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Resumen 

 

El comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas se manifiesta a través de 

una participación excesiva, compulsiva e incontrolable en dichas actividades, esta 

conducta conlleva resultados negativos como pérdidas económicas significativas e 

incapacidad del individuo para resistir los intensos impulsos o ansias de apostar. Por 

otra parte, la indefensión aprendida desempeña un papel crucial al mantener dicho 

comportamiento que a su vez afecta al bienestar psicológico de los individuos. La 

finalidad de esta investigación es analizar la indefensión aprendida y bienestar 

psicológico en individuos con comportamiento adictivo hacia las apuestas. Se llevó a 

cabo un estudio de alcance descriptivo de enfoque cualitativo empleando un diseño 

de estudio de caso. El tipo de muestra aplicado fue no probabilística por conveniencia 

que incluyó dos jóvenes adultos de 20 y 23 años, que cumplían los criterios y que 

fueron seleccionados para comprender sus experiencias frente a la adicción. Los 

instrumentos utilizados son la entrevista semiestructurada y guía de observación. 

Como resultado, los adultos jóvenes con comportamiento adictivo hacia las apuestas 

deportivas exhiben que la indefensión aprendida, caracterizada por la sensación de 

impotencia y la autoinculpación, juega un papel crucial en el mantenimiento de la 

adicción a las apuestas. Los participantes presentaron baja resiliencia y falta de 

autonomía, lo que afectó su bienestar psicológico. Además, el comportamiento 

adictivo se reflejó en el aislamiento social, la interferencia en relaciones personales y 

mailto:ajaramill8@utmachala.edu.ec
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el pensamiento obsesivo sobre las apuestas, evidenciando la profundidad del impacto 

de esta adicción en la vida cotidiana. 

Palabras clave: Indefensión aprendida, bienestar psicológico, comportamiento 

adictivo, apuestas deportivas.  
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Addictive behavior towards sports betting manifests itself through excessive, 

compulsive and uncontrollable participation in such activities. This behavior leads to 

negative results such as significant financial losses and the individual's inability to 

resist the intense impulses or cravings to bet. On the other hand, learned helplessness 

plays a crucial role in maintaining such behavior, which in turn affects the 

psychological well-being of individuals. The purpose of this research is to analyze 

learned helplessness and psychological well-being in individuals with addictive 

behavior towards betting. A descriptive, qualitative approach was carried out using a 

case study design. The type of sample applied was non-probabilistic for convenience, 

which included two young adults aged 20 and 23, who met the criteria and were 

selected to understand their experiences with addiction. The instruments used are the 

semi-structured interview and observation guide. As a result, young adults with 

addictive behavior towards sports betting exhibit that learned helplessness, 

characterized by the feeling of powerlessness and self-blame, plays a crucial role in 

maintaining gambling addiction. Participants presented low resilience and lack of 

autonomy, which affected their psychological well-being. Furthermore, addictive 

behavior was reflected in social isolation, interference in personal relationships, and 

obsessive thinking about gambling, evidencing the depth of the impact of this 

addiction on daily life. 
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Keywords: Learned helplessness, psychological well-being, addictive behavior, 

sports betting. 
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INTRODUCCIÓN 

Las apuestas deportivas pueden desencadenar un comportamiento adictivo caracterizado 

por una participación desmedida y fuera de control en estas actividades. Los individuos 

que desarrollan esta dependencia se encuentran dominados por un deseo irrefrenable de 

realizar apuestas, lo que genera una disrupción significativa en múltiples aspectos de su 

vida cotidiana. Este comportamiento trae consigo consecuencias devastadoras, 

principalmente en el ámbito financiero. Los afectados se ven atrapados en un ciclo donde 

pierden gradualmente el dominio sobre sus hábitos de apuesta, lo que eventualmente 

conduce a una crisis económica y un deterioro notable en su salud emocional.  

 

A nivel mundial, las apuestas deportivas han sido y continúan siendo una forma de 

entretenimiento altamente popular, con aproximadamente 4.2 mil millones de personas 

participando al menos una vez al año, lo que representa alrededor del 26% de la población 

mundial (Guaranga-Chafla et al., 2023).  En Ecuador, este fenómeno no cobró gran 

protagonismo hasta hace pocos años. Si bien no existen estadísticas específicas y 

confiables sobre su alcance en el país, se evidencia un crecimiento significativo.  

 

La población con mayores problemas de comportamiento adictivo a las apuestas 

deportivas corresponde al de adultos jóvenes. La investigación realizada por García-

Rabadán et al. (2023) demuestran que existe una mayor prevalencia de esta práctica en 

individuos cuyas edades oscilan entre los 18 y 25 años, superando significativamente la 

participación de otros grupos generacionales.  

 

Esta problemática influye significativamente en el deterioro de la salud mental y las 

relaciones interpersonales del individuo. El bienestar psicológico se ve severamente 

afectado por la adicción al juego, ya que genera altos niveles de ansiedad y estrés debido 

a la preocupación constante por obtener dinero para apostar, sumada a la incapacidad para 

controlar los impulsos de jugar. Esta situación, junto con las pérdidas económicas y los 

problemas financieros resultantes, no solo provoca un estado de angustia y tensión 

permanente, sino que también desencadena graves conflictos y tensiones. 

 

Este tema surge del interés por comprender por qué los jóvenes continúan apostando a 

pesar de las evidentes consecuencias negativas, como las pérdidas económicas y el 

deterioro de su estabilidad emocional. La investigación resulta particularmente relevante 



dado que esta problemática está en constante crecimiento, mientras que los estudios al 

respecto son todavía escasos. 

 

En el primer capítulo se definen y caracterizan las generalidades del objeto de estudio: el 

comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas, así como las variables estudiadas: 

la indefensión aprendida y el bienestar psicológico. Se presenta una investigación 

exhaustiva de los estudios previos realizados, los hechos de interés relevantes, y se 

establecen tanto el objetivo general como los específicos del estudio planteado 

 

En el segundo capítulo, se aborda el enfoque teórico epistemológico, la investigación se 

basa en la Terapia Cognitivo-Conductual (TCC), que integra principios del conductismo 

y la psicología cognitiva, siendo efectiva en el tratamiento de trastornos como las 

adicciones. Se destaca la autoeficacia, un concepto de Bandura que refuerza la capacidad 

del individuo para manejar desafíos, especialmente en el tratamiento de adicciones como 

las apuestas. Técnicas como el modelado y la visualización positiva han mostrado eficacia 

al reducir conductas adictivas y mejorar el bienestar psicológico. 

 

En el tercer capítulo, se describe la metodología planteada, que adoptó un enfoque 

cualitativo y de alcance descriptivo. La muestra no probabilística incluyó dos jóvenes 

adultos de 20 y 23 años, seleccionados para comprender sus experiencias y estrategias 

frente a la adicción. Los datos se recolectaron mediante entrevistas semiestructuradas y 

como método complementario, se empleó la observación utilizando un checklist para 

registrar aspectos emocionales y conductuales. 

 

Por último, en el cuarto capítulo, se describen los resultados alcanzados, mostrando que 

la indefensión aprendida juega un papel crucial en el mantenimiento de la adicción a las 

apuestas. Los participantes reflejaron baja resiliencia y falta de autonomía, que afectó su 

bienestar psicológico. Además, el comportamiento adictivo se reflejó en el aislamiento 

social, la interferencia en relaciones personales y el pensamiento obsesivo sobre las 

apuestas. 
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1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio. 

Los juegos de apuestas se pueden clasificar en dos categorías principales: juegos de 

habilidad o estratégicos y juegos de azar o no estratégicos (Narros-González et al., 2022). 

En los juegos de azar puros o no estratégicos, como las máquinas tragamonedas, la lotería 

o el bingo, el apostador no tiene control alguno sobre los resultados, ya que éstos se 

determinan completamente por el azar. Por otro lado, en los juegos de apuestas de 

habilidad, como las deportivas, el resultado puede influirse en parte por el conocimiento 

o la destreza del jugador. Investigaciones recientes han demostrado que los jugadores que 

prefieren los juegos de apuestas estratégicos tienden a exhibir puntuaciones más elevadas 

en conductas adictivas en comparación con aquellos que participan exclusivamente en 

juegos de azar (Pilatti et al., 2020). 

 

El comportamiento adictivo se caracteriza por una necesidad intensa e incontrolable de 

realizar una conducta de forma repetitiva y perjudicial para el individuo, inducida por 

factores externos que pueden establecer un condicionamiento. Cuando dicha conducta 

adictiva no se lleva a cabo, la tensión y el malestar se incrementan progresivamente hasta 

realizar el comportamiento adictivo, lo cual alivia la tensión temporalmente, pero refuerza 

el ciclo con un deseo intenso de repetir nuevamente conducta (Marcos, 2020).   

