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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo estudiar la relación entre la satisfacción vital 
(SV) de los adolescentes y la satisfacción con las relaciones familiares y con iguales. La 
muestra estuvo compuesta por 1.409 adolescentes españoles de ambos sexos escola-
rizados en 1º y 4º de ESO. Los resultados muestran relaciones significativas entre estas 
variables, siendo los adolescentes más satisfechos con la vida los que mejores relaciones 
tienen en su familia y con sus amigos. 
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ABSTRACT 

This research aims to study the relationship between life satisfaction of adolescents 
and satisfaction with family relationships and with peers. The sample consisted of 1,409 
Spanish adolescents of both sexes enrolled in 1st and 4th of ESO. The results show 
significant relationships between these variables, being the adolescents most satisfied 
with life those who have the best relationships in their family and with their friends. 

Keywords: Life Satisfaction, Adolescence, Family, Friends. 
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INTRODUCCIÓN 

La satisfacción con la vida se define como la evaluación global que una 
persona hace de su propia vida (Vera-Villaroel, Urzúa, Pavez, Celis-Atenas y 
Silva, 2012). La literatura muestra que la satisfacción vital está estrechamente 
relacionada con la salud y el bienestar subjetivo (Huebner, Suldo, Smith y 
McKnight, 2004). Se trata de un juicio que surge de la comparación de las 
circunstancias personales con lo que uno mismo cree que es un estándar 
apropiado de vida (Dieneer, Emmons, Larsen y Griffin, 1985). 

La percepción de satisfacción con la vida en la adolescencia tiene 
importantes implicaciones en el funcionamiento psicológico, social y educa-
cional. Así lo demuestran numerosas investigaciones (Amas, López-Castedo y 
Cabaco, 2018; Chavarría y Barra, 2014; O´Sullivan, 2011; Proctor, Linley y 
Maltby, 2009; Reina, Oliva y Parra, 2010; Yusoff, 2012). Se asocia además con 
otras esferas específicas como la satisfacción familiar y escolar y otros aspectos 
como el dinero, la salud y el trabajo (Alfaro et al., 2016; Luna, Laca y Mejía, 
2001). 

La familia es esencial en la configuración de la personalidad de un sujeto. 
En la infancia y la adolescencia, además es la principal fuente de apoyo que 
aporta bienestar al individuo junto con los amigos y el personal escolar (Chu et 
al., 2010).  

Cuando los niños pasan a la adolescencia, la necesidad de desarrollar y 
mantener un alto nivel de funcionamiento familiar se vuelve aún más crucial (Li, 
Liu, Zhang y Chen, 2018). La participación en un entorno familiar confiable y 
unas relaciones sociales estables permiten al adolescente desarrollar las po-
tencialidades y el crecimiento como personas (Muratori et al., 2015). Además, 
la estructura familiar y las relaciones satisfactorias con familia e iguales, de-
sempeñan un importante papel actuando como factores de protección de 
conductas de riesgo para la salud (Guevara, Urchaga y González, 2017; Kelmera, 
Brooks, Chester, Magnusson y Spencer, 2017).  

La relación de satisfacción vital con el desarrollo personal, la familia, la 
amistad y el entorno social ha sido tema de estudio desde Aristóteles (León 
Florido, 2009). Son numerosas las investigaciones que señalan que, durante la 
adolescencia, la satisfacción vital está influenciada por las experiencias de vida 
y las relaciones del sujeto, especialmente las familiares (Edwards y López, 
2006; Gohm, Oishi, Darlington y Diener, 1998; Rask, Astedt-Kurki, Paavilainen 
y Laippala, 2003). Además, el hecho de tener unas relaciones familiares 
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satisfactorias, transciende hacia la relación del adolescente con sus iguales 
(Moreta, Gabior y Barrera, 2017; Rodrigo et al., 2004). 

La mayoría de los estudios internacionales (Encuesta Social Europea-ESS; 
Encuesta Mundial de Valores-WWS, Eurobarómetro, HBSC1) muestran que los 
adolescentes y jóvenes, son el grupo de población que destaca por su mayor 
satisfacción vital, y que ésta disminuye con la edad (Coyette et al. 2015; Diener 
y Eunkook 1997; Pichler 2006). Los datos internacionales (Currie et al., 2012) 
apuntan que el 75% de los adolescentes puntúan por encima del 6 su grado de 
satisfacción vital.  

