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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo recopilar información en estudios desarrollados sobre 

la inteligencia emocional como herramienta eficaz para la mejora del desempeño laboral en 

funcionarios que prestan servicios en una organización. Se realizó una búsqueda en la base de datos 

de Scopus y ScienceDirect, y se seleccionaron 18 artículos originales, cuya antigüedad de 

publicación resulta de hace seis años. Los resultados ponen en evidencia que la inteligencia 

emocional aplicada como herramienta estratégica mejora el desempeño de los trabajadores dentro 

de los cargos que poseen; además, diversos estudios muestran una relación positiva entre 

inteligencia emocional y desempeño laboral. Finalmente, se concluye que la inteligencia emocional 

se ha posicionado como uno de los elementos más indispensables dentro del entorno laboral, pues 

no solo permite mantener motivado al personal, sino también mejora el clima laboral y faculta al 

funcionario interactuar saludablemente con los miembros la organización. 

Palabras clave: inteligencia emocional; desempeño laboral; estrés laboral; estrategias de 

afrontamiento; servidor público.  

Abstract 

The purpose of this research was to gather information on studies developed on emotional 

intelligence as an effective tool for improving work performance in employees serving in an 

organization. A search was carried out in the Scopus and ScienceDirect databases, and 18 original 

articles were selected, which were published within the last six years. The results show that 

emotional intelligence applied as a strategic tool improves the performance of workers in the 

positions they hold; in addition, several studies show a positive relationship between emotional 
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intelligence and job performance. Finally, it is concluded that emotional intelligence has positioned 

itself as one of the most indispensable elements within the work environment, since it not only 

keeps the personnel motivated, but also improves the work environment and enables the employee 

to interact healthily with the members of the organization. 

 

Keywords: emotional intelligence; job performance; job stress; coping strategies; public servant. 

 

 

Introducción 

Es de suma urgencia dar respuesta a las necesidades y exigencias en las organizaciones a 

través de la creatividad, el liderazgo y el trabajo en equipo, con la finalidad de obtener la excelencia 

en los servicios brindados (Macht et al., 2019). En tal sentido, requiere enfatizar las competencias 

que un profesional debe poseer; es decir, tomar en cuenta aspectos blandos vinculados a la 

inteligencia emocional, competencias que van más allá del tradicional enfoque centrado en el 

cúmulo de información y procesos operativos, para dar pase a un perfil que se caracteriza por la 

flexibilidad de pensamiento y la comprensión de sí mismo.  

En esa lógica, la inteligencia emocional puede convertir aspectos internos en recursos y 

factores protectores del ámbito interpersonal, donde la comunicación, tolerancia a la frustración y 

manejo emocional se convierte en aspectos fundamentales para lograr metas (Cui, 2021); por ello, 

es importante indagar acerca del rol que juegan las emociones en nuestra vida y cómo estas pueden 

convertirse en una herramienta eficaz para entablar relaciones en el campo laboral. En tal contexto, 

las experiencias emocionales son una parte inseparable de la vida diaria de las personas (Pekaar 

et al., 2020) y no es sorprendente que influyan tanto en el yo como en el otro cuando los individuos 

interactúan (Barreiro & Treglown, 2020).  

De igual modo, la inteligencia emocional es un factor individual que tiene una estrecha 

relación con la satisfacción laboral (Ouyang et al., 2015); puesto que, puede ayudar a establecer 

relaciones más sólidas, completar el trabajo y lograr metas personales y profesionales (Jie et al., 

2021). La inteligencia emocional puede reducir el estrés y asegurar el desempeño laboral (Sadovyy 

et al., 2021). Por ello, la presente investigación tuvo por objetivo recopilar información en estudios 

desarrollados sobre la inteligencia emocional como herramienta eficaz para la mejora del 

desempeño laboral en funcionarios que prestan servicios en una organización.  
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Conceptualización de la inteligencia emocional:  aproximaciones del modelo teórico  

 