Ahora bien, el comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas se manifiesta a 

través de una participación excesiva, compulsiva e incontrolable en dichas actividades 

(Estévez et al., 2021). En casos perjudiciales, esta conducta conlleva resultados negativos 

como pérdidas económicas significativas. Una característica clave es la incapacidad del 

individuo para resistir los intensos impulsos o ansias de apostar, lo que interfiere en 

diversos ámbitos de su vida. Las personas que padecen este problema experimentan 

graves dificultades para controlar su involucramiento con las apuestas deportivas, lo que 

a menudo desencadena problemas financieros graves y un impacto negativo en su 

bienestar físico y mental (Morera-Hernández, 2020). 



Si bien algunas personas logran autocontrolarse y dejan de apostar cuando perciben que 

esta actividad comienza a afectar negativamente su bienestar, otros no logran hacerlo, 

experimentando comportamientos adictivos impulsados a recuperar o ganar dinero 

mediante las apuestas; esta búsqueda los lleva a un círculo vicioso de juego compulsivo 

y pérdidas recurrentes (Hernández-Ruiz, 2020). Al sentirse incapaces de controlar su 

comportamiento adictivo y percibir que sus esfuerzos por detenerse son infructuosos, 

suelen experimentar una sensación de resignación que los lleva a permanecer atrapados 

en un ciclo destructivo, profundizando aún más el deterioro de su bienestar psicológico y 

comportamental, lo cual en casos graves puede desembocar en el desarrollo de la 

ludopatía (González-Oñate et al., 2024). 

Las conductas adictivas relacionadas con las apuestas deportivas son más frecuentes entre 

los adultos jóvenes. Según García-Rabadán et al. (2023), indican que las apuestas 

deportivas son más comunes entre los adultos jóvenes de mediana edad (18-25 años) en 

comparación con otros grupos etarios. Los adultos jóvenes suelen ser más propensos a 

participar en apuestas deportivas debido a factores como: un mayor interés en los 

deportes, una mayor exposición a la comercialización de apuestas, y una mayor 

independencia económica. No obstante, es importante destacar que la adicción a las 

apuestas puede afectar a personas de todas las edades, incluyendo adolescentes y adultos 

mayores. 

La alta prevalencia de apuestas deportivas entre los adultos jóvenes se ha vuelto 

preocupante debido a la influencia de la publicidad en el país. Si bien a nivel mundial las 

apuestas deportivas han sido y son una forma de entretenimiento muy concurrida, no fue 

hasta hace unos pocos años que en Ecuador cobraron un gran protagonismo (Guaranga-

Chafla et al., 2023). Esto se debe a la proliferación de propagandas en diversos medios 

locales, como: redes sociales, transmisiones de campeonatos de fútbol, establecimientos 

físicos dedicados a las apuestas y otros canales de promoción. Esta masiva campaña 

publicitaria ha llevado a un aumento significativo en la participación de la población 

ecuatoriana, especialmente de los adultos jóvenes (Cristancho-Triana et al., 2024). 

Por otro lado, Tulai (2021) menciona que estas publicidades pueden influir en el 

pensamiento de los individuos, haciéndoles creer que pueden obtener ciertos beneficios 

al conseguir resultados positivos, como ingresos económicos extras. Aunque es cierto que 

algunas personas, con suerte, logran los resultados esperados, la mayoría de los 



apostadores se encuentra solo con apuestas fallidas y pérdidas económicas. Esta 

percepción distorsionada y engañosa promovida por la publicidad puede contribuir a 

reforzar y perpetuar los comportamientos adictivos hacia las apuestas. 

Ahora bien, con respecto a la indefensión aprendida, Naz et al., (2020) la define como un 

fenómeno psicológico que se caracteriza por la falta de control para responder ante 

situaciones adversas, incluso cuando existen oportunidades para cambiar o evitar dichas 

situaciones. Ocurre cuando un individuo ha experimentado previamente eventos 

aversivos incontrolables, llevándolo a creer que sus acciones no tendrán impacto y 

generando una sensación de impotencia.  

Una persona que ha desarrollado indefensión aprendida suele verse afectada en distintos 

aspectos de su vida. En el contexto de las apuestas, esta condición puede influir de manera 

significativa en el comportamiento adictivo. Un estudio reciente realizado por Cobos-

Sanchiz et al., (2022) sugiere que, en el caso de las conductas adictivas, la indefensión 

aprendida sería un proceso central que sustenta estos comportamientos problemáticos; los 

autores señalan que, a mayores niveles de indefensión aprendida, mayor será la adicción 

a las apuestas deportivas.  

Además, la indefensión aprendida puede dificultar que la persona reconozca que tiene un 

problema con las apuestas o que pueda tomar medidas efectivas para cambiar ese 

comportamiento adictivo. Esto se debe a la creencia de que no pueden controlar sus 

acciones o que sus esfuerzos no tendrán impacto alguno, lo que perpetúa el ciclo adictivo 

de manera progresiva (Adeoye et al., 2020). 

En este sentido, la percepción de falta de control y la sensación de impotencia estarían 

directamente relacionadas con la intensidad y cronicidad de la conducta adictiva hacia las 

apuestas. Cuanto mayor sea la sensación de indefensión y falta de control percibida por 

el individuo, mayor será la intensidad y el arraigo hacia las apuestas (Guerra-Díaz, 2021). 

Esta relación bidireccional perpetúa un círculo vicioso, donde la persona se siente cada 

vez más incapaz de dominar sus impulsos de apostar, lo que a su vez refuerza y agrava la 

adicción. 

Por otro lado, según Ferrer (2020) el bienestar psicológico es el estado óptimo de salud 

mental y emocional, caracterizado por un equilibrio entre emociones, pensamientos y 

comportamientos. Este balance integral incluye satisfacción con la vida, capacidad para 



afrontar situaciones adversas, habilidad para establecer relaciones interpersonales 

saludables, autoaceptación, autoestima positiva, autonomía en la toma de decisiones 

acordes con los valores personales y un sentido de propósito y significado vital. 

El bienestar psicológico se ve gravemente afectado por la adicción al juego, ya que esta 

genera altos niveles de ansiedad y estrés en la persona. La preocupación constante por 

obtener dinero para apostar, sumada a la incapacidad para controlar los impulsos de jugar, 

provocan un estado de angustia y tensión permanente. A esto se añade, la pérdida de 

dinero y los problemas financieros resultantes, lo que contribuye a exacerbar en el sujeto 

el deterioro de su bienestar psicológico (Diaz-Esterri et al., 2021). 

En el ámbito de las relaciones interpersonales, la adicción al juego suele provocar graves 

conflictos y tensiones con la familia y pareja. La naturaleza compulsiva de esta conducta 

adictiva, junto con los problemas financieros y el comportamiento errático que conlleva, 

genera un deterioro significativo en los vínculos más cercanos. En los casos más 

extremos, la desesperación y la sensación de desesperanza asociadas a esta adicción 

pueden llevar a la persona a experimentar pensamientos suicidas, poniendo en grave 

riesgo su bienestar o e incluso su vida (Hanawi et al., 2020). 

Este estudio sobre la adicción a las apuestas deportivas se enfoca en una problemática 

novedosa y de creciente interés en el país. La investigación se realiza en la ciudad de 

Machala, con una muestra anónima y colaborativa de dos individuos de 20 y 23 años. Es 

importante destacar que la participación de los sujetos se realizó de manera voluntaria y 

consciente, previo consentimiento informado. Se tomaron todas las medidas éticas y de 

confidencialidad necesarias para proteger la identidad y los derechos de los participantes 

involucrados en la investigación de análisis de casos. 

1.2 Hechos de interés  

En un estudio realizado por Gozalo-Delgado (2023) en los años 2021 y 2022, se llevó a 

cabo una encuesta anónima y voluntaria a 469 estudiantes de distintas facultades de la 

Universidad de Extremadura. Esta abordó temas relacionados con hábitos saludables, 

participación en apuestas deportivas y creencias sobre el juego. Los resultados revelaron 

que aproximadamente la mitad de los participantes había apostado alguna vez, aunque la 

mayoría no lo hacía habitualmente. Se encontraron diferencias significativas asociadas al 

género, donde los varones tendían a apostar más que las mujeres, y los estudiantes que 

practicaban deportes tendían a apostar con mayor frecuencia. 



Por otro lado, Sales-Triguero y Cloquell-Lozano (2021) analizaron la evolución del juego 

online en España y los factores que lo determinaban como patológico. Profundizaron en 

el perfil de los adolescentes consumidores de juegos online y expusieron prácticas 

educativas para prevenir la adicción. Los resultados mostraron un aumento progresivo en 

el consumo de juegos online entre los adolescentes de 14 y 18 años. En cuanto a los 

programas educativos para prevenir la adicción al juego online, se resalta la necesidad de 

actuar y llevar a cabo acciones de sensibilización y prevención en el ámbito educativo. 

Gori et al. (2022) realizaron un estudio transversal con 253 individuos diagnosticados con 

Trastorno de Juego (82% hombres, 17% mujeres; edad media = 47 años). Los hallazgos 

revelaron que la alexitimia ejerce un efecto mediador significativo en la relación entre el 

apego inseguro y la disociación, impactando el bienestar psicológico de los participantes. 