En España según INJUVE (2012, 2016), la percepción de felicidad en 
jóvenes de entre 15 y 29 años es algo mayor que la media de los jóvenes en 
europeos. En España, (INJUVE, 2016, pp. 281-290) un 77% de los jóvenes (18-
24 años) afirman tener una satisfacción alta con la vida, un 22,6% satisfacción 
media, y, por último, un 0,3% una satisfacción baja (tasa casi despreciable). El 
valor medio en satisfacción vital que presentan los adolescentes españoles en 
los estudios realizados por HBSC1 en 2002, 2006 y 2010 y 2014 se sitúa por 
encima del 7, siendo de un 7,86 puntos en la edición de 2010 (Moreno et al., 
2012, 2016a). Los datos nacionales no apuntan diferencias entre chicos y chicas, 
pero se aprecia menor nivel de satisfacción vital a mayor edad.  

En cuanto a la satisfacción con las relaciones con la familia, en el informe 
internacional HBSC, se asocia positivamente y de manera significativa la 
afluencia familiar con el grado de satisfacción vital (Currie et al., 2012). Los 
datos nacionales establecen que los adolescentes puntúan con 8,37 su grado de 
satisfacción con las relaciones familiares (Moreno et al., 2012). En España, ese 
grado de satisfacción va decreciendo con la edad. El grado de satisfacción de 
los adolescentes españoles con el grupo de iguales, del mismo modo que en las 
anteriores variables, se sitúa en altas puntuaciones, siendo la media en 2010 de 
8,49 puntos y vislumbrando que las chicas están más satisfechas con las relacio-

1    El estudio Health Behaviour in School-aged Children, HBSC, sobre conductas de los escolares 
relacionados con la salud, es un proyecto internacional auspiciado por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS). Su objetivo principal es “obtener información precisa sobre estilos de vida de los 
adolescentes para disponer de herramientas que permitan el diseño de estrategias de intervención 
orientadas a la promoción de la salud de esta población” (Currie et al., 2012). 

Cada cuatro años se realiza una recogida de datos en los 48 países que conforman la red 
permitiendo conocer las tendencias evolutivas de diferentes aspectos en cada uno de los países 
implicados, así como establecer comparaciones entre ellos. España ha participado en todas las ediciones 
del estudio, excepto en la inicial y en la de 1997-98. Desde la edición del 2002 y en las tres últimas 
realizadas en 2006, 2010 y 2014, su aplicación en España ha sido posible gracias a los convenios de 
colaboración firmados entre el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y la Universidad de 
Sevilla en la cual se encuentra el equipo de investigación HBSC español. 
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nes con amigos/as y hay menor satisfacción con estas relaciones a mayor edad 
(Moreno et al., 2012).  

En cuanto a la relación entre la satisfacción vital en la adolescencia y el 
apoyo social que recibe el sujeto, los datos del INJUVE (2012) apuntan que la 
media de felicidad de los jóvenes es superior entre quienes declaran contar con 
más apoyo social y tienen personas cercanas con las que compartir sus asuntos 
o problemas íntimos (Rodríguez y Fernández-Pacheco, 2012). Algunas de las
conclusiones del estudio del INJUVE (2016, p. 574) muestran que “los ele-
mentos de la vida que más satisfacción les producen a los jóvenes son los amigos, 
la familia y la salud”, elementos que pertenecen al ámbito más cercano y 
personal.  

La escasez de investigaciones que de forma conjunta tratan específicamente 
la satisfacción vital de los adolescentes y cómo ésta se asocia con las relaciones 
familiares (diferenciando particularmente el vínculo con el padre y con la 
madre) y con amigos, nos permite plantear el presente estudio como novedoso. 
Se plantean dos objetivos de investigación: 1) estudiar el grado de satisfacción 
vital de los adolescentes; y 2) estudiar la posible relación entre ésta y las 
relaciones familiares y con amigos. Se plantean además las siguientes hipótesis: 
se espera que las relaciones positivas familiares y con los amigos correlacionen 
positivamente con la satisfacción vital. 