Es importante destacar el aporte de Salovey y Mayer (1990) quienes describen la 

inteligencia emocional como la habilidad que se obtiene para expresar emociones y utilizarlas en 

el plano cognitivo, así como también comprenderlas y gestionarlas al momento de relacionarnos 

con los demás. De igual modo, el concepto indica que el éxito profesional individual depende tanto 

del conocimiento sobre uno mismo y las emociones de los demás (Mayer & Salovey, 2007). Por 

su parte, Goleman (2000), atribuye a la inteligencia emocional características ligadas a 

involucrarnos con los demás y con nosotros mismos, denotando empatía, iniciativa, adaptación y 

capacidad de persuasión. En este constructo, se toman en cuenta el componente intrapersonal y el 

interpersonal; el primero, destaca la capacidad de control emocional, la autoconciencia y la 

motivación (Dueñas, 2002), mientras que, el interpersonal se caracteriza por albergar habilidades 

como la empatía y las habilidades sociales en sí (Goleman, 2006).  

Por su parte, Baron (2006) define inteligencia emocional como el conjunto de competencias 

aprendidas, las que permiten a las personas interactuar, experimentar, expresar y comunicarse con 

los demás en diferentes demandas cotidianas. Bajo esta definición, se conceptualizan cinco 

dimensiones, el primero, la dimensión intrapersonal caracterizado por una conciencia de sí mismo 

y de los demás, por una autoestima saludable y aceptación; la dimensión interpersonal tiene como 

base la conciencia social, involucrado en brindar y recibir afecto (Fragoso, 2015). La dimensión 

manejo del estrés, relacionada con afrontar y aceptar en forma adecuada diferentes situaciones en 

las que el individuo subsista (Martínez et al., 2016). La dimensión adaptabilidad, hace referencia a 

la capacidad para manejar los problemas y buscar una solución, tomando como punto de partida lo 

que se siente y lo que sucede alrededor (Ugarriza, 2001). Finalmente, el componente estado de 

ánimo general vinculada a la autoeficacia, la cual implica que las personas poseen la capacidad de 

percibirse a sí misma de la forma cómo realmente desea sentirse (Fragoso, 2015). 

En tal sentido, la inteligencia emocional es el manejo intencionado de las emociones con el 

objetivo de alcanzar comportamientos deseados en el campo laboral y obtener mejores resultados 

en el plano intra e interpersonal (Weisinger, 2001). De acuerdo con este modelo, la inteligencia 

emocional se compone de seis aspectos, cuyo primer elemento es el desarrollo de la autoconciencia 

que permite influir en acciones para el logro de objetivos institucionales (Carmona et al., 2015). El 

segundo componente, se basa en el control de emociones, para ser utilizadas a favor de alguna 

situación (Rico, 2002). Asimismo, el tercer componente, denominado automotivación, está 
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orientado a la perseverancia de lograr una tarea (Weisinger, 2001). El cuarto componente, implica 

la comunicación eficaz, que pone en juego la atención dinámica, asertividad, y el trabajo en equipo 

(Canseco & Ojeda, 2016). El quinto componente, se encuentra ligado a la experiencia 

interpersonal, orientada a generar vínculos positivos con los demás (Castelló & Cano, 2011). 

Finalmente, se hace referencia al componente vinculado al apoyo a los demás, partiendo de la base 

de la interacción como elemento fundamental dentro del entorno laboral (Rico, 2002).  

 

Influencia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral: análisis empírico 

 

Las competencias que determinan la inteligencia emocional se encuentran vinculadas al 

pensamiento y los sentimientos, trayendo consigo una mejora en el desempeño laboral, donde 

dichas aptitudes están enfocadas al aspecto personal, por determinar el dominio de sí mismo y en 

el aspecto social, ya que se orientan al manejo de las relaciones con otros (Fernández, 2005). 

Asimismo, bajo el aporte empírico de Herrera (2017) la inteligencia emocional y desempeño 

laboral se correlaciona y es estadísticamente significativa (𝑟𝑟 = .729; 𝑝𝑝 < .001). Finalmente, 

Ramos (2013) destaca el rol fundamental de la inteligencia emocional, al momento de establecer 

sinergia laboral, aseverando la necesidad de fortalecer competencias como la autoconciencia, el 

control emocional, la automotivación, la empatía y las relaciones interpersonales para desarrollar 

sinergia entre los colaboradores. 

