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Factores protectores en adolescentes que han desarrollado conductas sexuales abusivas: propiedades psicométricas del DASH-13 en Chile.

Resumen
En las últimas dos décadas, se ha incorporado de forma progresiva el análisis de 
los factores protectores en los procesos de la evaluación de adolescentes que han 
desarrollado comportamientos sexuales abusivos. El objetivo del presente estudio 
fue aportar en estos procesos de evaluación, mediante el análisis de las propiedades 
psicométricas del instrumento Desistence For Adolescents Who Sexually Harm 
(DASH-13). En orden a dar cumplimiento a dicho objetivo, se analizó una muestra de 
205 adolescentes chilenos varones, quienes se encontraban recibiendo intervención 
especializada por haber desarrollado comportamientos sexuales abusivos. Los 
resultados indican valores aceptables de consistencia interna y correlaciones 
negativas respecto del instrumento The Estimate of Risk of Adolescent Sexual 
Offense Recidivism (ERASOR 2.0), evidenciando indicadores moderados de validez 
concurrente. Se discute en torno a las implicancias de los hallazgos, particularmente 
en torno a su valor para el abordaje especializado enfocado en el desistimiento de 
estos adolescentes.

Palabras clave: conductas sexuales abusivas, ofensor sexual adolescente, riesgo de 
reincidencia, factores de protección, desistimiento, evaluación de riesgos.

Abstract
In the last two decades, the analysis of protective factors has been progressively 
incorporated into the evaluation processes of adolescents who have engaged abusive 
sexual behaviors. The aim of the present study was to contribute to these evaluation 
processes, by analyzing the psychometric properties of Desistence for Adolescents 
who Sexually Harm (DASH-13). To achieve this objective, a sample of 205 male 
chilean adolescents was analyzed, who were receiving specialized intervention for 
having developed abusive sexual behaviors. The results indicate acceptable values   of 
internal consistency and negative correlations with The Estimate of Risk of Adolescent 
Sexual Offense Recidivism (ERASOR 2.0), showing moderate indicators of concurrent 
validity. The implications of the findings are discussed, particularly their value for the 
specialized approach focused on the desistance of these adolescents.

Keywords: abusive sexual behaviors, juvenile sex offender, recidivism risk, protective 
factors, desistance, risk assessment.

Introducción
Uno de los aspectos centrales en el proceso de evaluación integral de los adolescentes 
que han incurrido en comportamientos sexuales abusivos es la estimación del 
riesgo de ocurrencia de nuevos eventos abusivos (Barra et al., 2018). En este sentido, 
la evaluación de los factores protectores ha cobrado relevancia en el marco de la 
emergencia de nuevos enfoques de trabajo, centrados en la identificación de 
factores motivacionales en la prevención y el tratamiento (Miller, 2015). Estos 
factores son claves en la disminución de la probabilidad de participar en conductas 
problemáticas, al proporcionar modelos de conducta prosocial y brindar medios de 
control personales o sociales contra dichas conductas, además de visualizar entornos 
de apoyo social (Jessor et al., 2003; Yoon et al., 2018). Lo anterior se ha traducido 
en críticas al paradigma dominante en materia de rehabilitación de infractores de 
ley y el Modelo de Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR) desarrollado por Bonta & 
Andrews (2007), críticas que se han enfocado en resaltar que dicho modelo poseería 
una visión restrictiva y centrada en el riesgo (Newsome & Cullen, 2017; Ward et al., 
2012), emergiendo en contraste el paradigma del desistimiento como una alternativa 
integral, donde se recoge el aporte del análisis de los factores protectores. De igual 
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modo, se debe tener presente que el conocimiento de los factores protectores no solo 
es importante para hacer predicciones más precisas acerca de la reincidencia y las 
posibilidades de desistimiento (Rogers, 2000), sino que también es importante para el 
diseño e implementación de estrategias de intervención y manejo con adolescentes 
con comportamientos sexuales abusivos.

