2,358; p = ,018). Por último, escogen más profesiones artísticas (z = 2,452; 
p = ,014), sociales (z = 2,525; p = ,012) y emprendedoras (z = 2,501; p = ,012) en 
detrimento de las convencionales. Los resultados se muestran en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon entre tipos de profesión

N RANGO PROMEDIO SUMA DE RANGOS Z P VALOR

Investigador-Realista Rangos negativos 16 15,09 241,50

-,421 ,674
Rangos positivos 16 17,91 286,50

Empates 1

Total 33

Artista-Realista Rangos negativos 9 15,67 141,00

-3,017 ,003*
Rangos positivos 27 19,44 525,00

Empates 3

Total 39

Social-Realista Rangos negativos 9 21,61 194,50

-2,369 ,018*
Rangos positivos 28 18,16 508,50

Empates 4

Total 41

Emprendedor-Realista Rangos negativos 11 12,18 134,00

-3,574 ,000***
Rangos positivos 28 23,07 646,00

Empates 4

Total 43

Convencional-Realista Rangos negativos 19 19,42 369,00

-,293 ,769
Rangos positivos 20 20,55 411,00

Empates 4

Total 43

Artista-Investigador Rangos negativos 9 11,06 99,50

-2,358 ,018*
Rangos positivos 19 16,13 306,50

Empates 4

Total 32

Social-Investigador Rangos negativos 11 15,95 175,50

-1,173 ,241
Rangos positivos 19 15,24 289,50

Empates 3

Total 33

Emprendedor-
Investigador

Rangos negativos 11 16,05 176,50

-1,152 ,249
Rangos positivos 19 15,18 288,50

Empates 3

Total 33

 [CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]
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N RANGO PROMEDIO SUMA DE RANGOS Z P VALOR

Convencional-
Investigador

Rangos negativos 15 18,73 281,00

-,318 ,751
Rangos positivos 17 14,53 247,00

Empates 1

Total 33

Social-Artista Rangos negativos 22 18,14 399,00

-1,376 ,169
Rangos positivos 13 17,77 231,00

Empates 2

Total 37

Emprendedor-Artista Rangos negativos 22 20,55 452,00

-1,870 ,061
Rangos positivos 14 15,29 214,00

Empates 3

Total 39

Convencional-Artista Rangos negativos 25 21,58 539,50

-2,452 ,014*
Rangos positivos 13 15,50 201,50

Empates 0

Total 38

Emprendedor-Social Rangos negativos 19 18,74 356,00

-,362 ,718
Rangos positivos 17 18,24 310,00

Empates 4

Total 40

Convencional-Social Rangos negativos 26 20,94 544,50

-2,525 ,012*
Rangos positivos 12 16,38 196,50

Empates 3

Total 41

Convencional-
Emprendedor

Rangos negativos 26 22,92 596,00

-2,501 ,012*
Rangos positivos 14 16,00 224,00

Empates 1

Total 41

Fuente: elaboración propia. 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). **. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral).

Por otro lado, en cuanto a las posibles elecciones de tipo de profesión según el sexo, 
tras haber realizado la prueba de análisis de rangos con signo de Mann-Whitney, 
véase Tabla 6, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en nin-
guna dimensión. 

Tabla 5. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon entre tipos de profesión
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Tabla 6. Resultados de prueba de rangos con signo de Mann Whitney. 
Comparativa de dimensiones por sexo

N MEDIA DE 
RANGOS

SUMA DE 
RANGOS U P VALOR rbis

Realista Hombre 29 24,93 723,00
176,000 ,184 0,009

Mujer 16 19,50 312,00

Investigador Hombre 22 17,86 393,00
102,000 ,463 0,035

Mujer 11 15,27 168,00

Artista Hombre 25 21,20 530,00
145,000 ,378 0,023

Mujer 14 17,86 250,00

Social Hombre 26 22,65 589,00
152,000 ,243 0,031

Mujer 15 18,13 272,00

Emprendedor Hombre 27 23,37 631,00
179,000 ,352 0,024

Mujer 16 19,69 315,00

Convencional Hombre 27 23,48 634,00
176,000 ,315 0,015

Mujer 16 19,50 312,00

Fuente: elaboración propia.

De la misma forma, véase Tabla 7, la edad no correlacionó con la elección de los 
tipos de entornos de trabajo. Tampoco fueron significativos los análisis multiva-
riantes. Inclusive, al dicotomizar la muestra en la edad por su mediana (22), con 
la prueba de análisis de rangos con signo de Mann-Whitney, véase Tabla 8, no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en ninguna dimensión.