 

Metodología 

La búsqueda bibliográfica se hizo en la base de datos de Scopus y ScienceDirect en los 

meses de mayo-junio del 2021, en inglés y español o castellano. Solo se consideraron artículos 

científicos originales, cuya publicación se hicieron en el intervalo de tiempo del 2016 al 2021. Los 

términos de búsqueda como palabras clave, tanto en inglés y castellano fueron los siguientes: 

“Inteligencia emocional” + “herramienta eficaz” + “desempeño laboral” + “funcionarios públicos”; 

además, se combinó entre las mismas palabras como: “Inteligencia emocional” + “desempeño 

laboral”. De igual manera, en la búsqueda en inglés se empleó: “Emotional intelligence” + 

“effective tool” + “job performance” más su combinación “Emotional intelligence” + “job 

performance.” 

En la búsqueda inicial se identificaron un total de 912 artículos, hasta junio de 2021, luego 

de hacer un filtro por fecha y tipo de publicación se redujo a 56 artículos. Por lectura de títulos se 
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redujo a 37 artículos. Por último, se revisó los resúmenes de 32 artículos según las variables de 

estudio, quedando 18 artículos que satisfacen el objetivo de la presente investigación; es decir se 

seleccionaron aquellas investigaciones que contienen a la inteligencia emocional como herramienta 

eficaz para la mejora del desempeño laboral. 

La metodología empleada fue tomada de Sanders (2020), en cuyo estudio esquematiza y 

explica "cómo escribir (y cómo no escribir) un artículo de revisión científica"; así también, para 

determinar los criterios de búsqueda se tomó la metodología desarrollada por Danet y Jimenez, 

(2019) y Danet (2021). Con respecto a los términos de búsqueda, no se empleó un tesauro 

específico; sin embargo, los términos “inteligencia emocional”, “desempeño laboral (análisis del 

desempeño)” y “funcionarios públicos” con su equivalente “empleados de gobierno” se encuentran 

explícitos en el Tesauro DeCS – Descriptores en Ciencias de la Salud y de manera relativa, en el 

Tesauro Europeo de la Educación. De igual manera, se optó por realizar la búsqueda bibliográfica 

en la base de datos de Scopus y ScienceDirect, por la accesibilidad a dichas fuentes de información 

facilitadas por el Concytec. 

 

Resultados  

En este apartado, se presenta la revisión de los estudios sobre la inteligencia emocional 

como herramienta eficaz para la mejora del desempeño laboral en funcionarios que prestan 

servicios en una organización. El Gráfico1, presenta el proceso de cribado para la selección de los 

artículos analizados. La Tabla 1, refiere a los resultados de búsqueda en la que se indica al autor(es) 

y año de publicación, área temática, el tamaño de la muestra y contexto geográfico donde se realizó 

la investigación (país en el que se desarrolló el estudio). La Tabla 2, refiere a los resultados más 

significativos identificados en los artículos seleccionados.  
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Gráfico 1 

Proceso de cribado para la selección de los artículos a analizar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de datos  
Scopus/ScienceDirect 

Búsqueda por palabras 

clave (n= 912) 

Artículos originales de 

investigación (n= 56) 

  

Lectura de resúmenes  

(n= 32) 

Lectura de títulos  

(n=37) 

  

Estudios no elegibles por 

criterios de búsqueda  

(n= 856) 

Descartados por lectura de 

títulos (n=19) 

Artículos descartados luego de 

lectura crítica (n= 14) 

Artículos originales no elegibles 

por irrelevancia (n= 5) 

Estudio detallado de artículos 

relevantes (n=18) 
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Tabla 1 

Estudios empíricos respecto a la inteligencia emocional como herramienta eficaz para la mejora del 

desempeño laboral, 2016-2021 
 

Autor(es)/ año 

de publicación 
Área temática Muestra/ Contexto geográfico 

Sadovyy et al. 