Factores Protectores en el Desistimiento de Adolescentes con 
Comportamiento Sexuales Abusivos
A pesar del innegable aporte de la evaluación de los factores protectores en la 
intervención con adolescentes con comportamientos sexuales abusivos, la evidencia 
en torno a la especificidad con la que estos factores se presentan y funcionan en la 
regulación de los comportamientos, en particular el desistimiento de las conductas 
abusivas, sigue siendo materia de investigación (de Vries Robbé, de Vogel, et al., 
2015; Klein et al., 2015; Rich, 2015; Seto & Lalumière, 2010; Spice et al., 2012). Una 
de las barreras que se interpone en este proceso es el escaso consenso que existe 
con respecto a la definición del concepto, ya que existen variaciones sustanciales 
en la operacionalización y medición del constructo “factor protector” (Miller, 2015). 
En este sentido, autores como de Vries Robbé et al. (2011) refieren que los factores 
protectores, al igual que el enfoque de riesgos, deben ser vistos desde la mirada de la 
existencia de factores estáticos y dinámicos, funcionando algunos de ellos de manera 
independiente, mitigando o moderando el desistimiento. Por su parte, algunos 
investigadores proponen que los factores protectores tendrían un peso directo sobre 
el continuo del desarrollo de los propios factores de riesgo, por tanto, no se podrían 
valorar separados del comportamiento de riesgo (Miller, 2006). Dentro de la misma 
discusión, otros investigadores señalan que los factores protectores estarían al 
extremo opuesto del continuo de los factores de riesgo, siendo posible valorar de 
esta manera las fortalezas/vulnerabilidades de forma separada (Nicholls et al., 2011).
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En adición a lo señalado, otra hipótesis que intenta explicar las dificultades presentes 
en el análisis de esta población dice relación con la elevada heterogeneidad de las 
características de los adolescentes con comportamientos sexuales abusivos (Salazar 
et al., 2020). Al respecto, algunas de las variables a considerar son la edad de los 
adolescentes, el tipo de comportamiento sexual abusivo ejecutado y la presencia de 
otros comportamientos transgresores (Calleja, 2015; Spice et al., 2012; van der Put, 2015).

A pesar de las múltiples miradas que existen acerca de los factores protectores, la 
importancia clínica de su estudio radica en la oportunidad que tienen los adolescentes 
de generar cambios en sus comportamientos, que les permitan desarrollar nuevas 
estrategias de afrontamiento y, en definitiva, desistir del comportamiento abusivo 
(de Vries Robbé & Willis, 2017). En relación a aquello, las investigaciones en la 
materia han reportado resultados disímiles, tal es el caso del estudio desarrollado 
por Spice et al.(2012), quienes no encontraron factores protectores asociados con 
la reincidencia sexual. En contraste, van der Put & Asscher (2015), compararon a 
adolescentes con comportamiento transgresor no sexual y sexual, encontrando para 
los segundos la presencia de factores protectores dinámicos como la participación y 
asistencia escolar, participación en actividades extraescolares, altas calificaciones y 
relaciones positivas con los profesores, siendo resultados predictivos significativos 
para el desistimiento del comportamiento sexual abusivo. Similares hallazgos 
evidenciaron Fanniff et al.(2016), al realizar una comparación entre adolescentes que 
presentan comportamiento delictivo general, en contraste con los adolescentes que 
presentan comportamiento sexual abusivo, constatando que estos últimos tienen 
más probabilidades de presentar relaciones positivas y una participación activa a 
nivel escolar, como parte de los factores protectores para el desistimiento. Por su 
parte, Miccio-Fonseca (2018) identifica una constelación de variables de intimidad 
que actúan como factores protectores para el comportamiento sexual abusivo en 
adolescentes, los que se agrupan en factores protectores internos (neurológicos, 
físicos y del desarrollo) y externos (variables sociológicas, antropológicas y culturales)

Instrumentos para la Valoración de Riesgo en Adolescentes con 
Comportamiento Sexual Abusivo
A raíz de lo descrito, en las últimas dos décadas han surgido diversas herramientas 
especializadas, creadas a partir de evidencia empírica y opinión experta de 
profesionales en torno a los principales factores de riesgo que estarían relacionados 
con la reiteración de este tipo de violencia. No obstante, las primeras herramientas 
se centraron casi de manera exclusiva en la identificación de factores de riesgo 
relacionados con la ocurrencia de nuevas agresiones, dentro de las cuales se encuentra 
‘The Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offender Recidivism’ (ERASOR 2.0), creado 
por Worling & Curwen (2001); ‘The Juvenile Sex Offender Assessment Protocol II’ 
(J-SOAP-II), desarrollado por Prentky & Righthand (2003) y ‘The Juvenile Sexual Offense 
Recidivism Risk Assessment Tool II’(JSORRAT-I), construido por Epperson et al. (2005). 
Si bien estas herramientas han sido un aporte para los profesionales que trabajan en 
este ámbito, tal como se indicó previamente, el enfoque centrado exclusivamente 
en el riesgo ha sido blanco de cuestionamientos, puesto que se limita a predecir la 
violencia y no se centra en los factores que predicen el desistimiento, brindando con ello 
una mirada parcializada para la intervención (Worling & Langton, 2015).

