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Resumen. La ansiedad durante el periodo adolescente ha sido identificada como uno de los riesgos mentales o físicos de mayor 
importancia que altera la forma en que los individuos se comportan y enjuician sus emociones. Existen ciertas variables psicosociales 
que contribuyen a controlar y minimizar los síntomas de ansiedad. El presente trabajo tuvo como objetivo comprobar la prevalencia 
de la ansiedad estado-rasgo en adolescentes y su asociación a variables personales, escolares y de práctica del ejercicio físico. Partici-
paron 869 estudiantes (46.1% mujeres), entre 12 y 18 años (M=14.4 años; DT=1.59). Las respuestas de los participantes al cuestio-
nario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) fueron examinadas utilizando análisis descriptivos y multivariantes (MANOVA). Los resultados 
muestran un nivel medio de ansiedad estado-rasgo durante la adolescencia con porcentajes ligeramente más elevados en la ansiedad 
estado. Además, se observa una mayor incidencia de la ansiedad estado-rasgo en el género femenino al final de su adolescencia, esco-
larizadas en centros educativos de entornos urbanos y con baja práctica de ejercicio físico. Los hallazgos tienen connotaciones para 
construir intervenciones preventivas y de mejora eficaces, enfatizando la relevancia de la práctica de ejercicio físico y variables perso-
nales o escolares para garantizar un desarrollo vital saludable durante el periodo adolescente. 
Palabras clave: ansiedad-estado; ansiedad-rasgo; adolescencia; ejercicio físico; análisis multivariantes. 
 
Abstract. Anxiety during the adolescent period has been identified as one of the most important mental or physical risks that alter 
the way in which individuals behave and judge their emotions. There are certain psychosocial variables that contribute to controlling 
and minimizing anxiety symptoms. The objective of this work was to verify the prevalence of state-trait anxiety in adolescents and its 
association with personal, school and physical exercise variables. Participated 869 students (46.1% women), between 12 and 18 
years old (M=14.4 years; SD=1.59). Participants' responses to the State-Trait Anxiety (STAI) questionnaire were examined using 
descriptive and multivariate analyzes (MANOVA).The results show a medium level of state-trait anxiety during adolescence with 
slightly higher percentages in state anxiety. Furthermore, a higher incidence of state-trait anxiety is observed in females at the end of 
their adolescence, enrolled in educational centers in urban environments and with low physical exercise practice. The findings have 
connotations for building effective preventive and improvement interventions, emphasizing the relevance of the practice of physical 
exercise and personal or school variables to guarantee healthy vital development during the adolescent period. 
Keywords: state-anxiety; anxiety-trait; adolescence; physical exercise; multivariate analysis. 
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Introducción 
 
Los trastornos de ansiedad son algunos de los proble-

mas de salud mental más comunes en la adolescencia y 
están asociados con importantes consecuencias psicosocia-
les adversas (Spence, 2018). Estos peligros derivados de la 
ansiedad para el ámbito de la salud mental ya son conoci-
dos por la mayoría de los ciudadanos. Así pues, dichos 
síndromes ansiosos están muy extendidos en la sociedad, 
siendo numerosas las investigaciones que señalan una hor-
quilla entre el 10% y el 30% de individuos que han sufrido 
ansiedad a lo largo de su ciclo vital (Organización Mundial 
de la Salud -OMS-, 2017; Sánchez & Cohen, 2020; Valien-
te et al., 2020). De hecho, no se pone en duda que dicha 
horquilla se haya incrementado después del confinamiento 
por Coronavirus (Covid-19), con una mayor incidencia en 
el periodo de la adolescencia (Hafstad et al. 2021; Sán-
chez-Vélez & Moreta-Herrera, 2022). Por tanto, dada la 
prevalencia media-alta de los problemas de ansiedad entre 
los jóvenes (Arnaiz & Guillén, 2013) y sus consecuencias 
adversas si no se tratan (Mirete et al., 2021), es importan-
te facilitar una detección temprana y la evaluación predic-
tiva de la propensión a manifestar reacciones de ansiedad. 

En general, el término ansiedad hace referencia a un 
estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo (Real 

Academia Española -RAE-, 2022). Se ha puesto el énfasis 
en la consideración de la ansiedad como la activación emo-
cional que surge ante un elemento percibido como peli-
groso o amenazante, el cual previene al individuo para 
hacerle frente, huir o evitar las posibles implicaciones y 
peligros que suponga esa intimidación. Dentro del amplio 
marco de conceptualizaciones del término ansiedad, con-
curre un pacto común de entenderla como una respuesta 
emocional compleja, adaptativa y fenomenológicamente 
pluridimensional (Arranz-Betegón et al., 2017). De ahí 
que, haya sido considerada como una manifestación emo-
cional normal ante situaciones amenazantes para los indivi-
duos (Chacón et al., 2021). 

En este estudio, se ha optado por aspectos funcionales 
del concepto que hacen referencia a una reacción emocio-
nal o a un rasgo de personalidad. Ahora bien, es importan-
te percibir correctamente cuando la ansiedad constituye 
simplemente un estado emocional (ansiedad-estado) o 
cuando es un atributo estable de la personalidad (ansiedad-
rasgo). Por lo tanto, señala Spielberger (1966), el término 
ansiedad-estado se enfocaría cuando estas respuestas ansio-
sas son interpretadas como una señal que inician una se-
cuencia de procesos cognitivos o motores destinados a 
evitar o afrontar dichas situaciones amenazantes, mientras 
que ansiedad-rasgo haría referencia a la experiencia pasada 
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que influye en determinar algunos estímulos como amena-
zantes o peligrosos. Según este marco, la ansiedad-estado 
se identifica con una reacción temporal que depende de un 
suceso concreto y la ansiedad-rasgo hace referencia a la 
disposición del individuo en la interpretación de un estí-
mulo como amenazante o peligroso (Cano-Vindel, 2011). 