Asimismo, se confirmó la influencia de la impulsividad y la compulsividad en la 

determinación de la obsesividad. Los resultados sugieren que la alexitimia podría 

incrementar el riesgo de desarrollar un trastorno de juego, mediando la asociación entre 

el apego inseguro y la disociación.  

Una investigación con casi 15.000 aficionados al deporte australiano para analizar el 

comportamiento de las apuestas y las actitudes, revelaron que la probabilidad de apostar 

en deportes disminuye con la edad y es menor en mujeres y personas con educación 

universitaria, mientras que las actitudes permisivas hacia las apuestas deportivas son más 

fuertes entre los hombres jóvenes dentro de sus círculos de amistad. Este análisis ofrece 

perspectivas sobre el mercado objetivo más propenso a apostar en deportes, lo cual puede 

informar iniciativas de salud pública y campañas de reducción de daños (Seal et al., 2022). 

Por otra parte, Chóliz et al. (2022) en su trabajo de investigación utilizaron "Ludens", un 

programa de prevención de la adicción al juego que se implementó en 42 escuelas 

secundarias españolas, dirigido por psicólogos especializados y basado en los principios 

del juego ético. Tras la aplicación de este programa, se observaron resultados 

significativos, con reducciones estadísticamente significativas en la frecuencia mensual 

de juego, el porcentaje de adolescentes con juego riesgoso y el porcentaje de adolescentes 

con trastorno de juego. Por tanto, el programa Ludens demostró ser efectivo como una 

estrategia de prevención universal para la adicción al juego en la población adolescente. 

En la investigación de Grubbs y Kraus (2022) aplicaron una encuesta a adultos 

estadounidenses, abordando variables demográficas como edad, género, nivel educativo, 



región y etnia, y reclutaron participantes adicionales que tenían experiencia en apostar en 

deportes. Los resultados mostraron que ser hombre, más joven, de mayor ingreso y residir 

en un estado donde las apuestas deportivas son legales se asociaba con una mayor 

probabilidad de participar en apuestas deportivas.  

En su estudio, Lelonek‑Kuleta y Piotr Bartczuk (2021) examinaron una muestra de 

apostadores de deportes electrónicos en Polonia, utilizando el Índice de Severidad del 

Problema de Juego (PGSI) y cuestionarios sobre motivación para apostar y estrategias de 

afrontamiento. Los resultados revelaron que el trastorno de juego entre los apostadores de 

deportes electrónicos se asocia con el tiempo dedicado al juego. Además, encontraron que 

las estrategias de afrontamiento de escape y la motivación financiera y de afrontamiento 

para apostar en resultados de deportes electrónicos son predictores del trastorno de juego.  

Pérez-Albéniz et al. (2022) realizaron un estudio con 1790 estudiantes españoles de 14 a 

19 años. Se utilizaron cuestionarios para evaluar la frecuencia y tipo de apuestas, 

problemas emocionales y conductuales, autoestima, depresión y bienestar psicológico. 

Los resultados indicaron que el 20% de los adolescentes habían apostado dinero en el 

último año, con una prevalencia significativamente mayor en varones y en adolescentes 

mayores de 16 años. Se observó una correlación entre el comportamiento de apuestas y 

diversos indicadores de salud mental. Este estudio subraya la necesidad de implementar 

programas de prevención contextualizados para jóvenes y la importancia de considerar 

las apuestas como un factor de riesgo potencial para la salud mental adolescente.  

Vieira et al. (2023) realizaron un estudio con 920 adultos de Ontario, Canadá, que habían 

participado en apuestas deportivas en los tres meses previos. Se utilizaron cuestionarios 

para evaluar variables demográficas, psicológicas, severidad del juego patológico y daños 

relacionados con las apuestas. Los resultados revelaron que los apostadores in-play 

reportaron mayor severidad de juego patológico y daños más significativos relacionados 

con las apuestas en los ámbitos financiero, laboral, de bienestar psicológico, relacional y 

social, en comparación con otros grupos de apostadores. Adicionalmente, este grupo 

informó mayores dificultades de salud mental, uso de sustancias, impulsividad y 

desregulación emocional.  

Brevers et al. (2022) analizaron el impacto de las apuestas deportivas en los jóvenes, 

basándose en estudios transversales recientes y encuestas realizadas en muestras de 

conveniencia. Los resultados revelaron que las apuestas deportivas son prevalentes entre 



la población juvenil, especialmente entre los hombres jóvenes, y se encontraron asociadas 

con problemas psicosociales y de salud mental. El estudio destaca la necesidad de 

investigar para distinguir hábitos de juego temporales y patrones problemáticos que 

puedan prolongarse hasta la edad adulta, sugiriendo la implementación de programas 

educativos y regulaciones más estrictas para proteger a los jóvenes de los riesgos 

inherentes a esta actividad. 

Jiménez-Murcia et al. (2021) realizaron un estudio con 352 apostadores deportivos 

españoles en tratamiento por trastorno de juego, evaluando los efectos de variables 

sociodemográficas, edad de inicio, perfil de personalidad y bienestar psicológico. Los 

resultados indicaron que una mayor edad y un nivel elevado de búsqueda de novedades 

fueron predictores significativos de la severidad del juego. Se observó que la frecuencia 

más alta de apuestas se presentaba en hombres con menor nivel educativo pero mayor 

estatus social. El estudio destaca la importancia de considerar las características únicas de 

los apostadores deportivos en el diseño de intervenciones terapéuticas y estrategias de 

prevención para el trastorno de juego. 

El estudio de Ukhov et al. (2021) analizó los datos de comportamiento de 10.000 

participantes utilizando un modelo predictivo, en relación con el juego problemático en 

línea, comparando a los jugadores de casinos en línea con los apostadores deportivos en 

línea. Los hallazgos revelaron que, para los apostadores deportivos en línea, el número de 

apuestas realizadas por día era un factor clave relacionado con el deterioro del bienestar 

debido al juego problemático. Además, el estudio sugirió que la "indefensión aprendida" 

podría ser una variable relevante para comprender mejor este fenómeno. 

Vuorinen et al. (2021) realizaron un estudio basado en encuestas, aplicadas a jóvenes de 

15 a 25 años en Finlandia, Estados Unidos, Corea del Sur y España. Se evaluaron 

variables como el juego excesivo, la angustia psicológica, la soledad y la indefensión 

aprendida. Los resultados revelaron que la soledad y la indefensión aprendida se 

asociaban indirectamente con el juego excesivo a través de la angustia psicológica en 

todas las muestras nacionales. Este estudio destacó el papel mediador de la angustia 

psicológica en la relación entre la soledad, el sentido de control y el juego excesivo. Los 

hallazgos sugieren que fortalecer el sentido de control entre los jóvenes podría ser 

beneficioso en la prevención y el tratamiento de los problemas de juego. 



Marinaci et al. (2021) realizaron un análisis para examinar la influencia de las 

características sociodemográficas y los factores psicosociales en el juego problemático, 

el juego excesivo y el bienestar general. Los resultados indicaron que ser de género 

masculino, la falta de supervisión parental y la indefensión aprendida eran predictores 

significativos tanto del juego problemático como del juego excesivo, además de asociarse 

con un deterioro del bienestar. Estos hallazgos subrayan la importancia de investigar 

cómo los adolescentes, sus actividades y su entorno cultural construyen el significado que 

atribuyen al juego, así como el impacto subsecuente en su bienestar. El estudio destaca la 

necesidad de considerar estos factores en la comprensión y abordaje de los problemas 

relacionados con el juego en la población adolescente. 

Por último, la investigación llevada a cabo por Wirkus et al. (2024), a través del estudio 

longitudinal RIGAB, ha analizado los factores de riesgo individuales y su relevancia 

clínica en los apostadores deportivos en línea. Se utilizó una muestra seleccionada a partir 

de proveedores y se realizaron encuestas en línea. Los resultados revelaron que la 

impulsividad, las dificultades en la identificación de emociones, los trastornos mentales 

comórbidos y el estrés se encontraban asociados con el trastorno de juego. Estos 

resultados muestran que es crucial considerar la impulsividad, el estrés y cómo enfrentarlo 

adecuadamente al tratar de prevenir y tratar problemas de juego en personas en riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Analizar la indefensión aprendida y bienestar psicológico en individuos con 

comportamiento adictivo hacia las apuestas. 

Objetivos específicos  

● Identificar la indefensión aprendida en individuos con comportamiento 

adictivo hacia las apuestas deportivas. 

● Examinar el bienestar psicológico en individuos con comportamiento 

adictivo hacia las apuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. FUNDAMENTO TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICO DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

En cuanto al enfoque epistemológico de la presente investigación, se selecciona el 

enfoque cognitivo conductual, el cual combina los principios del conductismo y la 

psicología cognitiva. Este enfoque surgió a mediados del siglo XX como una integración 

de los conceptos del condicionamiento operante propuestos por Burrhus Frederic Skinner 

y los procesos cognitivos como pensamientos y creencias (Chamba-Landy et al., 2022). 