Tabla 7. Correlación de Spearman: edad y tipos de profesión

REALISTA INVESTIGADOR ARTISTA SOCIAL EMPRENDEDOR CONVENCIONAL

Edad

ρ -,130 -,286 -,161 -,023 -,187 -,065

Sig, ,394 ,107 ,329 ,886 ,229 ,680

N 45 33 39 41 43 43

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 8. Resultados de prueba de rangos con signo de Mann Whitney. 
Comparativa de dimensiones por edad dicotomizada

N MEDIA DE RANGOS SUMA DE RANGOS U p VALOR rbis

Realista Jóvenes 22 22,75 500,50
247,500 ,901 ,001

Mayores 23 23,24 534,50

Investigador Jóvenes 18 18,14 326,50
114,500 ,453 ,008

Mayores 15 15,63 234,50

Artista Jóvenes 19 21,76 413,50
156,500 ,345 ,016

Mayores 20 18,33 366,50

Social Jóvenes 21 20,98 440,50
209,500 ,990 ,001

Mayores 20 21,03 420,50

Emprendedor Jóvenes 22 22,52 495,50
219,500 ,780 ,006

Mayores 21 21,45 450,50

Convencional Jóvenes 21 20,43 429,00
198,000 ,423 ,010

Mayores 22 23,50 517,00

Fuente: elaboración propia.

Por último, en cuanto al posible efecto de las principales aptitudes intelectuales y 
su relación con el interés profesional manifiesto, no se encontraron relaciones en-
tre sus principales dimensiones, véase Tabla 9. Únicamente destaca la correlación 
entre la aptitud numérica y las profesiones de corte investigador (ρ = ,377; p = ,030), 
y la aptitud espacial y las profesiones de corte convencional (ρ = ,359; p = ,018).

Tabla 9. Correlación de Spearman: aptitudes intelectuales y tipos de profesión

REALISTA
(n = 45)

INVESTIGADOR
(n = 33)

ARTISTA
(n = 39)

SOCIAL
(n = 41)

EMPRENDEDOR
(n = 43)

CONVENCIONAL
(n = 43)

Aptitud espacial
ρ ,239 ,318 ,117 ,236 ,157 ,359*

Sig. ,113 ,072 ,476 ,138 ,313 ,018

Aptitud numérica
ρ ,100 ,377* ,069 ,175 ,000 ,221

Sig. ,513 ,030 ,674 ,274 ,999 ,153

Razonamiento 
abstracto

ρ -,088 ,061 ,013 -,272 -,200 -,153

Sig. ,567 ,736 ,939 ,085 ,199 ,329

Razonamiento 
verbal

ρ ,029 ,212 ,035 -,071 -,112 ,124

Sig. ,848 ,235 ,833 ,661 ,474 ,430

 [CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE]
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REALISTA
(n = 45)

INVESTIGADOR
(n = 33)

ARTISTA
(n = 39)

SOCIAL
(n = 41)

EMPRENDEDOR
(n = 43)

CONVENCIONAL
(n = 43)

Memoria
ρ -,013 ,166 -,103 -,062 -,073 ,010

Sig. ,932 ,357 ,531 ,700 ,643 ,950

Inteligencia no 
verbal

ρ ,115 ,185 ,066 -,009 -,007 ,123

Sig. ,452 ,303 ,688 ,956 ,967 ,433

Inteligencia 
verbal

ρ ,069 ,322 ,073 -,011 -,081 ,194

Sig. ,654 ,068 ,658 ,946 ,607 ,214

CI
ρ ,062 ,237 ,074 -,036 -,075 ,120

Sig. ,687 ,184 ,654 ,823 ,634 ,442

Inteligencia 
general

ρ ,048 ,227 ,100 -,051 -,074 ,086

Sig. ,755 ,203 ,543 ,751 ,638 ,583

Fuente: elaboración propia. 
* La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

dIScuSIón y concluSIoneS

El presente estudio exploró, a través de la aplicación de instrumentos de evaluación, 
los intereses profesionales en jóvenes universitarios con discapacidad intelectual, 
cumpliendo así el objetivo principal de la investigación. Asimismo, se analizó la 
selección de los tipos de profesión buscando si existen diferencias estadísticamente 
significativas en la elección de profesión en función del género y la edad. Además, 
se trató de encontrar relación entre las aptitudes intelectuales evaluadas a través del 
EFAI y la elección de profesiones presentadas mediante el Jobpics. 

A raíz de los datos obtenidos se puede concluir que en los seis tipos de interés 
profesional (realista, investigador, artista, social, emprendedor y convencional) se 
evidencia una compartida y manifiesta inquietud por conocer más profesiones por 
parte de los participantes. Así, podría entenderse que, o bien muestran gran interés 
por muchos intereses profesionales, o bien demuestran una dificultad a la hora de 
seleccionar un interés profesional frente a otros. Estos resultados son acordes a 
otros estudios (Cinamon y Gifsh, 2004; Timmons et al. 2011).

