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Resumen: 

El genocidio llevado a cabo por los Jemeres Rojos en Camboya durante la década de 1970 

marcó uno de los episodios más devastadores del siglo XX. Este trabajo tiene como objetivo 

principal analizar el impacto de dicho genocidio en la configuración actual del Estado y 

sociedad camboyana. A través de la revisión de la literatura académica existente y el análisis de 

diversas teorías propuestas por diferentes autores, se busca comprender cómo este periodo ha 

moldeado las estructuras políticas, económicas y sociales del país, influyendo en su desarrollo 

hasta hoy día. La investigación aborda una contextualización de Camboya respecto a sus 

principales etapas históricas y su evolución desde el régimen de los Jemeres Rojos, destacando 

las transformaciones políticas y económicas post-genocidio y los desafíos que enfrenta el país 

en su proceso de desarrollo y reconstrucción. Los hallazgos muestran que, aunque el país ha 

mostrado una gran resiliencia y progreso en su desarrollo, todavía enfrenta importantes desafíos 

en términos de desigualdad, gobernanza autoritaria y dependencia económica, todos marcados 

por el legado de los Jemeres Rojos. Este trabajo no solo busca proporcionar una comprensión 

del impacto del genocidio en Camboya, sino que también establece una base para futuras 

investigaciones que puedan apoyar el desarrollo democrático del país. 

Palabras clave: Jemeres Rojos, genocidio, Camboya, Estado, sociedad, desarrollo, 

gobernanza, resiliencia, desigualdad, reconstrucción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Abstract: 

The genocide carried out by the Khmer Rouge in Cambodia during the 1970s marked one 

of the most devastating episodes of the 20th century. This work aims to analyze the impact of 

this genocide on the current configuration of the Cambodian state and society. Through a review 

of the existing academic literature and analysis of various theories proposed by different 

authors, it seeks to understand how this period has shaped the country's political, economic, and 

social structures, influencing its development to the present day. The research provides a 

contextualization of Cambodia regarding its main historical stages and its evolution since the 

Khmer Rouge regime, highlighting the political and economic transformations post-genocide 

and the challenges the country faces in its development and reconstruction process. The findings 

show that, although the country has demonstrated significant resilience and progress in its 

development, it still faces major challenges in terms of inequality, authoritarian governance, 

and economic dependency, all marked by the legacy of the Khmer Rouge. This work not only 

seeks to provide an understanding of the genocide's impact on Cambodia but also establishes a 

foundation for future research that can support the country's democratic development. 

Key words: Khmer Rouge, genocide, Cambodia, State, society, development, governance, 

resilience, inequality, reconstruction. 
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1. Introducción 

1.1. Contextualización 

Camboya, ubicada en el sudeste asiático, ha sido escenario de una rica y caótica historia 

que, poco a poco, ha configurado su sociedad y Estado actuales. Desde la era del poderoso 

Imperio Jemer hasta el régimen de los Jemeres Rojos, la trayectoria de Camboya ha estado 

marcada por altibajos que han dejado cicatrices en el país e importantes lecciones para su 

población y gobernantes. Su historia antigua, dominada por el Imperio Jemer, una de las 

civilizaciones más poderosas del sudeste asiático, fue seguida por siglos de declive y 

colonización, primero bajo el dominio de Siam y Vietnam y luego bajo el protectorado francés, 

desde 1863 hasta 1953. Con la independencia en 1953 bajo el liderazgo de Norodom Sihanouk, 

Camboya trató de encontrar su camino en medio de las tensiones de la Guerra Fría. Sin 

embargo, el golpe de estado de 1970 que derrocó a Sihanouk y la posterior guerra civil dieron 

paso al régimen de los Jemeres Rojos en 1975, liderado por Pol Pot. Este régimen implementó 

una de las políticas más radicales y brutales del siglo XX. Con el objetivo de crear una sociedad 

comunista purificada y transformar Camboya en una utopía agraria, los Jemeres Rojos 

abolieron la propiedad privada, la moneda y la religión, y forzaron a la población urbana a 

trasladarse al campo para trabajar en proyectos agrícolas. Esta reestructuración social y 

económica llevó a la muerte de aproximadamente dos millones de personas debido a 

ejecuciones, trabajos forzosos, hambre y enfermedades. Además, la brutalidad de este régimen 

no solo destruyó vidas, sino también las bases institucionales y sociales del país, dejando un 

legado de miedo y desconfianza, con un impacto devastador.  

Desde entonces, Camboya ha trabajado para reconstruir sus instituciones y promover el 

desarrollo socioeconómico, pero el legado de los Jemeres Rojos sigue siendo palpable. Las 

purgas étnicas y la eliminación de “enemigos del Estado” dejaron a la sociedad camboyana 

profundamente fragmentada y una desconfianza generalizada hacia cualquier forma de 

gobierno que persiste hasta la actualidad. Este contexto de desconfianza ha facilitado el ascenso 

y la consolidación de un régimen autoritario bajo Hun Sen y el Partido del Pueblo Camboyano 

(CPP) que han mantenido el poder a través de medios cuestionables, incluyendo la represión de 

la oposición política y el control de los medios de comunicación. A pesar de estos desafíos, 

Camboya ha mostrado un progreso significativo. La economía del país ha crecido notablemente 

en las últimas décadas, impulsada por sectores como el turismo, la confección y la agricultura, 

pero este crecimiento ha sido desigual, manteniendo las disparidades entre las áreas urbanas y 
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rurales. Además, la corrupción y falta de acceso a servicios básicos, entre otros, siguen siendo 

barreras para un desarrollo más equitativo. 

La resiliencia del pueblo camboyano ha sido crucial en todo este proceso de reconstrucción. 

A pesar de las adversidades, los camboyanos han trabajado para reconstruir su país y restablecer 

la normalidad. Esta capacidad de recuperación se refleja en los esfuerzos continuos por mejorar 

las condiciones de vida, combatir la corrupción y fortalecer las instituciones democráticas. Sin 

embargo, continúa la lucha por una gobernanza más inclusiva y transparente, y la necesidad de 

realizar reformas estructurales y un compromiso más fuerte con los derechos humanos sigue 

siendo urgente. En definitiva, la historia reciente de Camboya es una mezcla de tragedia y 

esperanza, donde el genocidio de los Jemeres Rojos ha dejado una marca permanente en la 

configuración del Estado y sociedad camboyana, pero también ha servido como impulsor para 

la resiliencia y deseo de construir un futuro mejor. Comprender el pasado de Camboya, y en 

particular el periodo de los Jemeres Rojos, es esencial para realizar cualquier análisis de la 

Camboya contemporánea, entender su configuración actual y su camino hacia un futuro 

sostenible y justo. 