Conforme a lo anterior, en los últimos años se ha reforzado la necesidad de 
incorporar en las evaluaciones los factores protectores que podrían estar a la base 
del desistimiento de este tipo de comportamientos, lo cual permitiría efectuar 
evaluaciones integrales que ayudarían a mejorar la predicción de la reincidencia, 
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potenciar la gestión del tratamiento y otorgar mayor énfasis en los aspectos positivos 
de los adolescentes evitando el estigma social (de Vries Robbé, de Vogel, et al., 2015). 
Algunos instrumentos que han avanzado incorporando factores protectores en su 
estructura son: ‘Multiplex Empirically Guided Inventory of Ecological Aggregates 
for Assessing Sexually Abusive Children and Adolescents’ (MEGA♪), desarrollado por 
Miccio-Fonseca (2006); ‘Desistence for Adolescents who Sexually Harm’ (DASH-
13), creado por Worling (2013); ‘Structured Assessment of Protective Factors for 
violence risk - Youth Version’ (SAPROF-YV), construido por de Vries Robbé et al. 
(2014), ‘Protective + Risk Observations For Eliminating Sexual Offense Recidivism’ 
(PROFESOR), confeccionado por Worling ( 2017) y ‘Juvenile Risk Assessment Tool’ 
(J-RAT v4), elaborado por Rich (2017).

Respecto de las herramientas disponibles para la valoración de riesgo, se constata 
que los estudios de validez se han concentrado en países como Canadá, Estados 
Unidos y Reino Unido, evidenciando escasez de investigaciones que exploren las 
propiedades de estas herramientas en América Latina, lo cual ha ido modelando una 
tradición de valoración clínica para estimar el riesgo de violencia dentro de dicha 
zona geográfica (Salazar et al., 2016). En Chile, la investigación sobre los adolescentes 
con comportamientos sexuales abusivos ha estado circunscrita a la evolución que ha 
tenido la política pública en el tratamiento de esta forma de violencia sexual. La experiencia 
acumulada a partir del año 2000, mediante programas especializados para adolescentes con 
comportamientos sexuales abusivos al alero del Servicio Nacional de Menores, ha traído 
la generación de diferentes investigaciones con población nacional, avanzando hacia 
una mirada local del fenómeno (Salazar et al., 2016, 2020,2021) la cual ha seguido 
la tendencia internacional, relegando a un segundo plano a los factores protectores 
que podrían estar a la base de procesos de intervención centrados en los recursos, 
en contraste a lo sugerido por diversas investigaciones (de Vries Robbé, Mann, et al., 
2015; Yoder et al., 2017).

En orden a hacer frente a esta carencia, se identifica el caso del DASH-13 como un 
candidato idóneo a ser utilizado en esta zona geográfica, en tanto existe evidencia 
preliminar que indica una correlación negativa del instrumento con ERASOR 2.0 
(Zeng et al., 2015) Conforme a esto, el presente estudio tiene como objetivo 
explorar las propiedades psicométricas del instrumento DASH-13, en una muestra 
de adolescentes chilenos que han desarrollado comportamientos sexuales abusivos. 
Para ello, se procede a realizar la adaptación del instrumento, para posteriormente 
explorar la consistencia interna y la validez concurrente de este, en base al criterio 
externo proporcionado por ERASOR 2.0.

Método
Participantes
La población está compuesta por adolescentes chilenos ingresados en programas 
especializados1 en su intervención que presentan conductas abusivas de carácter 
sexual (PAS), dependientes del Servicio Nacional de Menores (SENAME). Se utilizó 
un muestreo de tipo no probabilístico, logrando reunir a 205 adolescentes hombres 
provenientes de seis regiones de Chile, seleccionados de acuerdo a los siguientes 
criterios de inclusión: a) adolescentes hombres con historial de agresión sexual; b) 
rango etario comprendido entre los 12 y 18 años; c) calidad de usuarios vigentes 
con un tiempo de intervención superior a los tres meses en los programas PAS de 
SENAME.