(2021) 

COVID-19: Cómo el estrés generado por la pandemia puede afectar el 

desempeño laboral a través del papel moderador de la inteligencia 

emocional. 

N = 1.048 personas (39,3% eran hombres). La edad 

media fue de 35 años (M = 36,31, SD = 13,3, rango 

= 18-70 años), España.  

Grover & 

Furnham (2021) 

¿La inteligencia emocional y la resiliencia moderan la relación entre 

la Tríada Oscura y el agotamiento personal y laboral? 

N= 232 adultos (47% mujeres; edad M = 30,60, SD 

= 9,60), de Londres, Reino Unido y Olso, Noruega. 

Cui (2021) El papel de la inteligencia emocional en la transparencia del lugar de 

trabajo y la comunicación abierta. 

Universidad de Xijing, Xi'an, China.   

(Boadi et al., 

2020) 

Creación de valor para el cliente y silencio de los empleados: la 

inteligencia emocional como mecanismo explicativo. 

N = 528, clientes y empleados subordinados de 

hoteles y restaurantes de Ghana. 

(Furnham & 

Taylor, 2020) 

La relación entre la inteligencia emocional y las escalas de 

personalidad ocupacional en la alta dirección. 

N = 337 hombres y 105 mujeres. Edad media de 41,2 

años. África del Sur y Occidental. 

Barreiro & 

Treglown 

(2020) 

¿Qué hace a un empleado comprometido? Un enfoque a nivel de 

facetas para caracterizar la inteligencia emocional como predictor del 

compromiso. 

N= 306 empleados todos del Reino Unido, de los 

cuales 176 eran hombres y 130 eran mujeres. 

Atmaca et al. 

(2020) 

Un enfoque centrado en las emociones para predecir el agotamiento 

de los docentes y la satisfacción laboral. 

N = 564 docentes en servicio, que trabajan en las 

escuelas públicas de Turquía. 

Wen et al. 

(2019) 

Inteligencia emocional, trabajo emocional, apoyo organizacional 

percibido y satisfacción laboral: un modelo de mediación moderado. 

La muestra estuvo conformada por 279 empleados 

de hoteles chinos del país de China.  

Prentice (2019) Gestión de encuentros de servicio con inteligencia emocional. N = 24.039 distribuidores empleados en el sector de 

los casinos de Macao. China. 

Alam et al.  

(2019) 

Manejo de las emociones generadas por el trabajo en el hogar: una 

exploración del "lado bueno" de la regulación de las emociones. 

Empleados bajo la modalidad trabajo-familia en la 

ciudad de Toronto, Canadá. (El estudio no precisa el 

número de muestra). 

Cofer et al. 

(2018) 

El agotamiento se asocia con la inteligencia emocional, pero no con 

las mediciones tradicionales del desempeño laboral en los residentes 

de cirugía. 

Este estudio se realizó en el programa de residencia 

en cirugía general de la Universidad de Alabama en 

Birmingham (UAB). 

Dhani & 

Sharma (2017) 

Efecto de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de los 

empleados de TI: un estudio de género. 

N = 157 directivos de Tecnología de Información de 

nivel medio de Delhi-NCR en la India, 52,2% 

hombres y 75 47,8% mujeres. 

Shkoler & 

Tziner (2017) 

El papel mediador y moderador del burnout y la inteligencia 

emocional en la relación entre justicia organizacional y mala conducta 

laboral. 

N = 243 participantes de Israel; 51,9% mujeres y el 

48,1% hombres, de 20 a 60 años (M= 32,67, SD = 

8,87). 

Asrar-ul-Haq 

et al. (2017) 

Impacto de la inteligencia emocional en el desempeño docente en 

instituciones de educación superior de Pakistán. 

N= 166 profesores de universidades de la zona 

central de Punjab, Pakistán. 

Clarke & 

Mahadi (2017) 

La importancia del respeto por el reconocimiento mutuo en la 

mediación de las relaciones entre el rasgo de inteligencia emocional, 

el compromiso afectivo y la satisfacción laboral. 