1.2. Justificación y relevancia del estudio 

La elección de estudiar el impacto del genocidio y el periodo de los Jemeres Rojos en la 

configuración del Estado y la sociedad de Camboya en la actualidad viene justificada por 

diferentes razones. En primer lugar, la justificación de la elección de este tema radica en su gran 

relevancia histórica y en la magnitud de sus efectos sobre Camboya. El genocidio de los Jemeres 

Rojos es uno de los eventos más trágicos y significativos del siglo XX, cuyas repercusiones 

todavía afectan a la configuración del país. Desde una perspectiva histórica, estudiar la etapa 

de los Jemeres Rojos es esencial para comprender cómo ha influido en la evolución y desarrollo 

de Camboya. Examinar este periodo es crucial para entender la fragilidad y resiliencia del 

Estado camboyano, así como los múltiples desafíos que enfrenta en su proceso de 

reconstrucción y desarrollo. Asimismo, el análisis del genocidio y sus consecuencias también 

es importante para abordar las dinámicas políticas y sociales actuales en Camboya. La 

persistencia de prácticas autoritarias y la consolidación del poder en manos del CPP reflejan la 

continuidad de las tácticas de control y represión política instauradas durante el régimen de los 

Jemeres Rojos, por lo que comprender estas dinámicas es fundamental para evaluar el progreso 

de Camboya hacia un sistema político más democrático y participativo. Por otro lado, analizar 

el impacto del genocidio en el desarrollo económico de Camboya también permitirá una 
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comprensión más profunda de los desafíos estructurales que enfrenta el país. La devastación 

económica causada por el régimen dejó una herencia de desigualdad y pobreza que aún persiste, 

por lo que analizar estas consecuencias es esencial para identificar las estrategias necesarias 

para fomentar un crecimiento más inclusivo y sostenible. 

Además, la elección de este tema no se limita a la relevancia de su estudio, sino que también 

se debe a mi interés personal hacia el tema, que surgió durante mi asignatura de Organización 

Económica Internacional en el primer cuatrimestre de este curso académico. A pesar de ser un 

periodo ampliamente conocido y estudiado en la historia de Camboya, durante la asignatura 

descubrí que mi conocimiento sobre este evento y sus consecuencias era muy general. Las 

atrocidades cometidas por el régimen de los Jemeres Rojos me impactaron y despertó en mí un 

interés por entender mejor este periodo en la historia de Camboya y cómo pudo moldear esta 

nación. Además, me di cuenta de que, a pesar de la cantidad de estudios existentes sobre este 

tema, había una oportunidad para abordar el impacto del genocidio desde una perspectiva que 

integrara tanto los aspectos históricos como contemporáneos. Este enfoque me permitiría 

profundizar en la historia de Camboya y también analizar las consecuencias que siguen 

influyendo en la política, economía y sociedad camboyana en la actualidad. 

En resumen, entender cómo el pasado de Camboya ha moldeado el país en la actualidad es 

crucial para comprender los desafíos presentes y futuros. La elección de este tema no solo 

responde a la relevancia de entender un periodo crucial en la historia de Camboya y sus secuelas 

en la actualidad, sino que también responde a un interés personal por conocer más al respecto. 

Además, este estudio pone de relevancia aspectos interesantes sobre la resiliencia y 

reconstrucción post-conflicto, ya que el análisis de cómo Camboya ha intentado reconstruir su 

sociedad y Estado desde el genocidio, proporciona perspectivas importantes sobre la capacidad 

de recuperación y adaptación de las sociedades en contexto de adversidad. 

1.3. Objetivos y pregunta de investigación 

En consecuencia, el objetivo principal de este trabajo es analizar el impacto del genocidio 

y periodo de los Jemeres Rojos en la configuración actual del Estado y la sociedad de Camboya. 

Se busca comprender cómo este periodo ha moldeado las estructuras políticas, económicas y 

sociales del país, influyendo en su desarrollo hasta hoy día. Por ende, la pregunta de 

investigación planteada es: ¿Cuál es el impacto del genocidio de los Jemeres Rojos en la 

configuración del Estado y sociedad de la Camboya contemporánea? Esta pregunta busca 

explorar y explicar cómo las políticas del régimen de los Jemeres Rojos han dejado una huella 
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duradera en Camboya, afectando su estructura institucional, su dinámica social y su desarrollo 

económico, y cómo el país ha trabajado para superar este legado en búsqueda de estabilidad y 

progreso. Para abordar esta pregunta, como se comentará a continuación en el apartado de 

“Metodología empleada”, se realizará un análisis basado en una profunda revisión de la 

literatura académica, utilizando teorías y perspectivas propuestas por diversos autores para 

comprender el impacto del genocidio. El núcleo de esta investigación se fundamentará en las 

aportaciones de estos autores, que se discutirán tanto en el marco teórico como a lo largo del 

trabajo. A partir de estas aportaciones, también se aportará una perspectiva propia que integrará 

todas estas visiones. Además, para apoyar la consecución del objetivo del trabajo y poder 

responder lo más adecuadamente posible a la pregunta de investigación, se plantean los 

siguientes objetivos: 

1. Revisión y análisis de teorías y perspectivas: En primer lugar, se pretende revisar y 

analizar las teorías y perspectivas propuestas por diversos autores sobre cómo el genocidio de 

los Jemeres Rojos ha influido en la configuración actual del Estado y la sociedad camboyana. 

El objetivo de esto es obtener información suficiente y una comprensión amplia sobre el tema 

que permita realizar un análisis propio detallado y responder a la pregunta de investigación. 

2. Contextualización y análisis de las diferentes etapas históricas de Camboya: Además, se 

busca examinar las diferentes etapas históricas de Camboya, desde el Imperio Jemer y el 

colonialismo francés hasta la era de Norodom Sihanouk, el régimen de los Jemeres Rojos y la 

posterior transición hacia el nuevo régimen, para proporcionar un contexto adecuado y una 

comprensión de la evolución del Estado camboyano. Dentro de este objetivo, también se 

pretende proporcionar una contextualización de Camboya en la actualidad, situando al lector 

para comprender mejor las diferencias y transformaciones pre y post genocidio.  

3. Evaluación de las transformaciones políticas, económicas y sociales: En tercer lugar, se 

evaluarán las transformaciones que han tenido lugar en la estructura política, económica y social 

de Camboya desde el genocidio, identificando continuidades y cambios significativos en línea 

con la pregunta de investigación planteada. 

4. Análisis de los desafíos actuales: Asimismo, se busca analizar los desafíos actuales que 

enfrenta Camboya en su proceso de desarrollo y reconstrucción, tales como la corrupción, la 

pobreza, los derechos humanos y la influencia de la comunidad internacional, e identificar su 

relación con el legado de los Jemeres Rojos. 
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5. Identificación de áreas de investigación futura: Finalmente, se identificarán posibles áreas 

de investigación futura que puedan contribuir a una comprensión más profunda del impacto del 

genocidio en Camboya y que puedan apoyar el desarrollo sostenible y democrático del país. 

 

2. Metodología empleada 

Una vez realizada una breve introducción del tema de estudio, justificando su relevancia y 

elección, y exponiendo los objetivos y la pregunta de investigación planteada, este trabajo se 

basará en una metodología cualitativa estructurada en varias fases que se describirán a 

continuación. Cabe destacar que, como se ha comentado, toda la investigación estará 

fundamentalmente basada en las aportaciones de diversos autores en diferentes obras sobre 

Camboya y el impacto del genocidio. A partir de estas contribuciones, se adoptarán perspectivas 

propias que se integrarán en el desarrollo del trabajo, proporcionando una base sólida y 

fundamentada para el análisis. En primer lugar, se realizará una revisión de la literatura 

académica existente. Parte de esta literatura, especialmente aquella centrada en la pregunta de 

investigación, se presentará en el apartado de “Marco teórico”. En este apartado, se analizarán 

las diferentes perspectivas y teorías propuestas por diversos autores sobre cómo el genocidio 

de los Jemeres Rojos ha influido en la configuración política, económica y social de la Camboya 

contemporánea. Autores como Joel Brinkley (2011) en Cambodia’s Curse: The Modern History 

of a Troubled Land y Alexander Hilton (2005) en Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow 

of Genocide, proporcionan perspectivas útiles respect a los efectos psicológicos y culturales del 

genocidio en la sociedad camboyana. Además, la obra de Abdulgaffar Peang-Meth en 

Cambodia: Change and Continuity in Contemporary Politics (2017), entre otros, ofrece una 

visión sobre los continuos desafíos que enfrenta el país. 