1 Respecto de este trabajo, es relevante precisar que los programas PAS dependen del área protección. 
Si bien este levantamiento ocurre cuando el programa dependía de SENAME, desde octubre es oferta 
del Servicio Mejor Niñez.
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Entre las principales características de la muestra se destaca una edad promedio de 
15,05 años; sumado a ello, un porcentaje mayoritario de los adolescentes proviene de 
zonas urbanas (85,7%); en cuanto a la pertenencia étnica, un 9,8% de los adolescentes 
se identifica como integrante de un grupo étnico; respecto a la paternidad, solo un 0,6% 
tiene hijos; y finalmente, en relación a la presencia de algún tipo de discapacidad, el 
14,6% de los evaluados se encuentra en esta condición.

Instrumentos
Ficha Sociodemográfica
Construida ad hoc para recabar antecedentes sociodemográficos y psicosociales de 
los adolescentes, relacionados con los factores presentes en el instrumento DASH-13.

Desistence for Adolescents Who Sexually Harm (DASH-13)
Instrumento creado por Worling(2013), con el objetivo de aportar a la realización 
de evaluaciones integrales de la reincidencia sexual de adolescentes. Consiste en 
una lista estructurada experimental de 13 factores protectores que pudieran estar 
relacionados con el desistimiento del comportamiento sexualmente abusivo en 
adolescentes. Posee una estructura compuesta de dos dimensiones: sexual (7 factores 
protectores) y general (6 factores protectores). La puntuación se realiza de manera 
dicotómica, es decir Sí o No, con una opción adicional para indicar cuando exista 
carencia de información para puntuar el factor. Si bien el instrumento no cuenta con 
puntajes de corte, al final de la valoración el número de respuestas “Sí” puede ser 
integrado para dar una puntuación total que varía de 0 a 13 (Zeng et al., 2015)

The Estimate of Risk of Adolescent Sexual Offense Recidivism 
(ERASOR 2.0)
Creado por Worling & Curwen (2001), con la finalidad de ayudar a los evaluadores a 
estimar el riesgo de reincidencia de ofensas sexuales para adolescentes entre 12 y 18 
años de edad que previamente hayan cometido un delito sexual. Es un instrumento 
de juicio profesional estructurado y evalúa 25 factores de riesgo que se agrupan en 
5 categorías: a) historial de las agresiones sexuales; b) intereses y comportamientos 
sexuales; c) funcionamiento psicosocial; d) entorno familiar y e) tratamiento. Además, 
se incluye la opción de incorporar “otro factor”, a fin de incluir algún factor de riesgo 
específico que sea relevante para explicar el riesgo de reincidencia sexual de un 
adolescente en particular. Los factores de riesgo pueden ser codificados como: a) 
presente, b) posible o parcialmente presente, c) ausente y d) desconocido. Sus 
propiedades psicométricas han sido estudiadas recientemente en Chile, dando 
cuenta de aceptables evidencias de validez, fiabilidad y confiabilidad interjueces 
(Salazar et al., 2021).

Procedimiento
La exploración de las propiedades psicométricas del DASH-13 se inserta dentro 
del proyecto de investigación “Evaluación de adolescentes con prácticas abusivas 
sexuales desde el Modelo Multidimensional de Intervención Diferenciada con 
Adolescentes (MMIDA©)”, desarrollado al alero del programa de Magíster en Psicología 
Jurídica y Forense de la Universidad de La Frontera, en el marco del proyecto FONDEF 
D08i-1205. La realización de esta investigación contó con la autorización formal del 
SENAME, así como de los organismos colaboradores que ejecutan los PAS.

De forma previa a la aplicación del instrumento, se realizó el proceso de traducción 
y adaptación del mismo, siguiendo para ello las recomendaciones elaboradas por 
Muñiz et al.(2013).
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Para la investigación global se desarrolló una instancia de formación especializada y 
dirigida a los profesionales encargados de evaluar a los adolescentes, cuyo énfasis se 
situó en la valoración del riesgo de violencia sexual y en el uso de las herramientas 
idóneas para aquella labor. Un total de veinte evaluadores completaron el proceso y, 
posteriormente, aportaron protocolos válidos para el presente estudio. En suma, se 
realizaron instancias de análisis de casos con la finalidad de supervisar la correcta 
puntuación de los instrumentos.

En cuanto a los resguardos éticos, los evaluadores procedieron a efectuar la firma 
de consentimiento informado a los adultos responsables, así como el asentimiento 
informado en el caso de los adolescentes participantes.

Análisis de datos
La caracterización de la muestra se llevó a cabo mediante estadística descriptiva, 
mientras que para explorar la consistencia interna se utilizó el Alfa de Cronbach. Por 
su parte, la validez concurrente del instrumento se exploró a través del coeficiente 
de correlación no paramétrico de Spearman.