Skinner (1938) postuló que las conductas que tienen consecuencias positivas (refuerzos) 

tienden a repetirse, mientras que aquellas que conllevan consecuencias negativas 

(castigos) tienden a disminuir. 

Aaron Beck consideraba que el conductismo no era suficiente para explicar el origen de 

la conducta, por lo que desarrolló la terapia cognitiva. En la década de los 60, la creó con 

el fin de tratar la depresión, centrándose en la reestructuración de los pensamientos y 

creencias desadaptativas (Beck, 1967). De igual forma, Albert Ellis desarrolló la terapia 

racional emotiva conductual que se enfocaba en los pensamientos irracionales como causa 

de las emociones y conductas desadaptativas (Ellis, 1962). Tanto Beck como Ellis 

reconocieron la importancia de los procesos cognitivos en la génesis de los trastornos 

psicológicos y la necesidad de ir más allá de los principios puramente conductuales para 

abordar los patrones de pensamiento disfuncionales (Lupiáñez, 2023). 

El enfoque cognitivo-conductual emergió de las contribuciones de varios psicólogos 

influyentes, integrando técnicas conductuales con la reestructuración de pensamientos y 

creencias desadaptativas. Desde su desarrollo a mediados del siglo XX, la Terapia 

Cognitivo-Conductual (TCC) ha evolucionado significativamente, estableciéndose como 

uno de los enfoques terapéuticos más estudiados y aplicados en el tratamiento de diversos 

trastornos mentales (Rodríguez-Riesco et al., 2022).  

Esta aproximación terapéutica se caracteriza por su énfasis en la modificación de patrones 

cognitivos y conductuales, reflejando la síntesis de múltiples perspectivas teóricas en un 

marco de intervención coherente y empíricamente respaldado, lo cual permite abordar de 

manera efectiva una amplia gama de problemas y trastornos psicológicos, promoviendo 

cambios significativos en el bienestar psicológico de las personas (González-Terrazas y 

Froxán-Parga, 2021). 



Algunos trastornos psicológicos tratados con éxito mediante la TCC se encuentran los 

trastornos de ansiedad, las fobias, la depresión, la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa 

y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Además, la TCC se utiliza con éxito para 

abordar trastornos del estado de ánimo, trastornos de la conducta y problemas de sueño 

como el insomnio crónico. Todas estas aplicaciones de la TCC en los diferentes trastornos 

se basan en técnicas que modifican los pensamientos y promueven comportamientos 

adaptativos (van Loenen et al., 2022). 

De igual manera, ha demostrado ser eficaz en el tratamiento de conductas adictivas. Esta 

modalidad terapéutica se utiliza para abordar una variedad de adicciones, incluyendo el 

consumo de sustancias como el alcohol y las drogas, así como comportamientos adictivos 

como el juego patológico (Kisch y Hakansson, 2022). En el caso específico de las 

apuestas, esta terapia se enfoca en identificar y modificar los patrones de pensamiento y 

comportamiento que mantienen la adicción al juego. Se trabaja con los individuos para 

reconocer las distorsiones cognitivas relacionadas con las apuestas, como la ilusión de 

control o la falacia del jugador. Además, se enseñan técnicas de manejo de impulsos y 

estrategias de afrontamiento para resistir los deseos de jugar (Morales-Rodríguez et al., 

2020). 

Si bien la terapia ha demostrado ser eficaz para una amplia gama de trastornos 

psicológicos, su aplicación en casos complejos como la esquizofrenia o los trastornos de 

la personalidad presenta limitaciones significativas. Estos trastornos pueden requerir 

enfoques terapéuticos más especializados que aborden las complejidades subyacentes. En 

este contexto, terapias como el psicoanálisis o la terapia centrada en la persona pueden 

ser más apropiadas. Estas terapias, a diferencia de la TCC, enfatizan la exploración 

emocional profunda, el trabajo relacional y la reconstrucción del self (Cisneros-Herrera y 

Mejía-Olguín, 2023). 

El enfoque cognitivo-conductual emplea diversos métodos y técnicas para abordar una 

amplia gama de problemas individuales. Más allá de la mera mitigación de estas 

dificultades, su objetivo primordial radica en fomentar el desarrollo y fortalecimiento de 

las habilidades personales. Este proceso busca facilitar una mayor aceptación de uno 

mismo dentro del entorno, lo que conduce a una mejora sustancial en la calidad de vida 

(Lorenzo-Diaz et al., 2021). 



Una de sus técnicas más efectivas es la reestructuración cognitiva, la cual se centra en 

identificar y modificar pensamientos automáticos y creencias disfuncionales que 

contribuyen a estados emocionales negativos y patrones de comportamiento 

problemáticos. Esta técnica implica un proceso sistemático donde el individuo aprende a 

reconocer y cuestionar las interpretaciones distorsionadas o sesgadas de las situaciones, 

sustituyéndolas por pensamientos más realistas y adaptativos. A través de la 

reestructuración cognitiva, se promueve un cambio en la percepción del individuo sobre 

sí mismo, los demás y el mundo, facilitando así una mayor capacidad para enfrentar los 

desafíos con una perspectiva más equilibrada y constructiva (Kikelomo, 2024). 

Esta terapia ofrece diversas ventajas reconocidas como la colaboración activa entre el 

terapeuta y el cliente, promoviendo un ambiente de aprendizaje donde se enseñan 

habilidades prácticas para identificar y modificar patrones de pensamiento y 

comportamiento disfuncionales. Además, esta terapia está fundamentada en principios 

teóricos sólidos y cuenta con un extenso respaldo empírico que valida su eficacia en la 

mejora del bienestar psicológico y la calidad de vida de los individuos (Guzmán-Sescosse, 

2023). 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación 

La autoeficacia, concepto desarrollado por Albert Bandura, se erige como el contrapunto 

de la indefensión aprendida. Este constructo se refiere a la creencia del individuo en su 

capacidad para ejecutar acciones efectivas frente a situaciones desafiantes. En el ámbito 

del comportamiento adictivo, la autoeficacia se manifiesta como la convicción del sujeto 

en su habilidad para controlar los impulsos de juego y mantener la abstinencia, incluso en 

circunstancias de alto riesgo (Soriano-Sánchez et al., 2023). 

Para fomentar la autoeficacia en personas con adicción a las apuestas, se ha demostrado 

la eficacia de la técnica del modelado o aprendizaje vicario. Esta estrategia, fundamentada 

en la teoría del aprendizaje social de Bandura, implica la observación e imitación de 

comportamientos exitosos de otros individuos que han superado la adicción. El proceso 

incluye la exposición a modelos positivos, el análisis detallado de sus estrategias de 

afrontamiento, y la práctica guiada de estas técnicas en situaciones simuladas de 

complejidad creciente (Negrete-Rodríguez y Saucedo-Ramos, 2024). 



La implementación sistemática del modelado en el comportamiento adictivo conlleva 

múltiples beneficios. En primer lugar, proporciona evidencia tangible de que la 

recuperación es alcanzable, contrarrestando así las creencias de indefensión. Además, 

facilita la adquisición de estrategias concretas y aplicables para el manejo de los impulsos 

adictivos. La práctica gradual y la retroalimentación constructiva fomentan la confianza 

del paciente en sus propias capacidades, mientras que el establecimiento y logro de metas 

a corto plazo refuerza la percepción de autoeficacia (Rodríguez-Rey y Cantero-García, 

2020). 

Un estudio relevante que ha aplicado estos conceptos examinó la eficacia de 

intervenciones breves basadas en la terapia cognitivo-conductual y la entrevista 

motivacional para prevenir el juego problemático en estudiantes universitarios en riesgo. 

Los investigadores utilizaron técnicas que fomentaban la autoeficacia y abordaban la 

indefensión aprendida.  La intervención incluyó componentes de modelado, donde se 

presentaron estrategias exitosas utilizadas por personas que habían superado problemas 

de apuestas. También se empleó la reestructuración cognitiva para desafiar las creencias 

distorsionadas sobre el juego y fomentar una percepción de control (Larimer et al., 2012). 

Por otra parte, la Técnica de Visualización Positiva emerge como una estrategia 

prometedora para fortalecer el bienestar psicológico en individuos con comportamiento 

adictivo hacia las apuestas. Esta intervención, que integra principios de la terapia 

cognitivo-conductual y la psicología positiva, pretende que la creación y el refuerzo 

sistemático de imágenes mentales positivas pueden influir significativamente en el 

pensamiento y comportamiento del sujeto (Simonsmeier, 2020). 

El protocolo de implementación de esta técnica comprende varios componentes clave. 

Inicialmente, se guía al paciente en la identificación y establecimiento de metas positivas 

no relacionadas con las apuestas, seguido por la construcción detallada de escenarios 

mentales futuros donde estas metas se han alcanzado. Se enfatiza la incorporación de 

emociones positivas durante estas visualizaciones, así como la inclusión de escenas donde 

el individuo supera con éxito situaciones de riesgo relacionadas con el juego. La práctica 

regular y el anclaje sensorial son elementos cruciales para la efectividad de la técnica, 

facilitando la evocación de estas visualizaciones en momentos de tentación o estrés (Paris, 

2000). 