Posteriormente, el núcleo del trabajo ofrecerá una visión de Camboya en la actualidad y una 

contextualización de sus diferentes etapas históricas, desde el Imperio Jemer y el periodo 

colonial francés, hasta la era de Norodom Sihanouk, el régimen de los Jemeres Rojos y la 

posterior transición hacia el nuevo régimen. En esta sección, también se recogerán libros, 

artículos y estudios previos sobre Camboya, que serán fundamentales para la investigación. 

Algunas de las obras destacadas, entre muchas otras, son A History of Cambodia de David 

Chandler (2008), Sihanouk: Prince of Light, Prince of Darkness de Milton Osborne (1994), Pol 

Pot: Anatomy of A Nightmare de Philip Short (2005), When de War Was Over: Cambodia and 

the Khemer Rouge Revolution de Elizabeth Becker (1998) o Cambodia: Rebuilding for a 
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Challenging Future de Ishikawa et al., (2006). Este apartado pondrá especial atención a la 

evolución histórica y la configuración del Estado y sociedad en Camboya, centrándose en los 

periodos de antes, durante y después del genocidio de los Jemeres Rojos para aportar una 

contextualización adecuada y poder responder mejor a la pregunta de investigación: ¿Cuál es 

el impacto del genocidio de los Jemeres Rojos en la configuración del Estado y sociedad de la 

Camboya contemporánea? 

Una vez realizada la revisión de la literatura existente y analizadas las diferentes teorías 

respecto a la pregunta de investigación en el marco teórico, así como contextualizada la 

situación de Camboya y sus diferentes etapas históricas, se adoptará una postura propia que 

integrará los diversos puntos de vista y teorías analizadas. Esto permitirá una comprensión 

integral de los impactos del genocidio en la configuración actual del Estado y sociedad 

camboyana y servirá como base para responder a la pregunta de investigación. En consecuencia, 

el núcleo del trabajo terminará respondiendo a la pregunta de investigación planteada, 

identificando las continuidades y cambios en la estructura política económica y social de 

Camboya desde el genocidio. Además, se evaluará cómo las prácticas y políticas instauradas 

durante el régimen de los Jemeres Rojos han influido en la gobernanza actual y se examinarán 

los desafíos y avances en la reconstrucción de Camboya, considerando factores como la 

corrupción, la pobreza, los derechos humanos y la influencia de la comunidad internacional. 

Finalmente, se presentará una conclusión de lo analizado a lo largo del trabajo y de las 

respuestas obtenidas en relación a la pregunta de investigación. Además, se resaltarán los 

aspectos más relevantes descubiertos durante la investigación, se evaluará si se han cumplido 

los objetivos expuestos al inicio y se identificarán posibles limitaciones del estudio. Por último, 

se identificarán nuevas vías de investigación que podrían explorarse para profundizar más en el 

tema y mejorar la comprensión de la pregunta de investigación, proporcionando así una base 

para futuros estudios y análisis. 

 

3. Marco teórico 

Para analizar los efectos del genocidio camboyano en la construcción de un nuevo modelo 

de sociedad en Camboya y, por tanto, responder a la pregunta de investigación planteada, es 

importante realizar previamente un estudio de la literatura existente sobre el tema. Esto es 

especialmente relevante en este trabajo porque, como se ha mencionado previamente, la 

elaboración de la investigación estará principalmente fundamentada en las perspectivas y obras 
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de otros autores que se estudiarán y comentarán a lo largo del trabajo.  En consecuencia, en este 

apartado se examinarán las teorías propuestas por diversos autores respecto al impacto del 

genocidio en la configuración del Estado camboyano en la actualidad, abordando diferentes 

perspectivas que intentan explicar cómo el genocidio ha moldeado la estructura política, social 

y económica de Camboya. Estas teorías servirán como base para el desarrollo del posterior 

análisis de este trabajo, proporcionando un marco teórico para entender la relación entre el 

genocidio y la configuración actual del Estado y sociedad camboyana. 

En primer lugar, en su libro Cambodia’s Curse: The Modern History of a Troubled Land, 

Joel Brinkley (2011) explora el sufrimiento de Camboya desde el genocidio de los Jemeres 

Rojos hasta las décadas siguientes y examina cómo el país ha lidiado con su pasado traumático 

y los desafíos de la reconstrucción de la nación. Brinkley (2011) relata los años de inestabilidad 

política que siguieron al genocidio, incluyendo el período supervisado por la UNTAC1 o el 

retorno de Norodon Sihanouk y el ascenso de Hun Sen en la política camboyana. Un aspecto 

crucial que se abordará en la investigación de este trabajo, y sobre el que también se centra el 

autor, es la tenacidad y resiliencia de la sociedad camboyana a pesar de la brutalidad del régimen 

de los Jemeres Rojos y las décadas de conflicto posteriores. Destaca que la población 

camboyana ha demostrado una gran capacidad de recuperación, trabajando duramente para 

reconstruir sus comunidades y restablecer la normalidad y esperanza en un contexto de 

continuos desafíos económicos, sociales y políticos. Esta resiliencia se manifiesta en la manera 

en que los camboyanos han enfrentado la corrupción, pobreza y falta de servicios básicos, 

manteniendo una determinación de mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, Brinkley 

(2011) señala que la corrupción y concentración de riqueza en manos de unos pocos ha 

continuado desde la época de los Jemeres Rojos y que, a pesar del crecimiento económico de 

Camboya en las últimas décadas, este no ha sido equitativo por esta perpetuidad de la 

desigualdad. El autor también subraya que las malas condiciones de vida heredadas del régimen 

de los Jemeres Rojos continúan afectando a gran parte de la población, que a menudo se enfrenta 

a la pobreza y falta de acceso a servicios básicos, y también aborda los problemas persistentes 

con los derechos humanos, señalando que bajo el gobierno de Hun Sen ha habido numerosas 

 
1 UNTAC: Autoridad Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (United Nations Transitional Authority in 

Cambodia). Fue una misión de mantenimiento de la paz de la ONU establecida en 1992-1993 con el objetivo de 

implementar los Acuerdos de Paz de París de 1991 y facilitar la transición hacia un gobierno democrático en el 

país tras años de conflicto (García-Galán en IEEE, 2018). 
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violaciones de derechos, como arrestos de opositores políticos, censura de medios de 

comunicación…etc. 