Los datos se recopilaron de una gran organización 

de seguros con 615 oficinas en Malasia; encuesta 

postal autoadministrada. 

Bozionelos & 

Singh (2017) 

La relación de la inteligencia emocional con la tarea y el desempeño 

contextual: más de lo que parece lineal. 

N = 188 empleados (48 mujeres y 140 hombres) en 

los Emiratos Árabes Unidos. 

Sony & Mekoth 

(2016) 

La relación entre la inteligencia emocional, la adaptabilidad de los 

empleados de primera línea, la satisfacción laboral y el desempeño 

laboral. 

N = 517 empleados de primera línea del país de la 

India.  

Mohamad & 

Jais (2016) 

Inteligencia emocional y desempeño laboral: un estudio entre maestros 

de Malasia. 

N = 212 maestros de Kedah, localizado al noroeste 

de la península de Malasia. 

Nota. A partir de la Bases de datos Scpous y ScienceDirect 2016-2021. 
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Tabla 2 

Resultados significativos de los estudios revisados respecto a la inteligencia emocional (IE) como 

herramienta eficaz para la mejora del desempeño laboral, 2016-2021 

 
Autor(es) y año de 

publicación 
Resultados significativos 

Sadovyy et al. (2021) Existe relación entre el estrés de Covid, el rendimiento y la inteligencia emocional. La IE ayudó a reducir el 

estrés y aseguró el desempeño laboral.  

Grover & Furnham (2021) El narcisismo, inesperadamente, no tuvo una relación significativa con el agotamiento laboral. La IE proporciona 

un amortiguamiento para reducir el agotamiento laboral. 

Cui (2021) Este estudio determina que existen relaciones emocionales de inteligencia, compromiso corporativo y desempeño 

de los empleados.  

Boadi et al. (2020) La falta de IE de los empleados inhibe la creación conjunta de valor para el cliente con la institución. 

Furnham & Taylor (2020) La IE está relacionada con diferentes formas de éxito laboral. La toma de decisiones y manejo del estrés se 

relacionaron de manera consistente con todas las medidas de resultados laborales. 

Barreiro & Treglown (2020) Los empleados con mayor felicidad disposicional, son buenos para influir en las emociones de los demás (gestión 

de las emociones), están automotivados. 

Atmaca et al. (2020) Se encontraron correlaciones entre las emociones, el agotamiento y la satisfacción laboral de los docentes en 

servicio. Las dimensiones de alegría y amor mostraron correlaciones positivas con la satisfacción laboral.  

Wen et al. (2019) El apoyo organizacional percibido, moderó efectivamente la mediación de la actuación profunda entre la IE y la 

satisfacción laboral. 

Prentice (2019) La IE tiene un efecto significativo en la satisfacción laboral del distribuidor y la intención de rotación. La 

satisfacción laboral media completamente el vínculo entre la IE y la intención de rotación del distribuidor.  

Alam et al.  (2019) El estrés laboral causa un estado de ánimo negativo y hace que los empleados se preocupen cognitivamente 

mientras están en casa.  

Cofer et al. (2018) No hubo asociación del agotamiento con las puntuaciones de los exámenes. Las estrategias para reducir el 

agotamiento deben considerar enfocarse en la inteligencia emocional. 

Dhani & Sharma (2017) Existe diferencias de género significativas en la inteligencia emocional y el desempeño laboral, lo que sugiere 

que las empleadas obtienen más puntajes en IE que sus contrapartes masculinas.  

Shkoler & Tziner (2017) Los hallazgos indican que la IE de hecho modera y mejora, la relación entre las percepciones de agotamiento y 

malas conductas laborales. 

Asrar-ul-Haq et al. (2017) La autoconciencia emocional, la confianza en uno mismo, el logro, el desarrollo de los demás y el manejo de 

conflictos tienen una relación positiva y significativa con el desempeño laboral. 

Clarke & Mahadi (2017) El respeto de reconocimiento mutuo predice la satisfacción laboral subordinada y el compromiso afectivo.  