Particularmente relevante ha sido la afectación de la 
ansiedad estado-rasgo en los adolescentes física y emocio-
nalmente, a la vez que su comportamiento y entorno social 
también se verían influenciados. Este persistente temor y 
desasosiego llega a someter al adolescente de tal forma que 
termina afectando a su vida diaria. Ello puede desencade-
nar en el individuo brotes de ansiedad estado cuando siente 
pánico al percatarse de no poder dominarlo, que al ser 
persistente y continuo en el tiempo puede llegar a conver-
tirse en ansiedad-rasgo. No obstante, la ansiedad estado-
rasgo en situaciones de angustia o peligro puede ser nece-
saria para el individuo ayudándole a normalizar o adaptarse 
ante dicho estímulo potencialmente dañino. En síntesis, 
Quevedo et al. (2023, p.2931) definen la ansiedad tenien-
do en cuenta diferentes niveles: leve, referente a las ten-
siones enfrentadas en la vida cotidiana; media, centrada 
solamente en las preocupaciones inmediatas; grave, reduc-
ción significativa del campo perceptivo donde la persona 
puede centrarse en detalles específicos sin poder pensar 
nada más; y extrema, donde la persona es incapaz de reali-
zar ninguna actividad por temor, miedo o terror. 

A partir de estas premisas, la ansiedad estado-rasgo 
puede ser entendida no como un trastorno o patología, 
sino como un procedimiento de adaptabilidad del indivi-
duo que va más allá de un simple mecanismo de escape no 
integrado aún en el mundo sociocultural actual (Martínez-
González & Piqueras-Rodríguez, 2010). Así pues, la con-
ceptualización de ansiedad estado como “condición emo-
cional transitoria del organismo humano, que se caracteri-
za por sentimientos subjetivos, conscientemente percibi-
dos, de tensión y aprensión, así como por una hiperactivi-
dad del sistema nervioso autónomo, que puede variar con 
el tiempo y fluctuar en intensidad” y ansiedad rasgo como 
“una relativamente estable propensión ansiosa por la que 
difieren los sujetos en su tendencia a percibir las situacio-
nes como amenazadoras y a elevar, consecuentemente, su 
ansiedad estado” (Buela-Casal et al., 2015, p.10), son las 
que han guiado esta investigación. 

En este contexto, se ha considerado que los trastornos 
de ansiedad estado-rasgo vienen determinados por la inter-
acción de factores biológicos, psicológicos o sociales del 
individuo. Así, son numerosos los estudios que informaron 
de una mayor vulnerabilidad y riesgo de trastornos de 
ansiedad en el género femenino y durante la pubertad 
(Morales-Beltrán et al., 2022; Moscoso & Sangolquí, 
2020; Sierra et al., 2021). Pero también los factores per-
sonales (ej. abuso alcohol y drogas), ambientales (ej. sepa-
ración de padres) o escolares (ej. cambio de centro educa-
tivo, cibervictimización…) se han asociado a un mayor 
desarrollo de los trastornos de ansiedad (Núñez et al., 
2020; OMS, 2021). En consecuencia, la presen-

cia/ausencia y la mayor/menor intensidad de estos facto-
res de riesgo han logrado modular el estado anímico de las 
personas. 

Factores como el contexto social de residencia, rendi-
miento académico o las relaciones intrafamiliares pueden 
determinar los niveles de ansiedad estado-rasgo de los 
adolescentes. Así pues, el entorno en el que viven los 
adolescentes hace variar la prevalencia y manifestación de 
la ansiedad estado-rasgo, encontrando mayores puntuacio-
nes de ansiedad en contextos urbanos (Camargo & Casta-
ñeda, 2019; Gutiérrez & Portillo, 2013). De hecho, aun-
que los sectores urbanos (elevada concentración poblacio-
nal, polución y ruido) han sido vinculados con altas cuotas 
de ansiedad, los contextos rurales (baja densidad poblacio-
nal y mayor tranquilidad) también pueden contribuir a la 
presencia de ansiedad en las poblaciones adolescentes. No 
obstante, existe evidencia sobre la influencia de los espa-
cios verdes como elementos protectores contra la ansiedad 
(Markevych et al., 2014). 

El ejercicio físico también emerge como una potente 
herramienta para la gestión de la ansiedad estado-rasgo 
(Castineyra-Mendoza & Huerta-Reyes, 2024; Sanader et 
al., 2021). Estudios como los realizados por Morales et 
al., (2016), Simón-Grima et al. (2020) o Reyes y Trujillo 
(2021), señalan que el ejercicio físico comporta evidentes 
beneficios en los niveles de ansiedad durante la adolescen-
cia. Asimismo, la práctica de ejercicio físico por parte de 
los diferentes miembros de la familia incentiva los hábitos 
físicos en los adolescentes (Abalde-Amoedo & Pino-Juste, 
2015; González-García & Pelegrín, 2018; Vaquero-Solís et 
al., 2019), lo cual influye significativamente en una reduc-
ción de sus niveles de ansiedad rasgo-estado. En conse-
cuencia, la evidencia actual ampara firmemente la incorpo-
ración de ejercicio físico como parte integral de las estra-
tegias en el control de la ansiedad (Arroyo et al., 2022; 
Shorey et al., 2022). 

Es conocido que la ansiedad puede tener un impacto 
considerable en el área académica durante el periodo ado-
lescente. Elevados niveles de ansiedad suele menoscabar el 
rendimiento académico (Villamizar et al., 2020). Sin em-
bargo, estudios como el realizado por Martínez-Álvarez y 
Lajo-Muñoz (2018), muestra diferencias entre el grupo de 
alto y bajo rendimiento académico en la ansiedad-rasgo 
(patrón transitorio), pero no en ansiedad-estado (patrón 
constante). Desde otra perspectiva, la investigación de 
Meneses-Bucheli et al. (2024) sostiene que hasta ciertos 
niveles de ansiedad el rendimiento académico mejora, 
pero si dichos niveles son elevados el rendimiento acadé-
mico se ve afectado negativamente. En conclusión, Von 
der Embse (2018) concluye que la relación entre ansiedad 
y rendimiento académico no es lineal, indicando que un 
nivel óptimo de ansiedad maximiza el rendimiento acadé-
mico pero niveles bajos o altos reducen dicho rendimien-
to. 