En línea con lo analizado por Brinkley (2011), el libro Cambodia: Rebuilding for a 

Challenging Future (Ishikawa et al., 2006), también se focaliza en la reconstrucción de 

Camboya tras el genocidio de los Jemeres Rojos. En este estudio, los autores relatan que, a 

pesar de los avances y esfuerzos de Camboya por la restructuración del Estado y sociedad, los 

desafíos siguen siendo muchos. Al igual que Brinkley (2011), señalan que entre los principales 

desafíos para la reconstrucción de Camboya tras el régimen de los Jemeres Rojos se encontró 

la persistencia de corrupción y nepotismo, que obstaculizaron los esfuerzos para establecer un 

gobierno transparente y responsable, así como la implementación de políticas efectivas, 

socavando la confianza y disuadiendo la inversión extranjera, además de influir a la 

independencia del poder judicial. Ante esto, la lucha contra la corrupción requirió la 

implementación de leyes anticorrupción y el fortalecimiento de los sistemas de control y 

supervisión (Ishikawa et al., 2006). Además, los autores destacan que la inestabilidad en la 

región y la interferencia de potencias extranjeras también afectaron el proceso de 

reconstrucción. Las tensiones geopolíticas, las rivalidades regionales y los conflictos políticos 

internos obstaculizaron los esfuerzos por establecer una paz duradera y una cooperación 

regional efectiva, dificultando la construcción de consensos e implementación de políticas. Esta 

fragilidad política, agravada por las luchas de poder y a la desconfianza de la población hacia 

cualquier forma de gobierno debido a la brutalidad del pasado, hizo que restaurar la fe en las 

instituciones públicas fuera un proceso lento y difícil, que no solo requirió reformas 

estructurales sino también una comunicación constante con la ciudadanía (Ishikawa et al., 

2006).  

Asimismo, como comenta Brinkley (2011), Ishikawa et al. (2006) destacan que la pobreza 

y desigualdad han persistido como grandes desafíos, especialmente en áreas rurales donde el 

acceso a servicios básicos como la educación y la salud siguió siendo limitado durante décadas. 

También coinciden en que la libertad de expresión ha enfrentado muchas restricciones, con 

casos de censura y represión de los medios de comunicación independientes y de los críticos 

del gobierno, lo que ha socavado la calidad de la democracia y la participación ciudadana y 

representa un obstáculo para la construcción de una sociedad abierta y participativa. Por último, 

en este libro se subrayan algunos desafíos que enfrentó la UNTAC tras el régimen, como su 

incapacidad para desarmar completamente a todos los grupos armados. Los Jemeres Rojos 

mantuvieron sus armas y capacidad para influir en áreas rurales, lo que perpetuó la inestabilidad 
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en ciertas regiones del país. Además, la UNTAC tuvo dificultades para crear instituciones de 

gobierno completamente funcionales y libres de corrupción, y la falta de experiencia en la 

administración pública fue un obstáculo para la efectividad del nuevo gobierno. Finalmente, se 

generó una dependencia en la presencia internacional para mantener la estabilidad que planteó 

fuertes desafíos para la sostenibilidad a largo plazo del país, ya que cuando la UNTAC se retiró, 

el gobierno camboyano enfrentó dificultades para mantener el orden y la gobernanza sin su 

apoyo (Ishikawa et al., 2006). 

En tercer lugar, cabe destacar Cambodia: Change and Continuity in Contemporary Politics 

(Peou, 2017), que recoge la evolución política del país en el contexto post-conflicto y cómo 

Camboya ha lidiado con los desafíos de la democratización. Concretamente, en el capítulo 

Perspectives on Political Development: Towards a Triumph of Liberal Democracy?, se destaca 

el ensayo de Abdulgaffar Peang-Meth, que presenta una perspectiva sombría sobre la situación 

en Camboya, describiendo un “ciclo de destrucción y desesperación” que refleja la historia 

reciente del país. Aquí, el autor se centra en el legado del genocidio de los Jemeres Rojos, que 

devastó las estructuras sociales y económicas de Camboya, eliminando gran parte de la 

población educada y profesional, y resultando en una pérdida de capital humano crucial para la 

reconstrucción del país. Además, argumenta que la intervención extranjera y los continuos 

desafíos políticos y económicos han perpetuado este “ciclo de destrucción”. Todo esto se agrava 

por el cansancio internacional frente a los persistentes problemas de Camboya desde el 

genocidio. La comunidad internacional, a menudo cansada de los continuos conflictos y 

problemas de gobernanza en el país, ha mostrado una disminución en su apoyo activo. Esto, de 

acuerdo a Peang-Meth, sugiere que Camboya puede estar cada vez más aislada en su lucha por 

la democracia, dificultando aún más superar el legado de los Jemeres Rojos. 

Por otro lado, también es importante mencionar las perspectivas de otros autores, como 

David Chandler (1999) en Voices from S-21: Terror and History in Pol Pot’s Secret Prison, 

donde examina la prisión de Tuol Sleng (S-21)2 y argumenta que su brutalidad no solo 

exterminó a miles de camboyanos, sino que también ha dejado un legado de trauma profundo 

en la sociedad, afectando a la memoria histórica y complicando los esfuerzos de reconciliación 

y justicia en la Camboya contemporánea. Además, Ben Kiernan (2002) en The Pol Pot Regime: 

Race, Power, and Genocide in Cambodia Under the Khmer Rouge, 1975-79, destaca que las 

 
2 Tuol Sleng (S-21): Uno de los principales centros de detención y tortura utilizados por el régimen de los Jemeres 

Rojos en Camboya entre 1975 y 1979. Originalmente fue una escuela de secundaria, Tuol Svay Prey High School, 

pero fue transformada en un lugar de reclusión y exterminio para los “enemigos del Estado” y sus familiares 

(United States Holocaust Memorial Museum, s.f.). 
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políticas implementadas durante el genocidio de los Jemeres Rojos, como las purgas étnicas y 

la eliminación de enemigos del Estado, han generado una desconfianza y fragmentación social 

en la sociedad camboyana que persisten hasta hoy en día, obstaculizando la creación de un 

Estado cohesionado e influyendo en la naturaleza del gobierno autoritario actual. Elisabeth 

Becker (1998), por su parte, en When the War Was Over: Cambodia and the Khmer Rouge 

Revolution, describe cómo la destrucción de instituciones y persecución de intelectuales y 

profesionales por parte de los Jemeres Rojos dejaron al país en ruinas, provocando una falta de 

capital humano que ha condicionado profundamente el desarrollo político y económico de 

Camboya. Además, destaca los grandes desafíos que persisten respecto a la reconciliación y 

establecimiento de un gobierno democrático y efectivo.  

Asimismo, Alexander Hinton (2005) pone de manifiesto el impacto psicológico y cultural 

de las atrocidades que se cometieron durante el genocidio en su libro Why Did They Kill? 

Cambodia in the Shadow of Genocide. El autor explica que el genocidio ha dejado cicatrices 

en la identidad camboyana y su estructura social, perpetuando una cultura del miedo y 

desconfianza que afecta tanto a las relaciones interpersonales de los camboyanos como a la 

legitimidad y funcionamiento de las instituciones estatales. Esto, comenta Hinton, ha 

dificultado la cohesión social y el desarrollo de una gobernanza efectiva en Camboya. 

Finalmente, de nuevo Sorpong Peu (2017) en Cambodia: Change and Continuity in 

Contemporary Politics, afirma que el genocidio ha influido notablemente en la configuración 

política contemporánea de Camboya porque, aunque se han hecho esfuerzos significativos por 

establecer instituciones democráticas, las secuelas del genocidio, junto con las prácticas 

autoritarias y la corrupción, han limitado el desarrollo de una gobernanza democrática. 

Tener en cuenta las aportaciones de los autores en estas obras es de gran importancia para 

el análisis que se procederá a realizar a continuación, ya que proporcionan una base para 

comprender el impacto del genocidio en la configuración contemporánea de Camboya. La 

integración de las principales perspectivas y contribuciones de estas obras, junto a un análisis 

personal fundamentado en estas ideas, constituirá el núcleo del trabajo. 