La eficacia de la Técnica de Visualización Positiva en el contexto de los comportamientos 

adictivos se sustenta en múltiples mecanismos psicológicos. En primer lugar, proporciona 

una dirección positiva y esperanzadora, contrarrestando la negatividad asociada con la 

adicción. Además, refuerza la autoeficacia del individuo al visualizar repetidamente 

escenarios de éxito en el manejo de impulsos adictivos. La conexión explícita con los 

valores personales del sujeto fortalece la motivación intrínseca para el cambio, mientras 

que la práctica regular puede reducir la ansiedad asociada con la abstinencia de las 

apuestas (Valiente, 2006). 

La revisión sistemática de Pickering et al. (2018) identificó estudios que empleaban 

técnicas de imaginería y visualización en el tratamiento de problemas de juegos, 

incluyendo apuestas deportivas. Estas técnicas se utilizaron para visualizar un futuro sin 

apuestas, manejar situaciones de riesgo y reforzar la autoeficacia. Los resultados sugieren 

que estas intervenciones podrían reducir la frecuencia e intensidad de las conductas de 

apuestas deportivas y mejorar el bienestar psicológico. 

La investigación sobre el tratamiento de la adicción a las apuestas enfatiza la importancia 

de la autoeficacia. Técnicas como el modelado, basado en la observación de 

comportamientos exitosos, y la Visualización Positiva, que integra principios de terapia 

cognitivo-conductual y psicología positiva, han demostrado ser efectivas para fortalecer 

la autoeficacia. Estudios, incluyendo intervenciones breves y revisiones sistemáticas 

como las anteriormente mencionadas, sugieren que estas estrategias pueden reducir la 

frecuencia de las conductas de apuestas y mejorar el bienestar psicológico. Estos 

hallazgos resaltan la eficacia de enfoques terapéuticos que abordan tanto la autoeficacia 

como la indefensión aprendida en el tratamiento de la adicción a las apuestas deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PROCESO METODOLÓGICO  

3.1 Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Para esta investigación se eligió el enfoque cualitativo por su capacidad para proporcionar 

una comprensión profunda y detallada de las características y particularidades del objeto 

de estudio, esencial para analizar fenómenos complejos. Según Arribas-Llópis et al. 

(2021) el enfoque cualitativo es útil para interpretar, describir y comprender los 

fenómenos mediante experiencias y vivencias de los participantes. De esta manera, en 

esta investigación se buscó que las preguntas emergieran de manera dinámica durante el 

proceso, facilitando una exploración más rica y matizada del comportamiento humano, 

acorde con las experiencias individuales de los encuestados. 

Este trabajo investigativo adopta el diseño de estudio de caso, ya que proporciona una 

comprensión precisa y detallada de un fenómeno específico, permitiendo una exploración 

profunda de sus particularidades. Según Canta-Honores y Quesada-Llanto (2021), este 

método es especialmente eficaz para caracterizar el desarrollo y los aspectos únicos de un 

caso, facilitando la descripción y el análisis exhaustivo del objeto de estudio. Además, 

este diseño permite abordar situaciones complejas y responder a las preguntas planteadas, 

considerando la influencia del contexto en el que se manifiesta el fenómeno. 

El alcance descriptivo fue elegido para esta investigación debido a su enfoque detallado 

en la especificación y análisis de las características del comportamiento adictivo hacia las 

apuestas deportivas. Este tipo de alcance permite una descripción exhaustiva y minuciosa 

de los aspectos manifestados en los individuos afectados por esta condición, 

proporcionando una visión completa y precisa de los patrones y consecuencias del 

comportamiento adictivo en este escenario (Arias-Gonzáles et al, 2020). 

Según Hernández et al. (2014), el alcance descriptivo se centra en especificar las 

propiedades y perfiles de los fenómenos analizados, facilitando la recopilación de 

información sobre conceptos o variables relevantes. En el caso del comportamiento 

adictivo hacia las apuestas deportivas, este alcance de investigación permite identificar y 

documentar en detalle cómo se manifiestan estos comportamientos, las motivaciones 

subyacentes, y el impacto en la vida de los individuos, contribuyendo así a una 

comprensión más profunda y precisa del fenómeno. 

 



La presente investigación adoptó un enfoque cualitativo, utilizando una muestra no 

probabilística por conveniencia. Las unidades de análisis están conformadas por dos 

adultos jóvenes con comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas, residentes en 

la provincia de El Oro, específicamente en el cantón Machala, con edades comprendidas 

de 20 y 23 años. Esta selección se realizó para conocer en profundidad sus experiencias 

y cómo enfrentan esta problemática, permitiendo una comprensión más detallada del 

fenómeno estudiado. 

 

3.2 Proceso de recolección de datos en la investigación  

La recolección de información se llevó a cabo mediante entrevista semiestructurada, un 

método que permite al entrevistador formular preguntas específicas. Esta técnica facilita 

una interacción dinámica entre investigador y participante, promoviendo una 

comprensión más profunda del fenómeno estudiado. Lopezosa y Codina (2022) destacan 

la eficacia de las entrevistas semiestructuradas en la investigación cualitativa, señalando 

que permiten un diálogo dirigido que se alinea con los objetivos del estudio mientras 

captura la perspectiva única del participante. Este enfoque enriquece la calidad de los 

datos recopilados, proporcionando una base sólida para el análisis posterior y 

contribuyendo a una comprensión más holística del tema investigado. 

En base a este método se obtuvo información detallada sobre las percepciones de los 

participantes respecto a su capacidad de control sobre el hábito de apostar, las estrategias 

empleadas para manejar su comportamiento adictivo, y el impacto de este en su 

autoestima, relaciones interpersonales y sentido de propósito en la vida. La entrevista, 

exploró aspectos clave como la sensación de impotencia ante la adicción, la atribución de 

culpa, la pérdida de interés en otras actividades, y la capacidad de resiliencia frente a los 

desafíos relacionados con las apuestas. La entrevista se diseñó con 10 interrogantes, como 

ejemplo: “¿Siente que, sin importar lo que haga, nunca podrá controlar su hábito de 

apostar en eventos deportivos?”. 

Por otra parte, la observación se utilizó como un método complementario para la 

recolección de datos, permitiendo captar no solo aspectos visuales, sino también 

impresiones del entorno a través de diversas capacidades humanas. Esta técnica puede 

llevarse a cabo mediante contacto directo con los sujetos o a través de métodos remotos, 

como audios o videograbación, lo que facilita el análisis de gestos y actitudes relevantes 



para el estudio. Luna-Conejo (2022) destacan que una guía de observación es esencial 

para dirigir de manera metódica la recopilación de datos, orientando al investigador en la 

exploración estructurada de fenómenos específicos y contribuyendo al entendimiento del 

área de estudio. 

Se utilizó un checklist para observar las dimensiones basadas en la guía de observación, 

que incluía aspectos como el discurso positivo o negativo, distorsiones cognitivas, 

contradicciones de ideas, entusiasmo por los proyectos, desinterés, autoinculpación y 

confianza. Esta observación sistemática permitió capturar manifestaciones conductuales 

y emocionales que complementan la información verbal obtenida en la entrevista, 

proporcionando una perspectiva más integral del fenómeno estudiado y enriqueciendo el 

análisis del estudio de casos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3 Sistema de categorización en el análisis de los datos  

Tema: Indefensión aprendida en individuos con comportamiento adictivo hacia las 

apuestas deportivas. 

Categoría y código  Unidades de análisis  Regla y memo 

Desesperanza  Caso 1: "No creo tener un 

problema, aunque dedico 

mucho tiempo analizando 

partidos y participando en 

grupos de WhatsApp de 

apuestas deportivas. 

Disfruto esta actividad y 

ocasionalmente gano, pero 

usualmente termino 

perdiendo dinero". 

Caso 2: "He logrado dejar 

las apuestas por períodos 

cortos, pero los bonos y 

promociones que ofrecen las 

casas de apuestas me hacen 

volver a jugar". 

Regla: Es un estado 

emocional caracterizado 

por la pérdida total de 

expectativas y la creencia 

de que no hay solución o 

futuro positivo (Espinoza-

Yong, 2021). 

Memo: Un participante 

indica desesperanza y el 

otro sugiere falta de 

control. 

Pasividad Caso 1: "A pesar de mis 

intentos por dejar de 

apostar, no he tenido éxito. 

Al tener ingresos laborales y 

sin responsabilidades 

familiares, dedico gran parte 

de mi tiempo libre y dinero 

a las apuestas, 

convirtiéndose en mi 

principal entretenimiento". 

Caso 2: "Suelo detenerme 

cuando acumulo pérdidas 

significativas, pero la 

necesidad de recuperar el 

dinero me lleva a realizar 

nuevos depósitos. Si la 

tendencia negativa persiste, 

vuelvo a abandonar 

temporalmente". 

Regla: Actitud o 

comportamiento 

caracterizado por la falta 

de iniciativa, acción o 

reacción ante situaciones o 

estímulos externos 

(Fernández-Savater y 

Varela-Huerta, 2020). 