Así pues, en la literatura revisada se detectó una con-
ciencia social a favor de la necesidad de considerar la an-
siedad como un problema de salud mental que afecta, 
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fundamentalmente, en el periodo adolescente (Orgilés et 
al., 2021; Pantoja & Polanco, 2019). Los trastornos de 
ansiedad son las alteraciones mentales más prevalentes 
durante la adolescencia, ocasionando múltiples disfuncio-
nes y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisio-
lógico (Telumbre-Terrero et al., 2017). De todo ello se 
desprendió la necesidad de comprobar la prevalencia de la 
ansiedad estado-rasgo en adolescentes y determinar si 
existen diferencias estadísticamente significativas en ansie-
dad estado-rasgo atendiendo a variables personales, escola-
res y de práctica del ejercicio físico (Objetivo). Así pues, 
atendiendo a la revisión empírica previa y guiados por el 
objetivo del estudio, se aguarda hallar niveles medios de 
ansiedad estado-rasgo en los adolescentes de la muestra 
(hipótesis 1). Asimismo, se espera: en las variables perso-
nales, que las chicas de mayor edad e índices de masa cor-
poral altos obtengan mayores niveles de ansiedad estado-
rasgo (hipótesis 2); en las variables escolares, que adoles-
centes de centros públicos urbanos, cursos más elevados 
(bachillerato) y bajas notas académicas presenten mayores 
niveles de ansiedad estado-rasgo (hipótesis 3); y finalmen-
te, se considera que la práctica habitual de ejercicio físico 
por parte de los adolescentes disminuya los niveles de 
ansiedad estado-rasgo durante este periodo del ciclo vital 
(hipótesis 4). 

 
Tabla 1. 
Distribución de la muestra final participante 

VARIABLE CATEGORÍA f % 

Sexo 
Mujer 

Hombre 
401 
468 

46.1% 
53.9% 

Edad 
Menos de 13 años 
De 13 a 16 años 

Más de 16 años 

276 
496 

97 

31.8% 
57.1% 

11.2% 

Índice de Masa 
Corporal (IMC) 

Bajo 
Moderado 

Alto 

217 
434 
218 

25% 
49.9% 
25.1% 

Ubicación del centro 
Urbana 
Rural 

385 
484 

44.4% 
55.6% 

Titularidad del 
centro 

Pública 
Concertada/Privada 

599 
270 

68.9% 
31.1% 

Curso escolar 

Primer ciclo de ESO (1º/2º de ESO) 

Segundo ciclo de ESO (3º/4º de ESO) 
Bachillerato 

377 

384 
108 

43.4% 

44.2% 
12.4% 

Nota media curso 
anterior 

Baja (Inferior a 6) 
Media (Entre 6 y 8) 

Alta (Superior a 8) 

329 
346 

194 

37.9% 
39.8% 

22.3% 

Ejercicio físico (Tu) 
Nunca 

Ocasionalmente 
Frecuentemente 

42 
404 
423 

4.8% 
46.5% 
48.7% 

Ejercicio físico 
(Padre*) 

Nunca 
Ocasionalmente 
Frecuentemente 

187 
377 
280 

23.8% 
41.13% 
32.2% 

Ejercicio físico 

(Madre*) 

Nunca 
Ocasionalmente 

Frecuentemente 

214 
430 

205 

25.8% 
48.3% 

23.6% 

Ejercicio físico 
(Hermanos*) 

Nunca 
Ocasionalmente 
Frecuentemente 

197 
277 
286 

22.9% 
36.9% 
33% 

Nota: *Un 2.87% huérfano de padre, un 2.3% huérfano de madre y un 7.2% de 
los individuos de la muestra no tiene hermanos; f: frecuencia; %: porcentaje 

 
Método 
 
Diseño 
Esta investigación tiene un encuadre cuantitativo, ya 

que pretende medir la percepción de ansiedad estado-
rasgo por parte de los adolescentes de una manera objeti-
va. Tiene un diseño no experimental y de corte transversal 
(Hernández et al., 2014). Se trata pues, de un estudio 
analítico-descriptivo a través de encuestas por muestreo, 
con la técnica del autoinforme para recabar la información 
requerida (Ato et al., 2013). 

 
Participantes 
El muestreo fue de tipo probabilístico y aleatorio con 

adolescentes. Inicialmente, la muestra estuvo constituida 
por 1047 adolescentes, pero se ha visto reducida en un 
17.1% (n=178) por la cumplimentación errónea del cues-
tionario o la no asistencia del alumnado el día de su aplica-
ción. Finalmente, quedó conformada por un total de 869 
adolescentes de 16 Institutos de Educación Secundaria (10 
de titularidad pública y 6 de titularidad concerta-
da/privada) con edades que oscilan entre los 12 y 18 años 
(M = 14.44; DT = 1.59) (Tabla 1)  

 
Instrumentos 
La información ha sido recogida por un cuestionario ad 

hoc [Datos personales: sexo, edad, índice de masa corporal 
(altura/peso); Datos escolares: ubicación y titularidad del 
centro, curso escolar, nota media del curso anterior); y de 
práctica de ejercicio físico por parte del adolescente, pa-
dre, madre y hermanos (nunca, ocasionalmente, frecuen-
temente)]. Asimismo, también se aplicó el Cuestionario de 
Ansiedad Estado/Rasgo (STAI) adaptado al español por Buela-
Casal et al. (2015). Dicho cuestionario mide dos dimen-
siones: Ansiedad Estado (condición emocional transitoria 
de la persona caracterizada por sentimientos subjetivos 
percibidos de manera consciente, de tensión y aprehen-
sión, que pueden variar con el tiempo y fluctuar en inten-
sidad) y Ansiedad rasgo (propensión ansiosa relativamente 
estable). El STAI consta de 40 ítems con dos sub-escalas: 
ansiedad estado (ítems de 1 al 20; ej. Me siento nerviosa/o) y 
ansiedad rasgo (ítems del 21 al 40; ej. Me preocupo demasia-
do por cosas sin importancia). Ambas escalas se responden 
mediante puntuación Likert (AE: de 0 = nada a 3 = mu-
cho; AR: de 0 = casi nunca a 3 = casi siempre), pero en el 
tratamiento de los datos deben invertirse los ítems 1, 2, 5, 
8, 10, 11, 15, 16, 19 y 20 en la ansiedad estado y los ítems 
21, 26, 27, 30, 33, 36 y 39 en la ansiedad rasgo. Así mis-
mo, para saber el grado de prevalencia de la ansiedad, se 
han seguido los tres niveles de intensidad en el cuestiona-
rio STAI señalados en el manual de prueba y siguiendo los 
criterios expuestos por los propios autores (nivel bajo: 0-
20; nivel medio: 21-40; nivel alto: 41-60). En este estu-