 

4. Impacto del genocidio de los Jemeres Rojos en la Camboya contemporánea 

Una vez analizada la literatura relevante sobre el impacto del genocidio de los Jemeres 

Rojos en la configuración del Estado y sociedad camboyana actual, en este apartado se 

procederá a abordar el tema central del trabajo y responder a la pregunta de investigación 
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planteada. Como ya se ha comentado con anterioridad, este análisis estará fundamentado en 

una serie de obras que se irán comentando a lo largo del trabajo, además de las mencionadas en 

el marco teórico. En primer lugar, se presentará una contextualización de Camboya para ofrecer 

una visión clara de su configuración actual y facilitar la comprensión del tema. Posteriormente, 

se expondrán las etapas históricas más importantes del país, con un enfoque en la configuración 

del Estado y modelo de sociedad de cada una de ellas, basándose en lo comentado por diversos 

autores en diferentes obras. Específicamente, se examinará la época de Camboya antes del 

Reinado de Norodom Sihanouk, focalizándose en el periodo del Imperio Jemer y el 

colonialismo francés. Asimismo, se analizará la era de Sihanouk, el régimen de los Jemeres 

Rojos y, finalmente, la evolución hacia el nuevo régimen. Este recorrido histórico permitirá 

comprender el entorno socio-político y económico de Camboya, así como los cambios que se 

produjeron antes, durante y después del genocidio. Por último, tras el análisis y la recopilación 

de diversas perspectivas, se ofrecerá una respuesta a la pregunta de investigación en un tercer 

subapartado a través de un enfoque propio que integra todo lo analizado previamente y las 

diferentes perspectivas estudiadas en las obras de los diversos autores que se irán comentando. 

4.1. Camboya contemporánea 

Camboya, oficialmente conocida como el Reino de Camboya, es un país situado en el 

sudeste asiático, en la península de Indochina, con capital en su ciudad más grande: Phnom 

Penh. Limita al norte con Tailandia y Laos, al este y sur con Vietnam, y al suroeste con el Golfo 

de Tailandia (ver anexo Figura 1), y se trata de uno de los países más pequeños de la región, 

con una superficie de aproximadamente 181.040 kilómetros cuadrados (Expansión, s.f.). 

Cuenta con una población de alrededor de 16 millones de habitantes y ha experimentado un 

crecimiento demográfico significativo en las últimas décadas (Expansión, 2021). Asimismo, la 

etnia predominante es la Jemer, que constituye aproximadamente el 90% de la población, pero 

existen muchos otros grupos étnicos, como los vietnamitas, chinos, cham y diversos grupos 

tribales que habitan en las regiones montañosas del país. Además, el idioma oficial es el jemer, 

que es hablado por la mayoría de la población, pero existen otros idiomas, especialmente entre 

las comunidades de minorías étnicas (Craig, 2024). Religiosamente, Camboya es 

predominantemente budista. El budismo Theravada es la religión oficial del Estado y es 

practicada por aproximadamente el 96% de la población, aunque existen también pequeñas 

comunidades de musulmanes, principalmente cham, así como cristianos (Perkins, 2019). 
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Además, es conveniente comprender la configuración del Estado, la economía y el modelo 

de sociedad de Camboya para abordar adecuadamente la pregunta de investigación propuesta y 

comprender las diferencias en el Estado y sociedad camboyana antes y después del genocidio. 

Para ello, se utilizará el libro ya mencionado en el marco teórico Cambodia: Change and 

Continuity in Contemporary Politics, editado por Sorpong Peou en 2017, que recoge 

fragmentos de obras de otros autores y aborda la política actual de Camboya. Además, también 

se empleará Hun Sen’s Cambodia de Sebastian Strangio (2014), que se centra en la figura de 

Hun Sen y en cómo este ha mantenido su poder a través de diversas estrategias políticas, así 

como el impacto de su liderazgo en el desarrollo del país. Camboya es una país que ha 

atravesado numerosas transformaciones a lo largo de su historia, especialmente desde la caída 

del régimen de los Jemeres Rojos en 1979. Desde las elecciones de 1993, sobre las que se 

profundizará más adelante, Camboya ha estado bajo el dominio del Partido del Pueblo 

Camboyano (CPP), con Hun Sen consolidando su poder a través de varias elecciones, a menudo 

criticadas por falta de transparencia. Aunque el país ha experimentado un notable crecimiento 

económico y mejoras en infraestructura y servicios públicos en las últimas décadas, los desafíos 

en términos de derechos humanos, desarrollo y gobernanza democrática siguen estando muy 

presentes, con fuertes críticas de corrupción, represión de la oposición y limitaciones a las 

libertades civiles. 

Como se comentaba, desde principios de la década de los 2000, Camboya ha experimentado 

un crecimiento económico considerable, impulsado principalmente por el turismo, la industria 

de las confecciones y la agricultura. El país se ha beneficiado por el aumento del turismo, 

especialmente gracias a la atracción mundial de Angkor Wat3 y otras ruinas históricas que 

reflejan su herencia cultural. No obstante, este crecimiento ha sido desigual, incrementando las 

diferencias entre ricos y pobres, así como entre las áreas urbanas y rurales. Por otro lado, el 

sector de las confecciones, a pesar de ser uno de los mayores empleadores del país, ha 

enfrentado muchas críticas debido a las malas condiciones laborales y bajos salarios. Además, 

este sector es vulnerable a los cambios en la política comercial global y a la competencia de 

otros países con costes de producción más bajos. Por último, la agricultura sigue siendo uno de 

los principales pilares de la economía, empleando a la mayoría de la población rural. Sin 

 
3 Angkor Wat: Complejo de templos ubicado en Camboya. Se trata de uno de los monumentos religiosos más 

grandes del mundo y un símbolo nacional del país. Fue construido durante el siglo XII, siendo inicialmente un 

templo hindú, pero luego se convirtió en un sitio budista. Es conocido por su impresionante arquitectura y es 

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO (National Geographic, s.f.). 
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embargo, la falta de tecnología avanzada y la dependencia en las condiciones climáticas 

plantean retos significativos (Strangio, 2014). 

Políticamente, Camboya es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno 

multipartidista que ha estado dominado por el CPP y su líder, Hun Sen, desde 1985. A pesar de 

que Camboya se convirtió en el foco del primer gran proyecto de construcción nacional de la 

ONU posterior a la Guerra Fría, recibiendo miles de millones en ayuda internacional para 

apoyar una democracia incipiente, Hun Sen ha sido criticado por su estilo de gobernanza 

autoritario, con acusaciones de corrupción, intimidación de opositores y control sobre los 

medios y el sistema judicial. Hun Sen, comenta Strangio (2014), ha consolidado su poder a 

través de una combinación de astucia política, represión y manipulación electoral, así como 

coerción y patronazgo para asegurar la lealtad de las élites políticas y militares. La Asamblea 

Nacional y el Senado son los órganos legislativos, pero el CPP tiene un control significativo 

sobre las decisiones políticas, y las instituciones judiciales y administrativas, a pesar de estar 

formalmente establecidas, son a menudo criticadas por falta de dependencia y transparencia 

(Strangio, 2014). 

Por otro lado, en términos de derechos humanos, Camboya ha hecho progresos en áreas 

como la educación y la salud. Sin embargo, sigue habiendo problemas como la desigualdad de 

género, el tráfico de personas y la libertad de expresión. Precisamente, el gobierno ha sido 

criticado por su manejo de la libertad de presa y por las restricciones a las ONGs y activistas 

de derechos humanos. En el ámbito educativo, aunque las tasas de matriculación han 

aumentado, la calidad de la educación y el acceso en áreas rurales siguen siendo problemáticos. 