MATERIAL Y MÉTODO 

PARTICIPANTES 

La muestra está formada por un total de 1409 estudiantes españoles (región 
de Castilla y León). Se eligen por un muestreo aleatorio polietápico estratificado 
por conglomerados, teniendo en cuenta las zonas de desarrollo y tipo de centro 
educativo (público y concertado), de tal forma que están representadas las 
diferentes zonas, así como el tipo de centro. Se eligieron dos cursos escolares 
de referencia (1º y 4º de ESO), para así tener en cuenta las características de los 
adolescentes al finalizar cada una de las etapas educativas. 

La muestra se distribuye de la siguiente forma: chico de 1ºESO (28,9%), 
chica de 1ºESO (24,6%), chico de 4ºESO (20,7%) y chica de 4ªESO (25,8%). 
En cuanto a la edad, la media de edad de toda la muestra es de 14,4 años (s: 
0,71), siendo 12,9 años (s: 0,59) para 1º ESO y 16,1 años (s: 0,75) para 4ºESO. 
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INSTRUMENTOS 

Se emplearon cuatro escalas específicas y validadas para evaluar los 
constructos objeto de estudio. Todas estas escalas están presentes en los estudios 
HBSC 2010, 2014 (Moreno et al. 2012, 2016a). El cuestionario HBSC2 utilizado 
para la realización del presente estudio recoge numerosas variables relativas al 
bienestar psicológico y la salud positiva del adolescente. Se seleccionó dicha 
prueba, ya que el análisis específico de algunas de sus preguntas y escalas, nos 
permitirá establecer relaciones y comparaciones con los datos internacionales y 
los obtenidos a nivel nacional. 

a. Para medir el grado de satisfacción vital se empleó la escala de
Cantril (1965) que es una pregunta de un único ítem “En general, ¿en 
qué lugar sientes que está en este momento tu vida?” con una escala de 
respuestas de 0 a 10, donde 0 es “la peor2 vida posible” y 10 “la mejor 
vida posible”.  

b. El grado de satisfacción con las relaciones familiares fue
medido con la escala del estudio HBSC (2005) que es una adaptación 
de una escala propuesta por Cantril (1965) y que consta de un único 
ítem: “En general, ¿cómo estás de satisfecho/a con las relaciones que 
tenéis en tu familia?”, con 10 opciones de respuesta, siendo 0 “En mi 
familia tenemos muy malas relaciones entre nosotros”, y 10 “En mi 
familia tenemos muy buenas relaciones entre nosotros”. 

c. La relación con los amigos se midió con el ítem específico del
estudio HBSC (2010) “Si tuvieras que calificar la relación que tienes 
con tus amigos/as en general, ¿qué nota le pondrías?” que se responde 
en escala de 0 a 10, donde 0 es “la peor relación posible con mis 
amigos/as” y 10 “la mejor relación posible con mis amigos/as”.  

d. La percepción que el adolescente tiene de cómo es la relación
entre sus padres se evalua con la medida presente en el estudio HBSC 
(2010), que emplea un único ítem: “En general, ¿cómo valoras la 
relación que tienen tus padres entre ellos?”, que se puntúa de 0 a 10, 
donde 0 es “mis padres tienen muy malas relaciones” y 10 “mis padres 
tienen muy buenas relaciones”. 

e. El vínculo con los progenitores se evalúa con un bloque
específico de preguntas presentes en el estudio HBSC (2014) que parte 
del cuestionario desarrollado por Parker, Tupling y Brown (1979) 

2    En el cuestionario original, las palabras en cursiva están subrayadas 
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“Parental Bonding Instrument” (PBI). El cuestionario consta de 4 
preguntas que miden cuatro aspectos básicos del constructo vínculo: 
“Me ayuda tanto como lo necesito” (ayuda), “Es cariñoso/a” (cariño), 
“Comprende mis problemas y preocupaciones” (comprensión) y 
“Consigue hacerme sentir mejor cuando estoy triste” (sentirme mejor). 
Se responden en una escala con cuatro opciones de respuesta, donde 1 
es “Casi siempre”, 2 “Algunas veces”, 3 “Nunca” y 4 “No tengo o no 
veo a mi madre/padre”. La corrección de estas preguntas (cuatro para el 
padre y las mismas cuatro para la madre) se realizan independiente-
mente; se excluyen los casos que han respondido la opción 4. La 
interpretación de esta escala, a diferencia de las otras cuatro presentes 
en la investigación, es que a mayor puntuación peor relación.  