dio, el STAI presenta una consistencia interna excelente (α 

= .934; ω = .935), con unos valores de fiabilidad por 
dimensiones que oscilan entre buenos y muy buenos: an-

siedad/estado (α= .909; ω = .911) y ansiedad/rasgo (α 

= .863; ω= .867) 
 
Procedimiento 
Tras recibir la aprobación del Comité de Ética de la 
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Universidad de Vigo, y como paso previo, se solicitó a los 
equipos directivos de los centros educativos de educación 
secundaria, mediante conversación telefónica, su predispo-
sición a participar en la investigación. Posteriormente, los 
centros que mostraron su consentimiento, se le explicó 
que se estaba llevando a cabo un estudio sobre los benefi-
cios de la práctica del ejercicio físico en la ansiedad desde 
la perspectiva adolescente, a través de un breve cuestiona-
rio anónimo. Finalmente, la recogida de datos se llevó a 
cabo en centros de educación secundaria de Galicia duran-
te febrero, marzo y abril de 2021. En este caso, se envió 
previamente un formulario de consentimiento informado a 
las familias. Luego se fijó una fecha y los participantes 
respondieron al cuestionario en presencia del investigador. 
En todo el proceso se ha respetado lo dispuesto en la Ley 
Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y 
garantía de los derechos digitales y los principios estableci-
dos en la Declaración de Helsinki. Asimismo, todos los 
adolescentes fueron tratados siguiendo las directrices éticas 
de consentimiento, confidencialidad y anonimato estable-
cidas en la American Psychological Association (2002). 

 
Análisis estadístico 
Se ha llevado a cabo una investigación básica con un di-

seño no experimental, transversal y de corte cuantitativo 
(Ato & Vallejo, 2015; Hernández & Mendoza, 2018). Los 
datos se analizaron en el programa estadístico SPSS (Ver-
sión 24). Inicialmente se realizó un análisis de porcentajes 
supeditados a los criterios de ansiedad (Bajo, Medio, Alto) 
expuestos por los propios autores del cuestionario STAI. A 
continuación, previa revisión de los supuestos de normali-
dad, linealidad, independencia y homocedasticidad, se ha 
empleado una estadística paramétrica. Atendiendo a ello, 
para extraer el grado de significación entre variables se 
realizaron análisis Multivariados de Varianza (MANOVA) 
empleando Lambda de Wilks con un nivel de significación 

de p< .05. Además, se utilizó eta-cuadrado parcial (ή2
p) 

para delimitar el tamaño de efecto, teniendo en cuenta los 
valores indicados por Cohen (1992), interpretando dicho 
efecto como bajo (.02), medio (.13) y alto (.26). Final-
mente, todos los resultados estadísticamente significativos 
(p≤ .05) se sometieron a la prueba ANOVA con análisis 
post hoc DHS de Tukey para las comparaciones a posterio-
ri y el cálculo del tamaño de efecto de las diferencias (d de 
Cohen: .20 bajo; .50 medio; .80 alto). 

 
Resultados 
 
Porcentajes de ansiedad estado-rasgo en el periodo 

adolescente 
Atendiendo a los resultados alcanzados, el nivel de an-

siedad de los adolescentes es medio, con porcentajes lige-
ramente más elevados en la ansiedad estado [Baja (H+M): 
41.6%, Media (H+M): 47.75%, Alta (H+M): 10.65%] 
que en ansiedad rasgo [Baja (H+M): 32.55%, Media 

(H+M): 51.95%, Alta (H+M): 15.5%]. Dichos valores 
también se aprecian en el género, con un ligero incremen-
to de la ansiedad (estado-rasgo) en el género femenino 
(figura 1). 

 

 
 

Figura 1. Porcentajes de ansiedad estado-rasgo atendiendo al género 

 
Influencia de variables personales en la ansiedad 

estado-rasgo en el periodo adolescente 
Las puntuaciones medias, desviaciones típicas y análisis 

multivariante atendiendo al género, edad e índice de masa 
corporal (IMC) según la ansiedad estado y ansiedad rasgo 
se presentan en la Tabla 2. En primer lugar, totalizando los 
datos de las medias alcanzadas, se revela una mayor ansie-
dad-rasgo (M = 1.82; DT = .65) que ansiedad-estado (M = 
1.69; DT = .64) en las variables personales analizadas. En 
segundo lugar, el análisis multivariante de los datos (MA-
NOVA) evidencia diferencias significativas para el sexo 

[Lambda del Wilks = .908, F(2, 866) = 44.09, p< .01, ή2p = 
.092, potencia = 1], edad [Lambda del Wilks = .962, F(4, 

865) = 8.56, p< .01, ή2p = .019, potencia = .999], e índice 
de masa corporal [Lambda del Wilks = .987, F(4, 865) = 