Además, la salud pública ha avanzado, pero, de nuevo, el acceso a estos servicios no está 

uniformemente distribuido (Peou, 2017). Por último, a nivel internacional, Camboya mantiene 

relaciones diplomáticas activas, especialmente con China, que se ha convertido y en su mayor 

aliado y socio económico. Esta relación ha traído inversiones significativas en infraestructuras 

y desarrollo económico, pero también ha creado preocupaciones sobre la dependencia 

económica de Camboya hacia China. Además, cabe destacar la participación del país en la 

ASEAN4, que supone un papel crucial para la diplomacia y cooperación regional (Peou, 2017). 

 

 
4 ASEAN: Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Association of Southeast Asian Nations) formada en 1967 

por Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur y Tailandia. Posteriormente, se unieron Brunei, Vietnam, Laos, 

Birmania (Myanmar) y Camboya, completando la actual membresía (United Nations, s.f.). 
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4.2. Evolución histórica 

La historia de Camboya es rica y compleja, marcada por una serie de transformaciones 

significativas en su estructura estatal y modelo de sociedad. Comenzando con el Imperio Jemer, 

que floreció entre los siglos IX y XV, Camboya experimentó un periodo de grandeza que, sin 

embargo, culminó en una era de dominación colonial francesa desde 1863 hasta 1953, durante 

la cual Camboya fue integrada en la Indochina francesa, alterando sus estructuras sociales y 

políticas. La era de Norodom Sihanouk, que se inició con la independencia en 1953, fue un 

tiempo de esperanza y modernización, aunque también de creciente inestabilidad política y 

social. Este periodo culminó en 1970, dando paso al oscuro régimen de los Jemeres Rojos 

liderado por Pol Pot, que se extendió desde 1975 hasta 1979. Durante estos años, Camboya 

sufrió un genocidio devastador que desmanteló las instituciones del Estado y provocó una crisis 

humanitaria. El régimen llegó a su fin en 1979, con la invasión vietnamita, iniciando una nueva 

era de reconstrucción y transición. Esta fase, que continua hasta nuestros días, ha estado 

marcada por esfuerzos constantes para establecer una base institucional sólida y abordar las 

cicatrices del pasado. Este recorrido histórico, desde el Imperio Jemer hasta la Camboya 

contemporánea, ilustra una evolución compleja con cambios en sus estructuras políticas, 

económicas y sociales, y entender estas etapas históricas es crucial para contextualizar y 

analizar el impacto del genocidio en la configuración actual del Estado y sociedad camboyana. 

4.2.1. Camboya pre-Sihanouk: Imperio Jemer y Colonialismo francés 

Para comprender el impacto del genocidio en la Camboya contemporánea, es importante 

analizar las diferencias en la estructura de la sociedad y Estado antes y después del genocidio. 

Un punto crucial es la etapa de Camboya bajo el reinado de Norodom Sihanouk, que comenzó 

en 1953. No obstante, la historia de Camboya se remonta mucho antes de la llegada al poder de 

Sihanouk, desde sus raíces como parte del Imperio Jemer hasta su periodo como protectorado 

francés. Las transformaciones culturales, políticas y sociales que configuraron la identidad de 

Camboya durante estas épocas demuestran la resiliencia y adaptabilidad de la sociedad 

camboyana, características que se manifestarán de nuevo en la sociedad post-genocidio. 

Mediante su evolución desde un poderoso imperio hasta un estado moderno, Camboya enfrentó 

numerosos desafíos que han influido en su desarrollo político y cultural hasta hoy día.  

De acuerdo a la obra de David Chandler; A history of Cambodia (2008), uno de los periodos 

más destacados en la historia antigua de Camboya es el del Imperio Jemer (802-1431), que no 

solo fue un centro de poder político sino también un híbrido cultural. El imperio comenzó a 
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declinar en el siglo XV, tras los ataques de los reinos vecinos de Siam (actual Tailandia) y Dai 

Viet (actual Vietnam). La capital se estableció en Phnom Penh y fue un periodo caracterizado 

por una disminución en la influencia política y militar, lo que llevó a una era de aislamiento y 

menor desarrollo.  

Posteriormente, en 1863, Camboya se convirtió en un protectorado francés (Protectorado 

Francés de Camboya) debido a su temor por la expansión de Siam y Vietnam. Esto formó parte 

de una estrategia francesa para aumentar su influencia en el Sudeste asiático, resultando en la 

incorporación de Camboya a la Indochina Francesa, que también incluía a Vietnam y Laos. 

Durante este periodo, Camboya experimentó significativos cambios administrativos y 

culturales. La estructura del Estado estaba influenciada por los franceses, quienes establecieron 

una administración colonial que se superpuso a las estructuras de gobernanza tradicionales. El 

gobierno colonial francés estaba encargado de la administración y el mantenimiento del orden, 

con instituciones locales frecuentemente lideradas por camboyanos pero bajo la supervisión de 

administradores franceses. El rey camboyano, por su parte, desempeñaba un papel 

principalmente simbólico, con poderes limitados bajo la autoridad colonial. Además, la 

administración francesa introdujo sistemas legales y educativos occidentales, junto con 

infraestructuras modernas como carreteras y ferrocarriles y una economía basada en el comercio 

de arroz y caucho. El sistema judicial se basaba en el modelo francés, con tribunales que 

operaban bajo leyes impuestas por la administración colonial, y la educación estaba limitada y 

orientada a la élite, diseñada para formar una clase de intermediarios entre los franceses y la 

población local (Chandler, 2008). 

A pesar de esto, los cambios beneficiaron principalmente a la administración colonial y a 

una pequeña élite urbana, mientras que la mayoría de la población camboyana continuó 

viviendo en condiciones de pobreza. El nacionalismo camboyano comenzó a surgir a principios 

del siglo XX, inspirado por movimientos similares en otros países de Asia. El punto de inflexión 

para Camboya llegó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el príncipe Norodom 

Sihanouk ascendió al trono en 1941. Aprovechando el debilitamiento de Francia tras la guerra, 

Sihanouk comenzó a abogar por una mayor autonomía para Camboya dentro de la Unión 

Francesa. Su estrategia combinó la diplomacia con el apoyo popular, organizando un 

movimiento político que llevó a Camboya a la independencia en 1953 (Chandler, 2008). 
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4.2.2. Camboya bajo Sihanouk (1953-1970) 

Por otro lado, la era de Norodom Sihanouk es una de las etapas más significativas en la 

historia de Camboya y es crucial para entender los cimientos sobre los que se construye la 

Camboya contemporánea y las diferencias pre y post genocidio. Las políticas implementadas 

por Sihanouk durante su liderazgo son esenciales para entender algunos de los desafíos y 

tensiones políticas que persisten en el país. Además, su influencia en las instituciones 

camboyanas sentó las bases para la dinámica política que, posteriormente, permitió tanto el 

periodo de los Jemeres Rojos como la lenta recuperación y reconstrucción que le siguió. 