Bozionelos & Singh (2017) La IE se relaciona con el desempeño contextual y tareas en el trabajo. El entrenamiento en IE puede ser 

beneficioso para los que obtienen puntajes promedio y no para promedios bajos. 

Sony & Mekoth (2016) Existe una relación positiva entre IE y la adaptabilidad de los empleados de primera línea. La adaptabilidad de 

empleados, tiene un impacto positivo en los resultados laborales.  

Mohamad & Jais (2016) Los dominios (autoconciencia, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales) de la IE tienen 

un mayor impacto en el rendimiento laboral de los empleados.  

Nota. Tabla organizada a partir de la Bases de datos Scpous y ScienceDirect 2016-2021. IE: Inteligencia emocional.  

 

 

 

Discusión 

Las investigaciones anteriores a menudo han adoptado una perspectiva relativamente 

estática sobre la inteligencia emocional al centrarse únicamente en las diferencias individuales y 

sus consecuencias en diferentes ámbitos de la vida (Pekaar et al., 2020). A medida que el campo 

de investigación de la inteligencia emocional está madurando, los académicos se han interesado 

más en los mecanismos que subyacen a la manifestación de dicha variable, lo que ha resultado en 
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un énfasis en el papel del contexto, la motivación y otros moderadores potenciales que influyen en 

el uso de la inteligencia emocional (Alam et al., 2019).  

Sin embargo, hasta ahora ha faltado un marco teórico integrado que ayude a desentrañar el 

proceso de la inteligencia emocional a lo largo del tiempo (Udayar et al., 2020); a pesar del interés 

general en la inteligencia emocional, hay escasez de investigación sobre el grado en que la creación 

conjunta de valor para el cliente o usuario se relaciona con la inteligencia emocional de los 

empleados (Boadi et al., 2020). Del mismo modo, son pocos los estudios que se ocupan de la 

inteligencia emocional como herramienta eficaz para la mejora del desempeño laboral en 

funcionarios públicos (Barreiro & Treglown, 2020). Vacíos identificados que merecen mayor 

atención por la academia en el presente siglo. 

Por otro lado, de acuerdo a las investigaciones realizadas en este campo, el constructo 

inteligencia emocional influye significativamente en la mejora de las competencias laborales, 

alegando que el componente psicológico de cada colaborador es primordial para el fortalecimiento 

de sus habilidades en el lugar de trabajo (Duque et al., 2017). La inteligencia emocional conduce 

directa e indirectamente a reducir el agotamiento (Choi et al., 2019), o inversamente, la falta de 

inteligencia emocional de los empleados inhibe la creación conjunta de valor para el cliente (Boadi 

et al., 2020). Izquierdo y Quispitongo (2017) registraron que el desempeño laboral de los 

colaboradores se influencia directa y positivamente por la inteligencia emocional; a partir de ello, 

se recomienda la elaboración de estrategias a nivel organizacional principalmente orientado a los 

colaboradores.  

De igual modo, Molina y Villavicencio (2012), mediante el diseño de estrategias de 

fortalecimiento de inteligencia emocional, demostraron que existen factores dentro del entorno 

laboral que pueden favorecer o no a la inteligencia emocional del personal, ello tomando en 

consideración la relación directa que posee esta variable con el desempeño; estos factores son 

vinculados a las horas de trabajo, la comunicación jerárquica, las herramientas disponibles para 

cumplir las funciones laborales, trabajo bajo presión ejercido y el clima organizacional; por ende, 

es importante la incorporación de ejercicios de relajación como la respiración diafragmática, así 

como también la creación de conciencia de uno mismo por medio del mindfulness.  