2.79, p< .05, ή2p = .006, potencia = .769]. Valores en el 
tamaño de efecto medio-bajo. En tercer lugar, la prueba 
ANOVA para la interacción del sexo con la ansiedad esta-
do (p< .001) y la ansiedad rasgo (p< .001), es significati-
va. Las medias alcanzadas evidenciaron que el sexo feme-
nino presenta mayor ansiedad estado (d = .42) y ansiedad 
rasgo (d = .64) que sus homólogos masculinos (tamaño de 
efecto medio). Asimismo, teniendo en cuenta la edad, la 
prueba ANOVA también presenta diferencias significativas 
en ansiedad estado (p< .001) y ansiedad rasgo (p< .001). 
Los análisis a posteriori (DHS de Tukey) indican mayor 
ansiedad estado y ansiedad rasgo en los adolescentes de 13 
a 16 años y mayores de 16 años frente a los menores de 13 
años (tamaño de efecto medio: Oscila entre .34 y .59). 
Finalmente, teniendo en consideración el IMC, la prueba 
ANOVA presenta diferencias significativas en ansiedad 
estado (p< .01), pero no en ansiedad rasgo (p> .05). Aná-
lisis a posteriori (DHS de Tukey) indican una mayor ansie-
dad estado en los adolescentes con un IMC alto frente a los 
que tienen un IMC moderado (d = .24) o bajo (d = .28) 
(tamaño de efecto bajo).  
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Tabla 2. 
Medias, Desviaciones Típicas y Análisis Multivariado (MANOVA) del sexo, edad e IMC según la ansiedad estado y ansiedad rasgo  

STAI/SEXO Masculino Femenino F p ηp
2 Pot. Prev./Tukey (d Cohen) 

A/E 

A/R 

1.55 (.61) 

1.62 (.58) 

1.82 (.66) 

2.03 (.69) 

39.99 

87.79 

.000 

.000 

.044 

.092 

1 

1 

F>M (d=.42) 

F>M (d=.64) 

STAI/EDAD < 13 años 13-16 años >16 años F p ηp
2 Pot. Prev./Tukey 

A/E 
 

A/R 

1.51 (.59) 
 

1.65 (.60) 

1.73 (.66) 
 

1.87 (.68) 

1.87 (.63) 
 

1.91 (.70) 

14.93 
 

11.14 

.000 
 

.000 

.033 
 

.025 

.999 
 

.992 

13-16>-13 (d=.35) 

+16>-13 (d=.59) 
13-16>-13 (d=.34) 
+16>-13 (d=.40) 

STAI/IMC Bajo Moderado Alto F p ηp
2 Pot. Prev./Tukey 

A/E 
 

A/R 

1.62 (.62) 
 

1.79 (.66) 

1.64 (.65) 
 

1.77 (.65) 

1.80 (.66) 
 

1.90 (.67) 

5.31 
 

2.68 

.005 
 

.069 

.012 
 

.006 

.838 
 

.533 

A>M(d=.24) 
A>B(d=.28) 

- 

Nota. A/E: Ansiedad estado; A/R: Ansiedad rasgo; F: Femenino; M: Masculino; A: Alto; M: Moderado; B: Bajo 

 
Influencia de variables escolares en la ansiedad es-

tado-rasgo en el periodo adolescente 
Las puntuaciones medias, desviaciones típicas y análisis 

multivariante atendiendo a la ubicación y tipo de centro, 
curso académico y nota media escolar según la ansiedad 
estado y ansiedad rasgo se encuentran en la tabla 3. Ini-
cialmente, al totalizar los datos de las medias, se muestra 
una mayor ansiedad-rasgo (M = 27.58; DT = 11.35) que 
ansiedad-estado (M = 24.46; DT = 11.46) en las variables 
escolares analizadas. A continuación, el análisis multiva-
riante (MANOVA) evidencia diferencias significativas para 
la ubicación del centro [Lambda del Wilks = .988, F(2, 866) 

= 5.415, p< .05, ή2p = .012, potencia = .845], curso 
escolar [Lambda del Wilks = .940, F(4, 865) = 13.624, p< 

.01, ή2p = .031, potencia = 1], y nota media escolar 

[Lambda del Wilks = .988, F(4, 865) = 2.51, p< .05, ή2p = 
.006, potencia = .718]; pero no hay diferencias significati-
vas para el tipo de centro [Lambda del Wilks = 1, F(2, 866) 

= .141, p> .05, ή2p = .000, potencia = .072]. Valores 
tamaño de efecto medio-bajo. 

Finalmente, la prueba ANOVA muestra diferencias 
significativas en la ubicación del centro con la ansiedad 
estado (p< .01) y la ansiedad rasgo (p< .01). Las medias 

alcanzadas constataron que el alumnado que estudia en 
centros de entornos urbanos exhibe mayor ansiedad estado 
(d=.20) y ansiedad rasgo (d=.42) que los escolarizados en 
contextos rurales (bajo tamaño de efecto). Igualmente, la 
prueba ANOVA también presenta diferencias para el curso 
escolar en ansiedad estado (p< .001) y ansiedad rasgo (p< 
.001) altamente significativas. Los análisis a posteriori 
(DHS de Tukey) indican: Mayor ansiedad estado en los 
adolescentes que cursan segundo ciclo de ESO (d=.22) y 
bachillerato (d=.78) que los matriculados en el primer 
ciclo de ESO, y los que cursan bachillerato frente a los 
matriculados en segundo ciclo de ESO (d=.52); y mayor 
ansiedad rasgo en los adolescentes que cursan bachillerato 
frente a los matriculados en el primer (d=.42) y segundo 
ciclo de ESO (d=.25). Tamaño de efecto medio-bajo, 
excepto entre los que cursan bachillerato frente a los de 
primer ciclo de ESO que es alto. Finalmente, la prueba 
ANOVA para la nota media alcanzada en el curso anterior, 
solamente señala diferencias significativas para la ansiedad-
rasgo (p< .05). Análisis a posteriori (DHS de Tukey) indi-
can una mayor ansiedad-rasgo en los adolescentes con una 
nota media baja frente a los que tienen notas medias altas 
(tamaño de efecto bajo, d=.26)

 
Tabla 3. 
Medias, Desviaciones Típicas y Análisis Multivariado (MANOVA) de la ubicación y tipo de centro, curso escolar y nota media según la ansiedad estado y ansiedad 
rasgo 