PROCEDIMIENTO 

Para la recogida de los datos, se acude a un total de 16 centros escolares, 
solicitando permiso previo para que los estudiantes pudieran participar en el 
estudio. Se solicitó también el consentimiento de los padres para que pudieran 
formar parte de la investigación, explicando a los adolescentes que los datos 
serían tratados de forma anónima y voluntaria. 

El procedimiento fue fiel a las tres condiciones básicas exigidas por la 
coordinación internacional del estudio HBSC. En primer lugar, los propios 
escolares respondieron al cuestionario; en segundo lugar, se aseguró y respetó 
el anonimato de las respuestas y por último, la administración de los cuestio-
narios se realizó en el contexto escolar. 

El análisis de los datos se realizó con el paquete estadístico SPSS versión 
20.0. Se utiliza estadística descriptiva para conocer cómo es la distribución, el 
índice de correlación de Pearson para el estudio de las relaciones bivariadas, y 
la regresión lineal multivariante para el estudio de la predicción conjunta de los 
factores estudiados sobre la satisfacción vital. 

RESULTADOS 

El primer objetivo es describir cómo se distribuye la satisfacción con la vida 
de los adolescentes encuestados. Se obtiene que la puntuación media, en una 
escala de 0 a 10, es de 7,76 (s: 1,73), por lo que en general, muestran una buena 
satisfacción vital. Un 4,7% de encuestados presenta puntuaciones menores que 
5 y un 1,2% ofrecen puntuaciones muy bajas (0-2). Lo más frecuente son las 
puntuaciones entre 8 y 10 puntos (62,2%). Cabe destacar que un 15,6% se-
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lecciona la puntuación máxima de satisfacción vital (10), y un 20,1% de los 
adolescentes la valora con un 9. 

Tabla 1. Satisfacción Vital: distribución de la muestra 

Satisfacción Vital Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

10, la mejor vida posible 220 15,6 15,6 
9 284 20,1 35,7 
8 374 26,5 62,2 
7 260 18,4 80,7 
6 130 9,2 89,9 
5 77 5,5 95,3 
4 28 2,0 97,3 
3 21 1,5 98,8 
2 9 ,6 99,4 
1 4 ,3 99,7 

0, la peor vida posible 4 ,3 100,0 
Total 1411 100,0 

Teniendo en cuenta las variables sexo y curso escolar, la tabla 2 muestra 
cómo la edad hace disminuir el grado de satisfacción vital, encontrándose 
puntuaciones algo superiores en los chicos que en las chicas.  

Tabla 2. Descriptivos para Satisfacción Vital según sexo y edad 

Sexo Grupo de Edad Media D.T. Casos 
Chico 11-12 años 8,25 1,66 239

13-14 años 8,32 1,56 161
15-16 años 7,57 1,55 250
17-18 años 7,38 1,76 48
Total 7,96 1,65 698

Chica 11-12 años 7,97 1,88 205
13-14 años 7,50 1,98 139
15-16 años 7,40 1,58 313
17-18 años 6,94 1,75 51
Total 7,55 1,79 708

Total 11-12 años 8,12 1,77 444
13-14 años 7,94 1,81 300
15-16 años 7,48 1,57 563
17-18 años 7,15 1,76 99
Total 7,76 1,73 1406
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El segundo objetivo es estudiar la relación entre satisfacción vital y nivel 
de satisfacción con la relación con personas cercanas (familia, padres, amigos). 
Para ello se correlacionan (estadístico correlación de Pearson) los indicadores 
de satisfacción de las diferentes relaciones con la satisfacción vital. Se espera 
que en la medida en que las relaciones fueran positivas, también lo sería la 
satisfacción vital. Para interpretar correctamente las correlaciones hay que tener 
en cuenta la interpretación de las puntuaciones de las diferentes medidas, así 
(recordando lo expuesto anteriormente) a mayor puntuación (0-10) en las 
preguntas de las relaciones con la familia, entre los padres y con los amigos, 
más satisfactorias son las mismas, por lo que con estas variables se espera 
obtener correlaciones positivas. Sin embargo, los cuatro aspectos evaluados que 
tienen que ver con el vínculo del adolescente con su padre o madre, se 
interpretan que a mayor puntuación (1-3) menor vínculo, por lo tanto, en este 
caso se espera que correlacionen negativamente con satisfacción vital. 