Resultados
Consistencia interna
El análisis de fiabilidad para la escala total arroja un Alfa de Cronbach de 0,083. Sin 
embargo, al analizar los valores por ítem, se detecta que el ítem 5 “Empatía por los 
demás” es el causante del bajo nivel de fiabilidad. Tras eliminar dicho ítem, el Alfa 
de Cronbach se eleva a 0,712, con lo cual se considera como un valor aceptable. Al 
realizar el análisis de fiabilidad por dimensión, el Alfa de Cronbach para la dimensión 
DASH Sexual alcanza un valor de 0,567, mientras que para la dimensión DASH General 
(excluyendo el ítem 5) se eleva a 0,632. El detalle del análisis descrito previamente se 
puede observar en la Tabla 1.

Tabla 1
Resumen análisis de consistencia interna DASH-13

Ítem Media de la escala si      
se elimina el elemento

Varianza de la escala si 
se elimina el elemento

Correlación 
elemento-total

Alfa de Cronbach si       
se elimina el elemento

1 7,71 49,65 -0,106 0,096

2 7,71 48,238 0,158 0,066

3 7,91 48,992 -0,001 0,084

4 7,88 47,516 0,223 0,053

5 7,13 6,762 -0,019 0,712

6 8,07 48,803 0,024 0,081

7 8,16 48,43 0,082 0,073

8 7,97 47,617 0,197 0,055

9 7,78 47,467 0,262 0,051

10 8,01 48,867 0,015 0,082

11 7,96 47,277 0,248 0,048

12 7,65 48,407 0,159 0,069

13 8,48 48,871 0,09 0,078
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Validez concurrente
De acuerdo a los resultados obtenidos, se advierte una relación negativa moderada 
entre la puntación total del ERASOR 2.0 y la del DASH-13 (r2= -0.49; p<.01), lo que da 
cuenta de una asociación inversa entre el nivel de riesgo general de ERASOR 2.0 y la 
cantidad total de factores protectores registradas en el DASH-13.

Al profundizar en el análisis, es posible identificar que la puntuación total del 
DASH-13 presenta una relación negativa moderada con las siguientes escalas del 
ERASOR 2.0: “intereses, actitudes y comportamientos sexuales” (r2=-0.404, p<.01), 
“funcionamiento psicosocial” (r2=-.440, p<.01) y “funcionamiento familiar/entorno” 
(r2=-.410, p<.01). En cuanto a la dimensión sexual del DASH-13, de igual manera, se 
constatan relaciones negativas moderadas con el ERASOR 2.0: “puntaje total” (r2=-
0.47, p<.01), “intereses, actitudes y comportamientos sexuales” (r2=-.413, p<.01), 
“funcionamiento psicosocial” (r2=-.419, p<.01) y “funcionamiento familiar/entorno” 
(r2=-.406, p<.01). El detalle de las correlaciones se puede observar en la Tabla 2.

Tabla 2
Correlación entre ERASOR 2.0 y DASH-13

E. 
Total

E. 
Sexual

E. 
Historial

E. 
Psicosocial

E. 
Familiar

E. 
Tratamiento

D. 
Total

D. 
Sexual

D.
 General

E. 
Total

E. 
Sexual ,527**

E. 
Historial ,430** ,321**

E. 
Psicosocial ,469** ,536** 0,142

E. 
Familiar ,453** ,337** 0,106 ,427**

E. 
Tratamiento ,344** ,205* 0,020 ,228** ,195*

D. 
Total -,490** -,404** -,246* -,440** -,410** -,315**

D. 
Sexual -,470** -,413** -0,107 -,419** -,406** -,245* ,817**

D. 
General -0,165 -0,152 -0,122 -,198* -0,157 -,225* ,266** 0,014

Nota. E= ERASOR2.0; D= DASH-13; **p<0,01 *p<0,05.

Discusión
El objetivo de esta investigación fue explorar las propiedades psicométricas del 
DASH-13 en una muestra de adolescentes chilenos que presentaron comportamientos 
sexuales abusivos. En términos generales, es posible señalar que para la muestra 
estudiada los resultados permiten señalar que el instrumento evidencia valores 
aceptables de consistencia interna y correlaciones negativas de carácter moderado 
con el ERASOR 2.0.