STAI/UC Rural Urbano F p ηp
2 Pot. Prevalencia 

A/E 
A/R 

22.96 (11.31) 
26.31 (11.14) 

25.36 (11.84) 
28.74 (11.56) 

9.22 
9.86 

.002 

.002 
.011 
.011 

.858 

.880 
U>R (d=.20) 
U>R (d=.21) 

STAI/TC Pública Concertada/Privada F p ηp
2 Pot. Prevalencia 

A/E 

A/R 

23.88 (11.47) 

27.28 (11.40) 

24.34 (11.89) 

27.61 (11.39) 

.281 

.149 

.596 

.700 

.000 

.000 

.083 

.067 

- 

- 

STAI/CE 1º ciclo 2º ciclo Bachiller F p ηp
2 Pot. Tukey 

A/E 
 
 

A/R 

21.74 (11.06) 
 
 

25.98 (10.74) 

24.49 (11.58) 
 
 

27.82 (11.71) 

30.36 (11.01) 
 
 

30.73 (11.69) 

25.02 
 
 

7.91 

.000 
 
 

.000 

.055 
 
 

.018 

1 
 
 

.954 

2c>1c(d=.24) 

B>1c (d=.78) 
B>2c (d=.52) 
B>1c (d=.42) 
B>2c (d=.25) 

STAI/EA Baja (<6) Media (6-8) Alta (>8) F p  Pot. Tukey 

A/E 
A/R 

24.43 (12.09) 
28.47 (11.64) 

24.36 (11.54) 
27.39 (11.35) 

22.74 (10.79) 
25.53 (10.83) 

1.53 
4.10 

.210 

.019 
.004 
.012 

.326 

.767 
- 

B>A(d=.26) 

Nota. A/E: Ansiedad estado; A/R: Ansiedad rasgo; UC: Ubicación del centro; U: Urbano; R: Rural; TC: Titularidad del centro; CE: Ciclo educativo; 1c: Primer 
ciclo de ESO; 2c: Segundo ciclo de ESO; B: Bachillerato; EA: Expediente académico; B: Bajo; A: Alto 

 

 
Influencia de las variables relacionadas con la 

práctica de ejercicio físico en ansiedad estado-rasgo 
durante la adolescencia 

Las puntuaciones medias, desviaciones típicas y análisis 

multivariante en la práctica de actividad física por parte del 
adolescente, padre, madre y hermanos según la ansiedad 
estado y ansiedad rasgo se encuentran en la tabla 4. Así 
pues, teniendo en cuenta los datos de las medias, se mues-
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tra una mayor ansiedad-rasgo (M = 1.83; DT = .67) que 
ansiedad-estado (M = 1.70; DT = .65) en adolescentes que 
practican ejercicio físico frecuentemente. Asimismo, el 
análisis multivariante (MANOVA) evidencia diferencias 
significativas para el ejercicio físico que realiza el adoles-
cente [Lambda del Wilks = .968, F(4, 865) = 6.99, p< .001, 

ή2p = .016, potencia = .995] y el ejercicio físico del padre 

[Lambda del Wilks = .988, F(4, 865) = 2.70, p< .05, ή2p = 
.006, potencia = .754] con la ansiedad estado-rasgo. Valo-
res del tamaño de efecto bajos. No se apreciaron diferen-
cias significativas en la ansiedad estado-rasgo, ni para el 
ejercicio físico de la madre [Lambda del Wilks = .991, F(4, 

865) = 1.86, p> .05, ή2p = .004, potencia = .568], ni con 
el ejercicio físico de los hermanos [Lambda del Wilks = 

.997, F(4, 865) = 0.49, p> .05, ή2p = .001, potencia = 

.168].  

En último lugar, la prueba ANOVA presenta diferen-
cias significativas en ansiedad estado (p< .001) y ansiedad 
rasgo (p< .001) para los adolescentes que realizan ejercicio 
físico. Los análisis a posteriori (DHS de Tukey) indican 
mayor ansiedad estado-rasgo en adolescentes que nunca 
realizan ejercicio físico (d=.24; .23) o lo hacen de manera 
ocasional (d=.26; 21), frente a los que practican ejercicio 
físico de manera frecuente. De la misma forma, teniendo 
en cuenta el ejercicio físico que realiza el padre, se mues-
tran diferencias significativas en ansiedad estado (p< .01) y 
ansiedad rasgo (p< .05). Los análisis a posteriori (DHS de 
Tukey) indican mayor ansiedad estado-rasgo en los adoles-
centes que el padre no realiza nunca ejercicio físico frente 
a los que el padre lo hace de manera ocasional (d=.24; 
.23) o frecuentemente (d=.26; .21). En todas las compa-
raciones el tamaño de efecto es bajo. 

 
Tabla 4. 
Medias, desviaciones típicas y Análisis multivariado (MANOVA) de la práctica de ejercicio físico por parte del adolescente, padre, madre y hermanos según la ansiedad 
estado-rasgo  

STAI/EFa Frecuentemente Ocasionalmente Nunca F p ηp
2 Pot. Tukey 

A/E 

 
A/R 

1.58 (.62) 

 
1.70 (.64) 

1.75 (.65) 

 
1.90 (.67) 

1.92 (.67) 

 
2.04 (.69) 

10.53 

 
12.16 

.000 

 
.000 

.024 

 
.027 

.989 

 
.996 

O>F(d=.26) 

N>F(d=.24) 
O>F(d=.21) 
N>F(d=.23) 

STAI/EFp Frecuentemente Ocasionalmente Nunca F p ηp
2 Pot. Tukey 

A/E 
 

A/R 

1.63 (.62) 
 

1.78 (.67) 

1.64 (.63) 
 

1.77 (.65) 

1.80 (.69) 
 

1.92 (.66) 

4.78 
 

3.98 

.009 
 

.019 

.011 
 

.009 

.796 
 

.714 

N>F(d=.26) 
N>O(d=.24) 
N>F(d=.21) 
N>O(d=.23) 