Tabla 3. Correlaciones con Satisfacción Vital 

Variable Pregunta 
Correlación 

Pearson 
Relación Familiar En general, ¿cómo estás de satisfecho/a 

con las relaciones que tenéis en tu familia?
0,498 ***

Relación Parental En general, ¿cómo valoras la relación que 
tienen tu padre y tu madre entre ellos? 

0,326 ***

Madre Ayuda Mi madre me ayuda tanto como lo necesito -0,253 ***
Cariño Mi madre es cariñosa -0,294 ***
Comprensión Mi madre comprende mis problemas y 

preocupaciones 
-0,345 ***

Sentirme mejor Mi madre consigue hacerme sentir mejor 
cuando estoy triste 

-0,278 ***

Padre Ayuda Mi padre me ayuda tanto como lo necesito -0,261 ***
Cariño Mi padre es cariñoso -0,283 ***
Comprensión Mi padre comprende mis problemas y 

preocupaciones 
-0,299 ***

Sentirme mejor Mi padre consigue hacerme sentir mejor 
cuando estoy triste 

-0,302 ***

Amigos Si tuvieras que calificar la relación que 
tienes con tus amigos en general, ¿qué nota 
le pondrías? 

0,336 ***

***. La correlación es significativa en el nivel 0,001 (bilateral). 

Los resultados (ver tabla 3) muestran que todas las correlaciones son muy 
significativas (sig. <0,001) y en las direcciones predichas. La variable que más 
asociada se muestra con la satisfacción vital es la satisfacción con la relación 
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familiar (r: 0,498), seguida por otras dos que tienen una similar importancia: los 
amigos (r: 0,336) y cómo es la relación entre los padres (r: 0,326). En general, 
la satisfacción vital se relaciona de forma similar con el resto de los aspectos 
evaluados tanto con el vínculo con el padre como con el de la madre; entre éstos 
destaca la comprensión materna (r: -0,345).  

Por lo tanto, tal y como se había hipotetizado, a mayor satisfacción vital se 
observa que ésta se acompaña de mayor satisfacción familiar, mejor relación 
entre los dos padres, mejor relación con los amigos, y más vínculo tanto con el 
padre como con la madre: le ayudan tanto como necesita, son cariñosos, 
comprenden sus problemas y preocupaciones y le hacen sentirse mejor en 
momentos de tristeza. 

Por último, se realizó un análisis de regresión múltiple, tomando como 
variable dependiente la satisfacción vital y como variables independientes el 
resto de los factores estudiados, con el objeto de conocer en qué medida, el 
conjunto de dichos factores predice la satisfacción vital. Para ello se realizó el 
cálculo con el método “forward” (hacia adelante), tomando como criterio de 
entrada la probabilidad F de 0,05 y de salida 0,10.  

El resultado (tabla 4) muestra una correlación conjunta R de 0,562, lo que 
supone un tamaño del efecto (R2) de 0,316 (31,6% de predicción). Las variables 
que resultaron significativas para el análisis fueron por orden de entrada: 
satisfacción con la relación familiar; satisfacción con las relaciones con los 
amigos; mi madre comprende mis problemas y preocupaciones; y, por último, 
cómo el adolescente valora la relación que tienen su padre y su madre entre ellos. 
El resto de las variables no entran en el modelo porque no aportan información 
significativa diferente, teniendo en cuenta las que ya han entrado.  

Tabla 4: Regresión múltiple sobre Satisfacción Vital 

Resumen del modelo 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 

estimación 
1 ,487a ,238 ,237 1,473 

2 ,545b ,297 ,295 1,416 

3 ,558c ,311 ,309 1,402 

4 ,562d ,316 ,313 1,398 

a. Predictores: (Constante), Relación Familiar.

b. Predictores: (Constante), Relación Familiar; Relaciones Amigos
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c. Predictores: (Constante), Relación Familiar; Relaciones Amigos; Mi madre
comprende… 

d. Predictores: (Constante), Relación Familiar; Relaciones Amigos; Mi madre
comprende;Relación entre los Padres 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

En general, la mayor parte de los adolescentes refieren estar satisfechos con 
sus vidas y con aspectos específicos como la familia y los amigos (Huebner y 
Diener, 2008). 