Es determinante en la selección del interés manifiesto cómo los participantes 
revelan una mayor inquietud por el interés profesional artístico frente a los entor-
nos de trabajo realistas. Los resultados muestran cierta consistencia en la medida 
en que, también a través de estos, se puede concluir que cuentan con mayor in-
quietud por aquellas posiciones laborales de corte artístico, social y emprendedor, 

Tabla 9. Correlación de Spearman: aptitudes intelectuales y tipos de profesión
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mientras que manifiestan menor interés por las profesiones asociadas a los espacios 
convencionales. Es relevante destacar el escaso número de investigaciones cuyo 
objetivo se centre en el emprendimiento de personas con discapacidad intelectual 
como alternativa laboral (Vargas-Merino y Sánchez, 2021). 

Como se evidenció en el estudio previo realizado por Mampaso y de los San-
tos (2022), los resultados muestran que los participantes tienen mayor interés por 
las categorías de tipo realista y artista. En contraposición, los resultados de esta in-
vestigación, con mayor número de participantes, permiten afirman que la categoría 
“convencional” está en detrimento respecto a las demás. 

En lo que respecta a la variable del sexo y su posible influencia en el inte-
rés profesional, no se han encontrado diferencias estadísticamente significativas 
en ningún interés/entorno de trabajo identificado. Así, otros estudios sí parecen 
encontrar diferencias cuando se analizan preferencias laborales (Hennessey y Go-
reczny, 2022), y más cuando se analizan colectivos vulnerables, en los que cobra re-
levancia el papel del sexo y de la cultura en la orientación vocacional hacia la ciencia 
(Rüschenpöhler et al., 2020). Además, otras investigaciones señalan la necesidad de 
incorporar enfoques vocaciones sensibles al sexo para ayudar a lo largo del proceso 
de toma de decisiones profesionales (Nagib y Wilton, 2019). Coherentemente, 
bajo el criterio edad no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, 
al igual que en el trabajo de Hennessey y Goreczny (2022). 

Parece relevante concluir con el resultado obtenido en la búsqueda de una 
posible relación entre aptitudes intelectuales e interés profesional manifiesto. En 
este sentido, sí parece existir una correlación estadísticamente significativa entre 
algunas aptitudes y varias profesiones. Así, los resultados muestran una correlación 
estadísticamente significativa entre la aptitud numérica y el interés hacia profesio-
nes de corte investigador, y entre la aptitud espacial con los entornos de trabajo de 
corte convencional, en línea con otros estudios en población normotípica (Boada 
et al., 2016).

En referencia a la necesidad de seguir desarrollando herramientas que acom-
pañen al proceso de diseño de itinerarios personalizados en el espacio de educación 
superior, Rodríguez Franco (2007) sostiene que hay que considerar un posible re-
traso en la madurez vocacional en los jóvenes con discapacidad intelectual frente a 
sus iguales sin limitaciones. Así, los resultados obtenidos en esa investigación, tales 
como que no se encuentren diferencias estadísticamente significativas en la selec-
ción de uno o varios intereses profesionales, podrían considerarse parte del proceso 
de maduración vocacional (Karpova, 2020). 

Respecto a las limitaciones, cabe mencionar que ha existido un pobre control 
de variables, dado que el espacio universitario, en sí mismo, supone un entorno 
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expuesto a una continua fuente de información, formación, madurez personal y 
profesional. Además, hay que considerar que únicamente se han identificado va-
riables de tipo no paramétrico. Teniendo en cuenta el tamaño muestral limitado, 
se propone para futuras investigaciones tratar de ampliar tanto el grupo de parti-
cipantes como el de otro grupo de jóvenes sin discapacidad. Así, además, se podría 
tratar de identificar si confluyen los mismos intereses profesionales, su madurez 
vocacional y el manifiesto interés por profesiones no convencionales. 

Sería interesante, asimismo, valorar en esta línea si la propia formación uni-
versitaria de los jóvenes universitarios con discapacidad intelectual en entornos 
inclusivos podría suponer, en sí misma, una herramienta para el desarrollo de la 
madurez vocacional, y valorar, en el momento de la finalización, si los intereses 
vocacionales influyen, además, “positivamente en el bienestar psicológico y en la 
autonomía” (p. 52) (de Juanas Oliva et al., 2022). 

Fecha de recepción del original: 22 de junio de 2023
Fecha de aceptación de la versión definitiva: 26 de septiembre de 2023
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