STAI/EFm Frecuentemente Ocasionalmente Nunca F p ηp
2 Pot. Tukey 

A/E 

A/R 

1.75 (.68) 

1.86 (.68) 

1.63 (.63) 

1.75 (.65) 

1.70 (.65) 

1.87 (.68) 

2.66 

2.95 

.070 

.052 

.006 

.007 

.530 

.579 

- 

- 

STAI/EFh Frecuentemente Ocasionalmente Nunca F p ηp
2 Pot. Tukey 

A/E 
A/R 

1.65 (.65) 
1.77 (.69) 

1.66 (.61) 
1.83 (.66) 

1.69 (.70) 
1.81 (.67) 

.230 

.403 
.794 
.668 

.001 

.001 
.086 
.115 

- 
- 

Nota. A/E: Ansiedad estado; A/R: Ansiedad rasgo; EFa: Ejercicio físico adolescente; EFp: Ejercicio físico padre (opinión del adolescente); EFm: Ejercicio físico madre 
(opinión del adolescente); EFh: Ejercicio físico hermanos (opinión del adolescente); N: Nunca; O: Ocasionalmente; F: Frecuentemente. 

 

 
Discusión 
 
Actualmente se dispone de amplia evidencia que justi-

fica los efectos perniciosos de la ansiedad en el periodo 
adolescente (Sánchez & Cohen, 2020). Por ello, el objeti-
vo de este estudio fue comprobar el nivel de ansiedad 
estado-rasgo durante la adolescencia y determinar si exis-
ten diferencias estadísticamente significativas en ansiedad 
estado-rasgo atendiendo a variables personales, escolares y 
de práctica del ejercicio físico. 

Así pues, atendiendo a la primera hipótesis planteada 
(H1: Se aguarda hallar niveles moderados de ansiedad esta-
do-rasgo en los adolescentes de la muestra) es aceptada 
parcialmente, ya que los valores alcanzados en la ansiedad 
estado-rasgo se agrupan en un nivel moderado-bajo 
(87.4%/100). Solamente un 12.6% de los adolescentes 
muestran puntuaciones elevadas en ansiedad estado-rasgo. 
Estos datos están en consonancia con investigaciones pre-
vias realizadas (Camargo et al., 2021; Catagua-Meza & 
Escobar-Delgado, 2021; Espinosa & Almeida, 2021; Fer-
nández-Sogorb & Pino-Juste, 2023). Sin embargo, no 
coinciden con los alcanzados con muestras adolescentes o 

universitarias que arrojaron índices de prevalencia en an-
siedad escolar moderada-alta (Dalky & Gharaibeh, 2018; 
Orgiles et al., 2021). Además, el trabajo informa de un 
ligero incremento en la ansiedad-estado frente a la ansie-
dad-rasgo en este periodo del ciclo vital. En esta misma 
línea, estudios como los realizados por Justicia-Galiano et 
al. (2017) o Schmidt y Shoji-Muñoz (2018) muestran 
también una mayor presencia de ansiedad estado que an-
siedad rasgo durante el periodo adolescente. No obstante, 
trabajos realizados por Medina-Gómez et al. (2019) o 
Camargo et al. (2021), sostienen puntuaciones superiores 
en ansiedad rasgo en los adolescentes.  

En cuanto a la segunda hipótesis (H2: Se espera que las 
chicas de mayor edad e índices de masa corporal altos 
obtengan niveles de ansiedad estado-rasgo más elevados) es 
aceptada prácticamente en su totalidad. El estudio confir-
ma que las niñas puntúan significativamente más alto en 
ansiedad estado-rasgo que los niños. Estos datos están en 
consonancia con investigaciones previas realizadas (Delga-
do-Monge et al., 2020; Gaibor-González & Moreta-
Herrera, 2020; Granados et al., 2020; Velasco et al., 
2020). Asimismo, coinciden parcialmente con el trabajo 
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realizado por Salazar-Chérrez y Arráiz de Fernández 
(2023) quienes sostienen una ansiedad moderada en los 
adolescentes con sobrepeso u obesidad y de género feme-
nino. De hecho, Hafstad et al. (2021) concluye que ser 
mujer, tener problemas de salud mental y vivir en un 
hogar monoparental predice mayores niveles de ansiedad y 
síntomas depresivos. Sin embargo, trabajos como los reali-
zados por Cofré-Lizama et al. (2022), Silva et al. (2022) o 
Assis-Lauria et al. (2023), no encontraron diferencias 
significativas para la ansiedad en función del género o el 
índice de masa corporal. 

También se muestra un incremento de ansiedad esta-
do-rasgo según avanza la edad durante la adolescencia. En 
esta línea, Pulido y Herrera (2019) indican un ascenso de 
la ansiedad desde los doce hasta los 18 años, señalando al 
grupo de 17-18 años como el más ansioso. Esta realidad 
está dentro de lo esperado, ya que en esas edades la pre-
sión psicológica (ej. mundo atemorizante y amenazador), 
escolar (ej. altas expectativas y presión por alcanzar éxito 
académico) y social (ej. redes sociales) sobre el individuo, 
es mayor (Manzano-Soto & Roldán-Morales, 2015). Fi-
nalmente, se evidencia una mayor ansiedad-estado (no 
sucede en la ansiedad-rasgo) en los adolescentes que pre-
sentan un índice de masa corporal elevado. Aquí, por un 
lado, hay investigaciones que señalan que los escolares con 
sobrepeso pueden experimentar mayores índices de ansie-
dad que sus pares (Cruz-Sáez et al., 2016; Hernández-
Nava et al., 2020; Pompa-Guajardo & Meza-Peña, 2014), 
y por otro, otras que no encuentran diferencias entre el 
índice de masa corporal y la ansiedad en escolares con 
normopeso (Ortega-Miranda, 2018). 