El primer resultado obtenido es que la satisfacción vital en los adolescentes 
encuestados es muy buena (M: 7,7; s: 1,7).Este nivel, es similar al de los estudios 
internacionales (Coyette et al. 2015; Diener y Eunkook 1997; Inchley et al. 
2016; Pichler, 2006). La media obtenida es prácticamente la misma que la 
obtenida con la muestra adolescente española del estudio HBSC 2014 (M: 7,6; 
s: 2,0) (Moreno et al. 2016a), y a la de la región de Castilla y León (M: 7,8; s: 
1,9) (Moreno et al. 2016a). Estos datos están en la misma línea de aumento de 
situarse por encima de la puntuación media 7, y en línea ascendente (Moreno et 
al. 2016b). Una minoría (en torno al 1%) de adolescentes muestra ausencia grave 
de satisfacción vital.  

Los datos del estudio muestran que una positiva satisfacción vital se asocia 
directamente con unas relaciones familiares satisfactorias, siendo este factor el 
más relacionado con la SV. Estos resultados corroboran lo afirmado con di-
versos estudios internacionales (Gariepy, Elgar, Sentenac, Barrington-Leigh y 
Correa-Velez, 2017; Navarro, et al., 2017; Singh, Bassi, Junnarkar y Negri 
2015). 

Se demuestra que las relaciones entre los padres de los adolescentes, y los 
vínculos filiales están directamente relacionados con la satisfacción vital de los 
adolescentes. Así, una mala relación entre padres, suele estar acompañada de 
una negativa satisfacción familiar y baja satisfacción vital; y al contrario, una 
buena relación entre padres, suele estar acompañada de una positiva satisfacción 
familiar y alta satisfacción vital. Estas relaciones halladas son convergentes con 
diferentes estudios internacionales (Darlington y Diener, 1998; Edwards y 
López, 2006; Gohm, Oishi, Rask, Astedt-Kurki, Moreta, Gabior y Barrera, 
2017; Paavilainen y Laippala, 2003; Rodrigo et al., 2004). 
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Entre las diferentes dimensiones estudiadas sobre el vínculo de los ado-
lescentes con su padre y su madre (le ayudan tanto como necesita, son cariñosos, 
comprenden sus problemas y preocupaciones, le hacen sentir mejor en mo-
mentos de tristeza), sobresale la comprensión materna, como factor más rela-
cionado con la satisfacción vital del adolescente.  

El grado de satisfacción con las relaciones que los adolescentes tienen con 
sus amigos es alto, al igual que en otros estudios internacionales (Inchley et al., 
2016). En el presente estudio, este factor se sitúa como el segundo más rela-
cionado con la satisfacción vital durante la adolescencia (después de la sa-
tisfacción con las relaciones en la familia). Se demuestra así la estrecha relación 
entre SV y amistad. Así, a mejor relación de amistad, mayor SV. La amistad, al 
igual que en otros estudios internacionales se muestra un importante factor de 
felicidad para el adolescente (Kapikiran, 2013; Najman et al, 2010; Navarro et 
al, 2017).  

Estos resultados, en consonancia con otras investigaciones, demuestran la 
importancia que tienen los vínculos y el apoyo de la familia para el adolescente, 
mostrando que la ayuda y el cariño recibidos, la comprensión de sus problemas 
y preocupaciones, y el apoyo en momentos de tristeza les aportarán múltiples 
beneficios que influirán sin duda en un desarrollo psicológico positivo.  

Las conclusiones de esta investigación, y en consonancia con otras simila-
res, realizadas con estudiantes de educación secundaria, denota la relevancia del 
importante papel que la escuela puede tener en el trabajo con las familias y los 
adolescentes, en una etapa de especial desarrollo psicológico. En este estadio 
evolutivo, donde las relaciones con los iguales son tan importantes, conside-
ramos que en los contextos educativos formales debe trabajarse las fortalezas 
personales e interpersonales, que están en la base de la satisfacción y sentido de 
vida (Barahona, Cabaco y Urchaga, 2013; Jewell y Kambhampati, 2015).  
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