Ascendiendo al trono en 1941 y liderando el país hacia la independencia en 1953, Sihanouk se 

convirtió en una figura central en la política camboyana, caracterizado por su estilo de liderazgo 

carismático y a veces controvertido. Durante su reinado, Camboya experimentó avances 

significativos, pero también grandes desafíos, reflejando la complejidad de su gobernanza en el 

contexto internacional en el que se encontraba. Aunque Sihanouk intentó mantener la 

neutralidad de Camboya en esta etapa de conflictos globales, sus políticas internas y las 

tensiones existentes llevaron a su caída y a las posteriores consecuencias. Su legado es 

recordado hoy en día por sus logros en el desarrollo y la cultura, aunque también por sus 

deficiencias políticas y sociales, que dejaron a Camboya vulnerable frente a futuras tragedias. 

Numerosos autores han abordado la figura de Norodom Sihanouk, su etapa política y la 

influencia y legado que ha dejado en la historia de Camboya. En este trabajo se destacan algunos 

estudios como el de Milton Osborne, Sihanouk: Prince of Light, Prince of Darkness (1994), 

que examina cómo se desarrollaron el Estado e instituciones de Camboya durante su mandato. 

Osborne concluye que Sihanouk promovió la identidad nacional y el progreso, pero que, sin 

embargo, su estilo de gobierno impuso limitaciones a la consolidación de instituciones 

democráticas fuertes. Por otro lado, Julio A. Jeldres también realiza un análisis de la política de 

Sihanouk en Norodom Sihanouk and the Politics of Cambodia (2005), donde se proporciona 

una visión profunda del impacto de Sihanouk en la configuración política y estatal de Camboya. 

Además, cabe mencionar a Oriana Fallaci con su obra Entrevista con la Historia (1974), donde 

entrevista a Sihanouk, presentándolo como una figura compleja y controvertida cuyo liderazgo 

dejó una marca imborrable en la historia de Camboya.  

Como se ha comentado anteriormente, Sihanouk, aprovechando el debilitamiento de 

Francia tras la Segunda Guerra mundial, presionó por mayores libertades y autonomía dentro 

del protectorado francés, logrando finalmente la independencia de Camboya en 1953 e 
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iniciando un nuevo capítulo en la historia del país. Una vez asegurada la independencia, 

Sihanouk abdicó en 1955 para participar más activamente en la política, convirtiéndose en el 

Primer Ministro y asumiendo el rol de Jefe de Estado en 1960. De acuerdo a Jeldres en Norodom 

Sihanouk and the Politics of Cambodia (2005), Sihanouk utilizó su posición como monarca y 

más tarde como Jefe de Estado para consolidar su poder, reconfigurando el Estado camboyano 

mediante la creación de un sistema político que, aunque teóricamente era parlamentario y 

constitucional, en la práctica centraba la mayor parte del poder en sus manos. Según el autor, 

el Estado camboyano de esta etapa se caracterizó por ser una monarquía constitucional 

autoritaria, donde Sihanouk era el centro del poder político, ejerciendo un gobierno real y 

personalista donde él personalmente tomaba las decisiones clave, muchas veces sin pasar por 

procesos legislativos formales. Aunque la Asamblea Nacional era teóricamente un cuerpo 

legislativo, en la práctica tenía poco poder frente a la autoridad de Sihanouk. Además, se 

disolvieron los partidos políticos existentes y se estableció el “Sangkum Reastr Niyum”, que 

consistía en un movimiento político que consolidaba diversos elementos de la sociedad 

camboyana bajo su liderazgo, sirviendo como un instrumento de control político más que como 

un partido en el sentido convencional (Jeldres, 2005). 

Asimismo, Osborne, en Sihanouk: Prince of Light, Prince of Darkness (1994), destaca la 

relación directa que Sihanouk cultivó con el pueblo camboyano, actuando como un “padre de 

la nación”. Sin embargo, señala que este enfoque paternalista también suprimió la disidencia y 

limitó el desarrollo de instituciones políticas más democráticas y participativas. Oriana Fallaci 

(1974) también destaca el paternalismo de Sihanouk en su obra y le pregunta en la entrevista 

de dónde proviene ese amor tan profundo por su país, a lo que él responde: “De mi madre, amar 

la independencia y odiar a los colonialistas” (Sihanouk en Fallaci, 1974, p.96). Esto se explica 

porque, cuando los franceses le colocaron en el trono creyendo que podrían usarle como 

marioneta, su madre comentó: "Es humillante ser rey bajo Francia o cualquier otra potencia" 

(Sihanouk en Fallaci, 1974, p. 96). 

Por otro lado, tanto Osborne (1994) como Jeldres (2005) abordan en sus obras las 

instituciones que se desarrollaron durante la época de Sihanouk para la modernización y el 

desarrollo económico, aunque a menudo centralizadas y dirigidas por el Estado. La 

administración pública fue reorganizada para mejorar la eficiencia y centralizar la autoridad en 

el gobierno nacional, reduciendo el poder de gobernadores provinciales y otros actores locales 

que podrían desafiar su autoridad. Además, se implementaron reformas legales para modernizar 

el sistema judicial y legal de Camboya, aunque estas reformas también sirvieron para reforzar 
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el poder ejecutivo y limitar la independencia del poder judicial. Asimismo, cabe destacar la 

política de neutralidad que adoptó Sihanouk en el contexto de la Guerra Fría, evitando alinearse 

con cualquiera de los bloques de poder (comunista y capitalista) y centrándose en el desarrollo 

interno para mantener la soberanía de Camboya. Esta estrategia tuvo importantes implicaciones 

para la estabilidad interna del país y fue puesta a prueba en varias ocasiones, especialmente con 

la escalada del conflicto de Vietnam (Jeldres, 2005). 

Adicionalmente, Osborne (1994) destaca las reformas sociales y económicas que 

caracterizaron este periodo. Comenta que se promovieron iniciativas para mejorar la 

infraestructura, la educación y la salud pública, y que Sihanouk también impulsó el desarrollo 

de la industria y la agricultura. Durante su liderazgo, se construyeron carreteras y otras 

infraestructuras para fomentar el desarrollo económico e integración nacional. Estos proyectos 

mejoraron la economía y aumentaron la visibilidad del gobierno y su impacto en la vida 

cotidiana de los camboyanos. Además, Sihanouk implementó programas para mejorar la 

agricultura, como reformas agrarias y programas de desarrollo rural, con el objetivo de mejorar 

la producción y las condiciones de vida de los agricultores, ya que la mayoría de población 

vivía en áreas rurales. A pesar de esto, la reforma agraria fue un tema especialmente desafiante, 

con esfuerzos limitados que no lograron alterar significativamente la estructura de tenencia de 

la tierra. Esto contribuyó a la insatisfacción rural, que sería aprovechada por opositores 

políticos, incluyendo a los Jemeres Rojos. Además, Sihanouk también patrocinó la cultura, 

promoviendo la música, el cine y la danza tradicional camboyana en un esfuerzo por fortalecer 

la identidad nacional y cultural de Camboya en la era postcolonial (Jeldres, 2005). 