Teniendo en cuenta la tercera hipótesis (H3: Adoles-
centes de centros públicos urbanos, cursos más elevados y 
bajas notas académicas presenten mayores niveles de an-
siedad estado-rasgo), se acepta parcialmente. Indicar que 
no ha resultado significativo el tipo de centro en ansiedad 
estado y rasgo, ni tampoco el expediente académico para 
la ansiedad estado (Martínez-Álvarez & Lajo-Muñoz, 
2018). De hecho, atendiendo a la ubicación del centro, 
este estudio muestra que aquellos centros ubicados en 
entornos urbanos exhiben mayor ansiedad estado-rasgo. 
Estos datos están en la línea del trabajo realizado por Rosa-
rio et al. (2021) que señala una mayor prevalencia de sín-
tomas de ansiedad en centros situados en zonas urbanas.  

Asimismo, se evidencia que el alumnado matriculado 
en cursos superiores (bachillerato o segundo ciclo de ESO) 
presenta mayor ansiedad estado-rasgo. Sin entrar en deta-
lles, se puede decir que a medida que avanzan académica-
mente los cursos son más exigentes lo cual puede influir en 
el incremento de ansiedad. También aquí, si se tiene en 
cuenta el expediente académico, los datos indican una 
mayor ansiedad-rasgo en los adolescentes con una nota 
media baja. Dichos resultados están en la línea de los tra-
bajos realizados por Sánchez-Mendías et al. (2020) o Co-
lunga-Rodríguez et al. (2021), que observan indicadores 
de ansiedad más elevados en estudiantes con un desempe-
ño regular o bajo. Por otro lado, estudios como los reali-

zados por García et al. (2013) concluyen que el alumnado 
con éxito académico general presenta puntuaciones altas 
en ansiedad, en comparación con aquellos con éxito aca-
démico regular. Asimismo, trabajos como el realizado por 
Pulido y Herrera (2019) no halló relación estadísticamente 
significativa entre ansiedad y rendimiento académico.  

Finalmente, en cuanto a la mayor presencia de ansiedad 
en adolescentes que no practican ejercicio físico, es posible 
constatar que los resultados obtenidos por la muestra res-
paldan esta cuarta hipótesis [H4: La práctica habitual de 
ejercicio físico (adolescente, padre, madre y hermanos) 
disminuye los niveles de ansiedad estado-rasgo durante 
este periodo del ciclo vital]. De hecho, se observa una 
mayor ansiedad estado-rasgo en los adolescentes que nunca 
realizan ejercicio físico. En esta misma línea, los trabajos 
realizados por Aweto et al. (2016), Blanco et al. (2017) o 
Aylett et al. (2018), demuestran la efectividad del ejerci-
cio físico en el control de los síntomas de ansiedad. Basia-
ga-Pasternak (2018) concluye que la percepción negativa 
de uno mismo y de los demás aumenta el nivel de ansiedad 
cognitiva y disminuye las tendencias en la búsqueda de 
contactos sociales sobre todo en las chicas adolescentes que 
practican deportes. No obstante, si se tiene en cuenta el 
ejercicio físico que realiza la familia, no ha reportado re-
sultados estadísticamente significativos para la ansiedad 
estado-rasgo (excepto en el caso del padre que presenta 
menor ansiedad estado-rasgo si practica ejercicio físico de 
manera habitual). 

Este estudio presenta ciertas limitaciones. Por un lado, 
los trastornos de ansiedad se evaluaron en un solo cuestio-
nario. Por otro, el de que solo hayan participado centros 
de la Comunidad Autónoma de Galicia puede afectar a la 
generalización de resultados. Asimismo, el tamaño de 
efecto en la mayoría de las relaciones estadísticamente 
significativas fue baja o media. 

 
Conclusiones 
 
Los trastornos de ansiedad son una de las diez causas de 

enfermedad en jóvenes (OMS, 2021). Los niveles de sín-
tomas se distribuyen de manera desigual entre los grupos 
demográficos (Hafstad et al. 2021). Por tanto, si no se 
tratan, los jóvenes con trastornos de ansiedad corren ma-
yor riesgo de sufrir problemas de salud mental en la edad 
adulta. De ahí que sea importante una identificación tem-
prana e intervención en jóvenes con síntomas de ansiedad. 
De forma más concreta, en el presente estudio se identifi-
có como la ansiedad es una respuesta emocional compleja 
asociada a variables como las características del propio 
adolescente (sexo, edad, índice de masa corporal),el cen-
tro educativo (ubicación del centro, curso escolar, rendi-
miento académico) o la práctica de ejercicio físico. Dicha 
afirmación está en la misma línea de trabajos realizados 
que señalan como principales factores asociados al desarro-
llo de trastornos de ansiedad, los familiares, económicos, 
académicos y personales (Ángeles-Trigueros, 2018; Gon-
zález-Jaimes et al., 2020). Tras el análisis de los resultados 
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obtenidos en el estudio, se concluye que los adolescentes 
presentan un nivel medio de ansiedad con predominio de 
la ansiedad estado frente a la ansiedad rasgo. Asimismo, se 
ha demostrado de manera concluyente que la práctica 
habitual de ejercicio físico reduce de manera considerable 
la ansiedad estado-rasgo en la etapa adolescente. También 
aspectos como ser de género masculino, estar al inicio de 
la etapa adolescente o estudiar en centros de entornos 
rurales ofrecen beneficios significativos en la prevención 
de la ansiedad estado-rasgo durante este periodo. Señalar 
también que un índice de masa corporal alto puede incre-
mentar significativamente la ansiedad estado, y un bajo 
expediente académico puede acentuar la ansiedad rasgo. 
Sin embargo, no ha resultado influyente que el centro sea 
de titularidad pública o concertada.  

Asimismo, estos resultados ayudan a conocer algunas 
de las variables sobre las que incidir para prevenir o mejo-
rar la ansiedad en el periodo adolescente. Por último, 
considerando que la ansiedad es un problema de salud 
pública (Cuenca-Jaque et al., 2020; Firth et al., 2018), se 
debe continuar estudiando para mejorar la calidad de vida 
en los adolescentes españoles. Estudios como el presente 
nos permiten conocer la incidencia de la ansiedad en la 
población adolescente, y plantear estrategias de mejora de 
prevención e intervención de los profesionales en este 
campo. 
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