Memo: Los participantes 

manifiestan reflejar 

pasividad, ya que, 

reconocen el problema de 

las apuestas. 

Autoinculpación  Caso 1: "Me siento culpable 

porque no dedico suficiente 

tiempo a analizar los 

partidos. A veces confío 

Regla: Tendencia a 

culparse o 

responsabilizarse 

excesivamente a uno 



ciegamente en que un 

equipo ganará, sin 

considerar otros factores, y 

cuando no sucede así, me 

culpo por ello". 

Caso 2: "Me invade un 

sentimiento de culpa cuando 

pierdo, al pensar que ese 

dinero pudo haberse 

destinado a cubrir 

necesidades personales 

importantes". 

mismo por eventos 

negativos, incluso cuando 

no se tiene responsabilidad 

directa sobre ellos 

(Marsollier y Expósito, 

2021). 

Memo: Los participantes 

mencionan culpa por sus 

pérdidas económicas.  

 

Tema: Bienestar psicológico en individuos con comportamiento adictivo hacia las 

apuestas deportivas. 

Categoría y código  Unidades de análisis  Regla y memo 

Autonomía  Caso 1: "Reconozco una 

dificultad para controlar mi 

conducta en relación con las 

apuestas, manifestada en la 

compulsión diaria por 

apostar y recargar dinero 

cuando se me agota. Pero, 

mantengo el control sobre 

otros aspectos de mi vida, 

como mi responsabilidad 

laboral, donde conservo una 

disciplina constante y 

cumplo con mis 

obligaciones". 

Caso 2: "Soy consciente de 

mi falta de autocontrol en 

relación con las apuestas. La 

presencia de dinero en mi 

cuenta se convierte en un 

impulso inmediato para 

apostar, sin capacidad de 

resistirme a ello”. 

Regla: Capacidad de una 

persona para tomar 

decisiones y actuar por su 

cuenta, sin depender de la 

influencia o el control de 

otros (Tuárez-Párraga y 

Tarazona-Meza, 2022). 

Memo: Los participantes 

manifiestan falta de 

autonomía ya que 

reconocen que no tienen el 

control total sobre este 

comportamiento. 

Competencia personal  Caso 1: "En general, me 

esfuerzo por cumplir todas 

las metas que me propongo, 

pero las apuestas son una 

excepción. He intentado 

Regla: Conjunto de 

habilidades, conocimientos 

y capacidades que una 

persona posee y reconoce 

en sí misma para enfrentar 



dejarlas, pero no lo he 

logrado; resulta ser algo 

adictivo". 

Caso 2: "Sí, me he 

propuesto alcanzar ciertos 

objetivos en el futuro, como 

trabajar en el extranjero. 

Todas mis metas siguen 

siendo las mismas; no 

cambian por el hecho de 

apostar". 

desafíos y lograr objetivos 

de manera efectiva (Gil-

Galván et al., 2021). 

Memo: Los participantes 

mencionan tener una 

competencia personal 

ambigua. 

Resiliencia  Caso 1: "No logro 

recuperarme fácilmente de 

una apuesta perdida ni de las 

consecuencias inmediatas 

que conlleva. Me siento 

enojado y tiendo a culpar al 

equipo al que aposté. 

Generalmente, no me 

recupero bien después de 

una derrota, y si es una 

pérdida económica 

significativa, claro que me 

duele". 

Caso 2: "Normalmente no 

me recupero de inmediato, 

sino que me lleva tiempo, 

porque como mencioné, 

perder dinero complica 

muchas cosas en mi vida". 

Regla: Capacidad de una 

persona para adaptarse, 

recuperarse y fortalecerse 

ante la adversidad, los 

traumas, las amenazas o 

situaciones estresantes 

(Román et al., 2020). 

Memo: Los participantes 

mencionan tener poca 

resiliencia frente a las 

pérdidas. 

 

Tema: Comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas. 

Categoría y código  Unidades de análisis  Regla y memo 

Interferencia social Caso 1: "Mi independencia 

al vivir solo me permite 

mantener mis actividades de 

apuestas en privado, 

ocultándolas de mi familia. 

En cambio, con mis amigos 

no solo comparto 

abiertamente esta práctica, 

sino que activamente los 

Regla: Distanciamiento 

progresivo de familiares y 

amigos, causado por elegir 

las apuestas por encima de 

las interacciones sociales, 

llevando a un alejamiento 

social y una preferencia 

por dedicar tiempo a 

actividades centradas en 

las apuestas deportivas 



motivo y oriento para que 

participen en las apuestas". 

Caso 2: "Mi círculo social 

muestra reacciones 

divididas: algunos amigos 

comparten mi práctica de 

apostar, mientras otros 

expresan preocupación y me 

aconsejan detenerme. En la 

familia, la respuesta es 

negativa, manifestando 

molestia y desaprobación al 

considerar las apuestas 

como un desperdicio de 

dinero". 

(García-Álvarez et al., 

2022). 

Memo: Narraciones de 

distanciamiento familiar y 

conflictos por preferir las 

apuestas a la familia. 

 

Conducta de 

recuperación  

Caso 1: "Considero que el 

dinero que he invertido 

podría haber sido utilizado 

en otras cosas, como una 

moto o artículos para el 

hogar. Sin embargo, 

reconozco que esta 

inversión ha tenido cierta 

influencia en mi propósito 

de vida". 

Caso 2: "Creo que no ha 

cambiado en nada, ya que 

las metas que me he 

propuesto siguen siendo las 

mismas. Sin embargo, 

considero que, si gano 

dinero, será más fácil 

alcanzarlas, ya que el dinero 

facilita mucho las cosas". 

Regla: Esfuerzos 

constantes por recuperar el 

dinero perdido a través de 

más apuestas, que resulta 

en un círculo vicioso 

donde las pérdidas se 

multiplican y aumentan 

continuamente (Giraldez-

Hayes, 2020). 

Memo: Los participantes 

refieren una percepción 

ambigua de ganar o 

recuperar dinero perdido. 



Pensamiento obsesivo Caso 1: "Mi rutina diaria se 

limita al trabajo, y al llegar a 

casa, mi tiempo lo dedico 

exclusivamente a jugar en el 

celular y analizar los 

próximos partidos. No 

realizo otras actividades más 

allá de esta rutina". 

Caso 2: "Dedico una 

cantidad significativa de 

tiempo analizando y 

planificando apuestas 

potencialmente exitosas. 

Esta absorción mental en las 

apuestas ha desplazado mi 

interés y tiempo disponible 

para otras actividades 

cotidianas". 

Regla: Pensamiento 

recurrente sobre apuestas 

que invaden la mente, ya 

sea anticipando futuras 

jugadas o recordando 

experiencias anteriores, los 

cuales persisten incluso 

durante momentos 

dedicados a otras 

actividades (Pacheco-

Carrascal, 2015). 

Memo: Los participantes 

mencionan tener 

pensamientos obsesivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 Discusión y argumentación teórica de los resultados. 

En base a la metodología implementada en esta investigación, que comprendió la 

aplicación una entrevista semiestructurada y una guía de observación, se logró recopilar 

información fundamental para el análisis e interpretación de las unidades de estudio: 

indefensión aprendida y bienestar psicológico. La valiosa información obtenida mediante 

estos instrumentos ha sido determinante para alcanzar los objetivos planteados 

inicialmente en la investigación, permitiendo así desarrollar un análisis exhaustivo de los 

hallazgos, los cuales se detallarán a continuación. 

Indefensión aprendida en individuos con comportamiento adictivo hacia las 

apuestas deportivas. 

La indefensión aprendida, la creencia de que uno no puede controlar eventos negativos, 

juega un papel crucial en el desarrollo y mantenimiento de las adicciones, especialmente 

en el ámbito de las apuestas. Según Naz et al. (2020), esta condición surge tras 

experiencias repetidas de situaciones adversas incontrolables, llevando al individuo a 

resignarse y creer que sus acciones no influyen en los resultados. En el contexto de las 

apuestas, sostiene que es un factor central que sustenta estas conductas problemáticas, 

donde una mayor sensación de impotencia se correlaciona con una adicción más severa. 

Esta percepción de falta de control dificulta el reconocimiento de la adicción y la 

implementación de cambios efectivos, ya que la persona cree erróneamente que no puede 

modificar su comportamiento (Adeoye et al., 2020).  

La desesperanza, es uno de los indicadores de la indefensión aprendida, según Espinoza-

Yong (2021), representa un estado emocional que refleja la ausencia total de esperanza, 

donde el individuo percibe un vacío existencial que anula cualquier posibilidad de 

perspectiva positiva o solución viable, esto se refleja en el entrevistado como: Caso 2: 

"He logrado dejar las apuestas por períodos cortos, pero los bonos y promociones…me 

hacen volver a jugar". En cuanto al Caso 1: "...dedico mucho tiempo analizando partidos 

y participando en grupos de WhatsApp de apuestas deportivas.... pero usualmente termino 

perdiendo dinero". La desesperanza está presente en un entrevistado, sin embargo, es 

importante recalcar que ha sido por periodos cortos su alejamiento de las apuestas, en el 

otro entrevistado no se encuentra este indicador. 