A un nivel más usual, diversos autores llegan a concluir que la inteligencia emocional es la 

capacidad de una persona para controlar sus emociones, ser empática e influye en cómo interactúa 

con los demás (Duque et al., 2017; Mattingly & Kraiger, 2019; Awwad et al., 2020). De igual 
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modo, los hallazgos determinan que el procesamiento de las propias emociones interactúa con el 

procesamiento de las emociones de los demás (Pekaar et al., 2020); de modo que, los episodios 

emocionales son unidades de tiempo útiles para estudiar los efectos de la inteligencia emocional  

(Choi et al., 2019). En tal contexto, las emociones pueden expresarse hacia los demás, pueden 

provocar emociones en los demás o pueden ser reacciones a las emociones de los demás (Pekaar 

et al., 2020). Sin embargo, la falta de inteligencia emocional de los empleados inhibe la creación 

conjunta de valor para el cliente o usuario con la organización (Boadi et al., 2020). 

Por otro lado, los estudios también revelan que los empleados con alta inteligencia 

emocional manejan mejor las quejas de los clientes o usuarios de una organización (Boadi et al., 

2020). Por lo tanto, como las diversas organizaciones y empresas desean permanecer en el tiempo, 

requieren una alta inteligencia emocional de los empleados, para que puedan proponer valor en la 

creación conjunta del cliente (Duque, 2012; Boadi et al., 2020). En síntesis, los hallazgos 

puntualizan que la inteligencia emocional es una consideración vital en el lugar de trabajo y está 

asociada con una mayor satisfacción y desempeño laboral (Jie et al., 2021). 

De igual manera, los resultados de diferentes estudios muestran una relación positiva 

significativa de la inteligencia emocional con la satisfacción interna o el desempeño de los 

colaboradores (Araujo & Leal, 2007; Çekmecelioğlu et al., 2012; Sony & Mekoth, 2016); así como 

también indican que la inteligencia emocional afecta significativamente la satisfacción laboral 

(Ouyang et al., 2015). Específicamente, estos hallazgos indican que los empleados con un alto 

reconocimiento emocional tienen más probabilidades de tener niveles más altos de satisfacción 

laboral (Çekmecelioğlu et al., 2012; Wen et al. 2019); regular las emociones frente a situaciones 

que puede ser potencialmente estresantes sobre todo en el ámbito laboral (Furnham & Taylor, 

2020). 

Así también, se resalta que el rasgo de personalidad asociada a la inteligencia emocional, 

media la relación de la estabilidad con el desempeño laboral (Grover & Furnham, 2021); es decir, 

la inteligencia emocional característica, puede entonces facilitar resultados como el desempeño de 

tareas (Hui-Hua & Schutte, 2015). En consecuencia, lo alentador de las investigaciones sobre la 

inteligencia emocional, y como marco de contribución del presente estudio, muestra un efecto 

positivo en el entrenamiento de las personas en la mejora del desempeño laboral (Mattingly & 

Kraiger, 2019). De modo que, una inteligencia superior lo ayudará a administrar el lugar de trabajo, 

los desafíos sociales, liderar e inspirar a otros y sobresalir en su carrera o trabajo (Jie et al., 2021). 
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Del mismo modo, los estudios también ponen de manifiesto que los rasgos de personalidad 

están asociados a la inteligencia emocional, ya sea positiva o negativamente; por ejemplo, la tríada 

oscura (narcisismo, maquiavelismo y psicopatía) está relacionada principalmente de forma 

negativa con la inteligencia emocional (Michels & Schulze, 2021); los rasgos de personalidad 

antisocial se asocian negativamente con el conocimiento (narcisismo) y se asocian positivamente 

con una mayor participación (maquiavelismo y psicopatía) (Bird et al., 2022). Los rasgos de 

personalidad en relación al apoyo social percibido muestran relaciones positivas con la inteligencia 

emocional (Di Fabio & Saklofske, 2019); el rasgo de inteligencia emocional y el desempeño 

laboral se relacionan positivamente (Hui-Hua & Schutte, 2015).  

Así también, el rasgo de inteligencia emocional predice positivamente relaciones de alto 

respeto mutuo (Asrar-ul-Haq et al., 2017). La relación entre los rasgos de personalidad y la 

compasión con la autocompasión de trabajadores de organizaciones públicas, apoyan el papel 

mediador de la inteligencia emocional (Di Fabio & Saklofske, 2021). Según Hui-Hua y Schutte 

(2015), el temperamento y los rasgos de personalidad de base biológica pueden ser la base para el 

desarrollo de las competencias que comprenden la inteligencia emocional.  