El análisis de fiabilidad indica que la mayoría de los ítems aportan significativamente 
a la consistencia interna del instrumento, a excepción del ítem N 5: “empatía por los 
demás”, el cual al ser eliminado eleva el alfa de Cronbach a un valor aceptable. Al 
respecto, se debe hacer notar que la inclusión de la empatía como un factor protector 
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se encuentra fundada teóricamente, y ha sido utilizada en instrumentos similares 
dentro de la misma población (de Vries Robbé et al., 2014; Miccio-Fonseca, 2006; 
Rich, 2017). No obstante, una posible explicación para las dificultades presentadas con 
este ítem puede asociarse al proceso de calificación del instrumento, en tanto, para 
poder registrarlo como presente, la guía del autor señala que el adolescente debe: a) 
mostrar de forma habitual sensibilidad y empatía por el sufrimiento de los demás, y 
b) desarrollar acciones para aliviar su sufrimiento (Worling, 2013), estableciendo la 
existencia de ambos elementos como requisito, situación que podría haber generado 
confusión en los evaluadores.

En cuanto a la validez concurrente, de manera similar a lo detectado por Zeng et 
al. (2015)there is a dearth of research on the protective factors for desistence from 
recidivism. The current study investigated the associations between protective 
factors and recidivism among 97 Singaporean youth who sexually offended (YSO en 
Singapur, los resultados del presente estudio muestran una correlación negativa de 
carácter moderado entre las puntuaciones totales del DASH-13 y las del ERASOR 2.0, 
lo que se traduce en que una mayor presencia de factores protectores se asocia con 
niveles más bajos de riesgo de reincidencia sexual. De la misma forma, es posible 
encontrar valores moderados de correlación negativa, análogos a los reportados 
por Zeng et al. (2015), entre el DASH-13 total y la dimensión “intereses, actitudes y 
comportamientos sexuales” del ERASOR 2.0; al igual que entre la dimensión sexual 
del DASH-13 y el ERASOR 2.0 Total, así como con la dimensión “intereses, actitudes y 
comportamientos sexuales” del mismo instrumento. En contraposición, los resultados 
de esta investigación evidenciaron correlaciones negativas significativamente 
superiores a lo reportado por Zeng et al. (2015) para el DASH-13 total y la dimensión 
sexual del DASH-13, respecto de las dimensiones “funcionamiento psicosocial” y 
“funcionamiento familiar/entorno” del ERASOR 2.0. Lo anterior podría estar asociado 
a la calidad de la información que tuvieron disponible los evaluadores en cada una 
de las investigaciones, en tanto, para la presente investigación los evaluadores 
analizaron casos que se encontraban en tratamiento, mientras que en el estudio de 
Singapur se trató de casos derivados para evaluación en forma previa al inicio de 
algún tratamiento. Estos hallazgos cobran relevancia, en tanto el comportamiento 
del DASH-13 otorga sustento al impacto positivo que pueden generar los factores 
protectores, respecto del desistimiento de comportamientos sexuales abusivos 
(Klein et al., 2015).

La relevancia de esta investigación se vincula con la posibilidad de aportar desde 
un contexto latinoamericano al incipiente campo de conocimiento sobre factores 
protectores asociados al desistimiento de comportamientos sexualmente abusivos. 
Esta primera aproximación a las propiedades psicométricas del DASH-13 pretende 
estimular la discusión al interior de los programas de tratamiento sobre esta temática. 
Esto cobra relevancia, puesto que tal como se ha observado en programas que 
trabajan con adolescentes con comportamientos transgresores, existe una dificultad 
para visualizar recursos y factores protectores, lo que sumado a la escasa base 
teórica e investigación disponible puede incidir directamente en su incorporación en 
los planes de intervención (Calleja, 2015).

Tal como indica de Vries Robbé (2014), antes de que los factores protectores 
puedan incorporarse por completo en los marcos de evaluación de delitos sexuales, 
resulta necesario mayor investigación y base teórica sobre los principales factores 
protectores que reducen el riesgo. En esta línea, es importante tener presente lo 
señalado por Worling (2017), quien menciona que, ante la falta de investigación, la 
forma más apropiada para combinar factores de protección y riesgo es a través de 
una herramienta que considere simultáneamente ambas características orientadas a 
informar decisiones de tratamiento, en lugar de predecir el riesgo futuro.
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Finalmente, es importante señalar que las limitaciones de este estudio radican en no 
contar con la posibilidad de estimar otras formas de validez del instrumento, tales 
como la validez predictiva para la desistencia sexual, así como también la validez 
convergente con otras medidas externas. Lo anterior puede transformarse en futuras 
líneas de investigación, aportando con la validación de otras herramientas que 
cuentan con mayor nivel de investigación a nivel internacional y que pueden ser un 
aporte importante para los procesos de tratamiento.
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