Por otra parte, se encuentra la pasividad, Fernández-Savater y Varela-Huerta (2020), 

indican que es una total inhibición de respuesta, caracterizada por la ausencia de iniciativa 

o reacción ante los estímulos del entorno, esto se evidenció en el Caso 1: "A pesar de mis 

intentos por dejar de apostar, no he tenido éxito..., dedico gran parte de mi tiempo libre y 

dinero a las apuestas, convirtiéndose en mi principal entretenimiento". En cuanto el Caso 

2: "Suelo detenerme cuando acumulo pérdidas significativas, pero la necesidad de 

recuperar el dinero me lleva a realizar nuevos depósitos...". Ambos casos reflejan 

pasividad, ya que, aunque las personas reconocen el problema de las apuestas, no toman 

decisiones firmes ni acciones concretas para cambiarlas. 

De igual manera, otro indicador importante en este fenómeno es la autoinculpación, que 

refiere a la propensión a asumir una culpabilidad desproporcionada por acontecimientos 

adversos, incorporando una autoatribución excesiva de responsabilidad incluso en 

circunstancias donde la implicación personal es mínima o inexistente (Marsollier y 

Expósito, 2021). Esto se ve expresado en: Caso 2: "Me invade un sentimiento de culpa 

cuando pierdo...". En cuanto al Caso 1: "Me siento culpable porque no dedico suficiente 

tiempo a analizar los partidos…". En esta categoría, los dos reflejan autoinculpación, ya 

que las personas se sienten responsables de sus pérdidas y se critican por sus decisiones. 

Bienestar psicológico en individuos con comportamiento adictivo hacia las apuestas 

deportivas. 

El bienestar psicológico, según Ferrer (2020), representa un estado de equilibrio 

emocional y mental que abarca satisfacción con la vida, relaciones saludables y un sentido 

de propósito. Sin embargo, la adicción al juego compromete severamente este equilibrio. 

La ansiedad, el estrés y la preocupación constante por las apuestas generan un estado de 

angustia crónico. A esto se suma el deterioro financiero y los conflictos interpersonales 

que la adicción provoca, llevando a la persona a experimentar sentimientos de 

desesperanza y, en casos extremos, pensamientos suicidas.  

Uno de los indicadores del bienestar psicológico es la autonomía, entendida según 

Tuárez-Párraga y Tarazona-Meza (2022) como la facultad individual de elegir y ejecutar 

acciones de manera independiente, sin someterse a la dirección o manipulación externa. 

En el presente estudio, esta dimensión se analiza a través del Caso 1: "Reconozco una 

dificultad para controlar mi conducta en relación con las apuestas.... Pero, mantengo el 

control sobre otros aspectos de mi vida...". En cuanto al Caso 2: "Soy consciente de mi 



falta de autocontrol en relación con las apuestas…, sin capacidad de resistirme a ello”. 

Ambos casos reflejan falta de autonomía en relación con las apuestas, ya que las personas 

reconocen que no tienen el control total sobre este comportamiento. 

En cuanto a la competencia personal, Gil-Galván et al. (2021) aseguran que es la 

composición de capacidades y conocimientos que un sujeto ha desarrollado y detecta en 

sí mismo, constituyendo un instrumento fundamental para enfrentar desafíos y cumplir 

propósitos. Este concepto se refleja claramente en el Caso 2: "Sí, me he propuesto 

alcanzar ciertos objetivos en el futuro.... Todas mis metas siguen siendo las mismas; no 

cambian por el hecho de apostar". En cuanto el Caso 1: "…me esfuerzo por cumplir todas 

las metas que me propongo, pero las apuestas son una excepción…". Ambos casos 

reflejan una competencia personal ambigua, pero con diferentes matices. 

Por último, en lo que respecta a la resiliencia, Román et al. (2020) la conceptualizan 

como la habilidad de un individuo para reaccionar de manera flexible y positiva frente a 

circunstancias traumáticas o amenazantes, emergiendo fortalecido tras cada desafío. Esta 

condición se manifestó en el Caso 2: "Normalmente no me recupero de inmediato, sino 

que me lleva tiempo…". En cuanto el Caso 1: "No logro recuperarme fácilmente de una 

apuesta perdida ni de las consecuencias inmediatas que conlleva... Generalmente, no me 

recupero bien después de una derrota…". Ambos casos reflejan baja resiliencia frente a 

las pérdidas, ya que las personas tienen dificultades para manejar las emociones negativas 

y el impacto de perder dinero. 

Comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas. 

En lo que respecta a los indicadores del comportamiento adictivo, García-Álvarez et al., 

(2022) indican que la interferencia social es la separación gradual de familiares y 

amigos, ocasionada por priorizar las apuestas sobre las relaciones sociales, lo que resulta 

en un aislamiento social y una inclinación a dedicar tiempo a actividades relacionadas con 

el juego, esto se evidenció en el Caso 2: "…algunos amigos comparten mi práctica de 

apostar, mientras otros expresan preocupación... En la familia, la respuesta es 

negativa…". En cuanto el Caso 1: "…con mis amigos no solo comparto abiertamente esta 

práctica, sino que activamente los motivo y oriento para que participen en las apuestas". 

Ambos casos reflejan relaciones conflictivas, ya que las dinámicas familiares y con los 

amigos están marcadas por desacuerdos y reacciones negativas debido a las apuestas. 



De igual forma, otro indicador importante en este fenómeno es la conducta de 

recuperación, que refiere a esfuerzos continuos por recuperar el dinero perdido mediante 

más apuestas, lo que genera un ciclo vicioso en el que las pérdidas se incrementan y se 

multiplican constantemente. (Giraldez-Hayes, 2020). Esto se ve expresado en el Caso 1: 

"Considero que el dinero que he invertido podría haber sido utilizado en otras cosas…". 

En cuanto el Caso 2: "…si gano dinero, será más fácil alcanzarlas, ya que el dinero facilita 

mucho las cosas". Ambos casos reflejan una percepción ambigua de ganar o recuperar 

dinero perdido en relación con las apuestas. 

En cuanto a el pensamiento obsesivo, Pacheco-Carrascal, (2015) asegura que es un 

estado caracterizado por pensamientos invasivos sobre apuestas futuras y pasadas que 

interfieren con la atención durante actividades cotidianas., Este concepto se refleja 

claramente en el Caso 1: "…mi tiempo lo dedico exclusivamente… analizar los próximos 

partidos…". En cuanto el Caso 2: "Dedico una cantidad significativa de tiempo 

analizando y planificando apuestas potencialmente exitosas…". Ambos casos reflejan 

pensamiento obsesivo, ya que las personas parecen estar atrapadas en un ciclo de 

comportamiento repetitivo, dedicando gran parte de su tiempo analizando las apuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

• La presente investigación detalla la relación entre la indefensión aprendida y el 

bienestar psicológico en adultos jóvenes con comportamientos adictivos hacia las 

apuestas deportivas. Los resultados evidencian que estos individuos han 

desarrollado un alto nivel de indefensión aprendida, lo cual se manifiesta en su 

dificultad para abandonar las apuestas y en su susceptibilidad a las recaídas. 

Asimismo, se concluye que su bienestar psicológico se ve significativamente 

deteriorado como consecuencia de las pérdidas económicas y los resultados 

negativos que estas conductas conllevan. 

 

• Los jóvenes con comportamientos adictivos hacia las apuestas deportivas exhiben 

diversas características propias de la indefensión aprendida, las cuales limitan 

significativamente su capacidad para superar esta condición dañina. Este patrón 

se evidencia a través de múltiples manifestaciones, como la desesperanza, 

pasividad, autoinculpación, desinterés y baja autoestima. Estos hallazgos son 

preocupantes, ya que reflejan una marcada dificultad para desarrollar estrategias 

de afrontamiento frente a los problemas relacionados con su adicción. 

 

• Por último, los resultados del estudio revelan que los dos jóvenes participantes 

con comportamientos adictivos hacia las apuestas deportivas presentan un 

deterioro significativo en su bienestar psicológico, el cual se manifiesta en 

múltiples áreas fundamentales como la autonomía, resiliencia, competencia 

personal, establecimiento de relaciones positivas, y propósito y significado en sus 

vidas. 

 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

• Se sugiere que las casas de apuestas implementen publicidad responsable que 

incluya mensajes claros y prominentes de concientización sobre los riesgos 

asociados a las apuestas deportivas. Estos mensajes deberían destacar no solo las 

posibles pérdidas económicas, sino también el impacto en el bienestar psicológico 

y la calidad de vida. 

 

 

• Es necesario implementar en los colegios campañas preventivas sobre los riesgos 

de las apuestas, enfocadas específicamente en estudiantes del último año de 

bachillerato que se aproximan a la mayoría de edad. Esta intervención educativa 

permitirá concientizar a los jóvenes antes de que puedan acceder legalmente a las 

apuestas. 