Los resultados muestran que la inteligencia emocional está significativamente relacionada 

con todas las estrategias de afrontamiento, mientras que solo ciertos factores de personalidad hacen 

variaciones únicas (Prentice et al., 2020); es una ayuda fundamental para reducir el estrés y 

asegurar el desempeño laboral (Sadovyy et al., 2021). Las personas emocionalmente inteligentes 

son capaces de regular sus emociones para permanecer optimistas y mitigar los sentimientos 

negativos en el lugar de trabajo, lo que resulta en una mayor satisfacción laboral, compromiso 

organizacional y comportamientos de ciudadanía organizacional, así como menores conductas 

laborales contraproducentes e intenciones de rotación (Miao et al., 2019). Los comportamientos y 

competencias asociados con la regulación de las emociones, la adherencia a los objetivos y las 

interacciones positivas con los demás, conducen a un mejor desempeño (Hui-Hua & Schutte, 

2015).  

El marco de revisión, en primer lugar, puede contribuir con una visión más completa de la 

importancia de la inteligencia emocional en el desempeño laboral de las personas cuando estas 

tienen un control sobre sus emociones, puesto que, puede funcionar como parte de un proceso 

emocional que se puede activar, intervenir o construir. En segundo lugar, los hallazgos en el campo 

de la inteligencia emocional, puede inspirar a los investigadores a integrar los estímulos que activan 
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el procesamiento de las emociones en sus modelos de investigación; por último, dicho estudio 

ofrece perspectivas que le permite innovar al investigador sobre la dinámica de la vida emocional 

que describe nuestro marco y llevarlo a otros contextos. 

Finalmente, en cuanto a las limitaciones, se evaluaron estudios desarrollados sobre la 

inteligencia emocional como herramienta eficaz para la mejora del desempeño laboral en 

funcionarios que prestan servicios en una organización. Por lo tanto, la generalización de los 

hallazgos se limita a individuos sujetos a desafíos y condiciones de desempeño similares. De igual 

modo, el estudio no hace una caracterización detallada de las dimensiones de la inteligencia 

emocional, lo que puede representar una captura incompleta del constructo de la inteligencia 

emocional; además, la revisión solo se realizó en dos bases de datos, lo que pudieron pasar 

desapercibidos otros resultados con grado de contribución; sin embargo, esto puede dar origen a 

construir un marco actual más completo en cada una de las dimensiones de la inteligencia 

emocional. Por otro lado, se reconoce que no se priorizó una escala de tiempo aún más detallada, 

entre la evaluación de la inteligencia emocional, regulación de las emociones y el desempeño 

laboral, de modo que, puede inspirar a los investigadores a identificar posibles microprocesos que 

operan a favor de dichas variables. 

 

Conclusiones 

Tomando en cuenta los aportes teóricos que definen la inteligencia emocional, se concluye 

que es la capacidad para entender y comprender las emociones propias y la de los demás, tomando 

en cuenta procesos vinculados al autoconocimiento, así como también, la empatía y asertividad, ya 

que se encuentra basada en un enfoque centrado en el individuo y su búsqueda de independencia e 

interacción social. En el manejo de conflictos, encuentra un equilibrio entre la satisfacción de 

necesidades como validación y obtención de independencia.  

Con respecto a la literatura indagada y las investigaciones, es preciso mencionar la relación 

directa y significativa entre la inteligencia emocional y el desempeño laboral, ello indica el rol 

fundamental que poseen las competencias blandas de un colaborador; tal es así, que la inteligencia 

emocional se ha posicionado como uno de los elementos más indispensables dentro del entorno 

laboral, pues no solo permite mantener motivado al personal, sino también mejora el clima laboral 

y faculta al funcionario interactuar saludablemente con sus superiores y colegas. Por último, la 
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inteligencia emocional se ha relacionado con sólidos parámetros de desempeño laboral, como el 

liderazgo, y es un atributo importante a tener en cuenta en funcionarios públicos.  
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