 

 

• Se recomienda que las personas involucradas en prácticas de apuestas deportivas 

que muestren señales de comportamiento adictivo busquen apoyo psicológico. Es 

fundamental para abordar no solo la conducta adictiva, sino también los aspectos 

subyacentes como la indefensión aprendida, la baja autoestima y el deterioro del 

bienestar psicológico.  

 

• Para futuras investigaciones, se sugiere expandir este estudio mediante una 

investigación más amplia que incorpore una muestra poblacional mayor y 

heterogénea, lo que proporcionará hallazgos más concluyentes sobre cómo la 

indefensión aprendida afecta el bienestar psicológico de las personas con adicción 

a las apuestas deportivas. Este enfoque permitirá establecer conclusiones más 

sólidas y extrapolables a diversos contextos. 
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Anexo D 

 

Tema: Indefensión aprendida y bienestar psicológico en individuos con comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indefensión aprendida en individuos con comportamiento adictivo hacia las 

apuestas deportivas 

Bases teóricas  Interpretación  Resultados   

Para Espinoza-Yong (2021) la desesperanza 

es un estado emocional caracterizado por la 

pérdida total de expectativas y la creencia de 

que no hay solución o futuro positivo  

Actitud o comportamiento caracterizado por 

la falta de iniciativa, acción o reacción ante 

situaciones o estímulos externos 

(Fernández-Savater y Varela-Huerta, 2020). 

Tendencia a culparse o responsabilizarse 

excesivamente a uno mismo por eventos 

negativos, incluso cuando no se tiene 

responsabilidad directa sobre ellos 

(Marsollier y Expósito, 2021). 

 

Caso 1: "No creo tener un problema, aunque dedico 

mucho tiempo analizando partidos y participando en 

grupos de WhatsApp de apuestas deportivas. Disfruto 

esta actividad y ocasionalmente gano, pero usualmente 

termino perdiendo dinero". Caso 2: "He logrado dejar las 

apuestas por períodos cortos, pero los bonos y 

promociones que ofrecen las casas de apuestas me hacen 

volver a jugar". 

Caso 1: "A pesar de mis intentos por dejar de apostar, no 

he tenido éxito. Al tener ingresos laborales y sin 

responsabilidades familiares, dedico gran parte de mi 

tiempo libre y dinero a las apuestas, convirtiéndose en mi 

principal entretenimiento". Caso 2: "Suelo detenerme 

cuando acumulo pérdidas significativas, pero la 

necesidad de recuperar el dinero me lleva a realizar 

nuevos depósitos. Si la tendencia negativa persiste, 

vuelvo a abandonar temporalmente". 

Caso 1: "Me siento culpable porque no dedico suficiente 

tiempo a analizar los partidos. A veces confío ciegamente 

en que un equipo ganará, sin considerar otros factores, y 

cuando no sucede así, me culpo por ello". Caso 2: "Me 

invade un sentimiento de culpa cuando pierdo, al pensar 

que ese dinero pudo haberse destinado a cubrir 

necesidades personales importantes". 

La desesperanza está presente en un 

entrevistado, sin embargo, es importante 

recalcar que ha sido por periodos cortos su 

alejamiento de las apuestas, en el otro 

entrevistado no se encuentra este indicador 

 

Ambos casos reflejan pasividad, ya que, 

aunque las personas reconocen el problema 

de las apuestas, no toman decisiones firmes 

ni acciones concretas para cambiarlas. 

 

En esta categoría, los dos reflejan 

autoinculpación, ya que las personas se 

sienten responsables de sus pérdidas y se 

critican por sus decisiones. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienestar psicológico en individuos con comportamiento adictivo hacia las apuestas 

deportivas 

Bases teóricas  Interpretación  Resultados 

Capacidad de una persona para tomar 

decisiones y actuar por su cuenta, sin 

depender de la influencia o el control de 

otros (Tuárez-Párraga y Tarazona-Meza, 

2022). 

Conjunto de habilidades, conocimientos y 

capacidades que una persona posee y 

reconoce en sí misma para enfrentar desafíos 

y lograr objetivos de manera efectiva (Gil-

Galván et al., 2021). 

Capacidad de una persona para adaptarse, 

recuperarse y fortalecerse ante la adversidad, 

los traumas, las amenazas o situaciones 

estresantes (Román et al., 2020). 

Caso 1: "Reconozco una dificultad para controlar mi 

conducta en relación con las apuestas, manifestada en la 

compulsión diaria por apostar y recargar dinero cuando 

se me agota. Pero, mantengo el control sobre otros 

aspectos de mi vida, como mi responsabilidad laboral, 

donde conservo una disciplina constante y cumplo con 

mis obligaciones". Caso 2: "Soy consciente de mi falta 

de autocontrol en relación con las apuestas. La presencia 

de dinero en mi cuenta se convierte en un impulso 

inmediato para apostar, sin capacidad de resistirme a 

ello”. 

Caso 1: "En general, me esfuerzo por cumplir todas las 

metas que me propongo, pero las apuestas son una 

excepción. He intentado dejarlas, pero no lo he logrado; 

resulta ser algo adictivo". Caso 2: "Sí, me he propuesto 

alcanzar ciertos objetivos en el futuro, como trabajar en 

el extranjero. Todas mis metas siguen siendo las mismas; 

no cambian por el hecho de apostar". 

Caso 1: "No logro recuperarme fácilmente de una apuesta 

perdida ni de las consecuencias inmediatas que conlleva. 

Me siento enojado y tiendo a culpar al equipo al que 

aposté. Generalmente, no me recupero bien después de 

una derrota, y si es una pérdida económica significativa, 

claro que me duele". 

Caso 2: "Normalmente no me recupero de inmediato, 

sino que me lleva tiempo, porque como mencioné, perder 

dinero complica muchas cosas en mi vida". 

Los participantes reflejan falta de 

autonomía en relación con las apuestas, ya 

que las personas reconocen que no tienen el 

control total sobre este comportamiento 

 

Se pudo reflejar la existencia de una 

competencia personal ambigua en ambos 

casos, pero con diferentes matices. 

 

Ambos casos reflejan baja resiliencia frente 

a las pérdidas, ya que las personas tienen 

dificultades para manejar las emociones 

negativas y el impacto de perder dinero. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comportamiento adictivo hacia las apuestas deportivas 

Bases teóricas  Interpretación  Resultados  

Distanciamiento progresivo de familiares y 

amigos, causado por elegir las apuestas por 

encima de las interacciones sociales, 

llevando a un alejamiento social y una 

preferencia por dedicar tiempo a actividades 

centradas en las apuestas deportivas (García-

Álvarez et al., 2022). 

Esfuerzos constantes por recuperar el dinero 

perdido a través de más apuestas, que resulta 

en un círculo vicioso donde las pérdidas se 

multiplican y aumentan continuamente. 

(Giraldez-Hayes, 2020). 

Pensamiento recurrente sobre apuestas que 

invaden la mente, ya sea anticipando futuras 

jugadas o recordando experiencias 

anteriores, los cuales persisten incluso 

durante momentos dedicados a otras 

actividades. (Pacheco-Carrascal, 2015). 

 

Caso 1: "Mi independencia al vivir solo me permite 

mantener mis actividades de apuestas en privado, 

ocultándolas de mi familia. En cambio, con mis amigos 

no solo comparto abiertamente esta práctica, sino que 

activamente los motivo y oriento para que participen en 

las apuestas". Caso 2: "Mi círculo social muestra 

reacciones divididas: algunos amigos comparten mi 

práctica de apostar, mientras otros expresan 

preocupación y me aconsejan detenerme. En la familia, 

la respuesta es negativa, manifestando molestia y 

desaprobación al considerar las apuestas como un 

desperdicio de dinero". 

Caso 1: "Considero que el dinero que he invertido podría 

haber sido utilizado en otras cosas, como una moto o 

artículos para el hogar. Sin embargo, reconozco que esta 

inversión ha tenido cierta influencia en mi propósito de 

vida". Caso 2: "Creo que no ha cambiado en nada, ya que 

las metas que me he propuesto siguen siendo las mismas. 

Sin embargo, considero que, si gano dinero, será más 

fácil alcanzarlas, ya que el dinero facilita mucho las 

cosas". 

Caso 1: "Mi rutina diaria se limita al trabajo, y al llegar a 

casa, mi tiempo lo dedico exclusivamente a jugar en el 

celular y analizar los próximos partidos. No realizo otras 

actividades más allá de esta rutina". 

 

Ambos casos reflejan relaciones 

conflictivas, ya que las dinámicas 

familiares y con los amigos están marcadas 

por desacuerdos y reacciones negativas 

debido a las apuestas. 

 

Ambos casos reflejan una percepción 

ambigua de ganar o recuperar dinero 

perdido en relación con las apuestas. 

 

Ambos casos reflejan pensamiento 

obsesivo, ya que las personas parecen estar 

atrapadas en un ciclo de comportamiento 

repetitivo, dedicando gran parte de su 

tiempo analizando las apuestas. 

 