A pesar de esto, Jeldres (2005) no ignora los desafíos y críticas a la gestión de Sihanouk, 

incluyendo las acusaciones de autoritarismo y los fallos en abordar adecuadamente las 

crecientes desigualdades y tensiones políticas internas. El autor destaca cómo estas tensiones 

culminaron en el golpe de estado de 1970, que cambió el curso de la historia del país y preparó 

el terreno para el ascenso de los Jemeres Rojos. Aunque la época de Sihanouk es recordada por 

muchos camboyanos como un periodo de relativa paz antes del caos que siguió, su régimen 

estuvo marcado por una creciente represión política. La disidencia fue a menudo suprimida y 

la libertad de prensa fue restringida. Además, Sihanouk utilizó su poder para desmantelar la 

oposición y gobernó de manera cada vez más autocrática. Su estilo de gobierno personalista 

limitó el desarrollo de instituciones democráticas, y la dependencia del Estado en su figura hizo 

que el sistema fuese vulnerable a caprichos personales, siendo menos resiliente a las presiones 

internas y externas. 
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En consecuencia, y debido al descontento con Sihanouk porque se creía que había dejado 

al país vulnerable a la influencia comunista, en 1970, mientras Sihanouk estaba en el extranjero, 

el Primer Ministro Lon Nol y el príncipe Sisowath Sirik Matak llevaron a cabo un golpe de 

Estado con el apoyo del parlamento camboyano y de Estados Unidos. Lon Nol, un líder más 

inclinado hacia Occidente, concluyó que la neutralidad y estilo de liderazgo de Sihanouk 

estaban fallando, permitiendo el libre uso del territorio camboyano por parte de las fuerzas 

vietnamitas y el Vietcong5. Sihanouk, por su parte, formó un gobierno en el exilio y se alió con 

los Jemeres Rojos para oponerse a Lon Nol. Esto aumentó el poder de los Jemeres Rojos, que 

tomaron Phnom Penh en 1975. El régimen de Lon Nol enfrentó desafíos militares constantes 

de las fuerzas comunistas y sufrió por su dependencia de la asistencia militar estadounidense. 

El país se vio cada vez más envuelto en los conflictos regionales, lo que incrementó los 

problemas internos y contribuyó a la inestabilidad que culminaría en la dictadura de los Jemeres 

Rojos (Osborne, 1994). 

4.2.3. Régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979) 

La época y estructura de Camboya bajo los Jemeres Rojos tras la llegada al poder de Pol 

Pot es crucial para este trabajo, ya que se centra en el impacto del genocidio que tuvo lugar 

durante esta época sobre la configuración del Estado y sociedad camboyana actuales. El periodo 

de gobierno de los Jemeres Rojos, desde 1975 hasta 1979, marcó uno de los capítulos más 

oscuros en la historia del país. Las purgas, el genocidio y las políticas de agrarización y 

desurbanización, junto con los intentos de eliminar cualquier influencia extranjera y las clases 

percibidas como opuestas al nuevo régimen, son fundamentales para comprender la evolución 

del Estado camboyano hasta día de hoy. El legado del régimen de los Jemeres Rojos sigue 

siendo una parte integral de la memoria de Camboya y, aunque el país ha logrado avances 

significativos desde entonces, las cicatrices aún resuenan en la sociedad y política del país. 

De nuevo, se utilizarán las obras de diversos autores para estudiar este periodo, 

focalizándose en las políticas y estructura del Estado de esta época para poder comparar con la 

sociedad camboyana post genocidio. Entre estas obras destaca Brother Enemy: The War After 

the War de Naya Chanda (1986), que se centra en la Guerra de Vietnam y su impacto en 

Camboya y que ha sido principalmente utilizada para comprender el ascenso al poder de los 

Jemeres Rojos. También es fundamental el estudio de Philip Short (2005), Pol Pot: Anatomy of 

 
5 Vietcong: También conocido como el Frente Nacional de Liberación de Vietnam del Sur, fue una organización 

político-militar comunista que operó en Vietnam del Sur durante la Guerra de Vietnam (Wikipedia, 2024). 
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a Nightmare, donde se analiza cómo las ideologías de Pol Pot influyeron en la transformación 

del Estado camboyano. Asimismo, se ha utilizado la investigación comentada en el marco 

teórico de Elizabeth Becker (1998), When the War was Over: Cambodia and the Khemer Rouge 

Revolution, que ofrece una visión de la estructura del régimen y su impacto en la sociedad 

camboyana. Esta obra es interesante porque Becker es una de las pocas periodistas occidentales 

que visitaron el país durante el régimen de los Jemeres Rojos. Finalmente, The Pol Pot Regime: 

Race, Power and Genocide in Cambodia Under the Khemer Rouge 1975-1979, de Ben Kiernan 

(2002), se enfoca en los temas de raza, poder y genocidio, y cómo estos se entrelazaron para 

formar la estructura de gobierno y las instituciones bajo el liderazgo de los Jemeres Rojos. 

De acuerdo con Chanda (1986), la situación política y social en Camboya a principios de la 

década de 1970 era muy volátil. El golpe de estado que derrocó a Sihanouk y el establecimiento 

del gobierno de Lon Nol desencadenaron una guerra civil entre el gobierno, respaldado por 

Estado Unidos, y los Jemeres Rojos, facción comunista liderada por Pol Pot que buscaba 

establecer un Estado comunista puro. Además, el conflicto se intensificó con la intervención de 

Estados Unidos en la guerra de Vietnam y la extensión de los bombardeos a Camboya. 

Aprovechando el descontento popular con el gobierno de Lon Nol y la brutalidad de los 

bombardeos estadounidenses, los Jemeres Rojos ganaron apoyo y territorio en las zonas rurales 

de Camboya y tomaron el control de Phnom Penh en 1975, estableciendo la Kampuchea 

Democrática6 bajo el liderazgo de Pol Pot (Chanda, 1986).  

Short (2005) describe en su obra la ideología adoptada por el régimen de los Jemeres Rojos 

y detalla cómo se adaptaron los principios del marxismo-leninismo a las condiciones de 

Camboya, combinándolo con un nacionalismo que pretendía eliminar cualquier influencia 

extranjera. El autor explica que se pretendía crear una utopía agraria que devolvería a Camboya 

a su “pureza original”, libre de “contaminación externa”. Esto se relaciona con la fuerte postura 

anti-imperialista del régimen, influenciada por la historia colonial de Camboya y la presencia 

de potencias extranjeras en el sudeste asiático, y que se manifestó en el rechazo a cualquier cosa 

extranjera o influenciada por Occidente. Además, la ideología de los Jemeres Rojos incluía un 

agrarismo radical en el que se enfatizaba el trabajo agrícola y la autosuficiencia. Se creía en una 

sociedad sin clases y basada en la agricultura, lo que llevó a la evacuación de las ciudades y 

reubicación en zonas rurales, entre otras políticas que se describirán a continuación. 

 
6 Kampuchea Democrática: Nombre oficial de Camboya bajo el régimen de los Jemeres Rojos (Wikipedia, 2024). 
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Becker (1998) y Kiernan (2002) explican cómo Camboya fue sometida a una reorganización 

social y política masiva con el objetivo de transformarla en una sociedad agraria comunista sin 

clases. Una de las primeras medidas del régimen fue la evacuación forzosa de las ciudades, 

trasladando a la población al campo para trabajar en proyectos agrícolas y de infraestructura. 

Los autores explican que se desmanteló la economía de mercado y se estableció un sistema de 

trabajo forzoso orientado a incrementar la producción agrícola. Sin embargo, a menudo estos 

proyectos no estaban adaptados a las condiciones locales y resultaron en condiciones de vida 

extremadamente duras, hambrunas y muertes masivas debido a la falta de alimentos, agua y 

atención médica adecuada. Asimismo, el régimen buscaba una completa autarquía, por lo que 

se cortaron casi todas las relaciones exteriores. Se rechazó la ayuda extranjera y se expulsó a la 

mayoría de los extranjeros, intentando eliminar cualquier influencia que pudiese amenazar su 

visión ideológica. Este aislamiento aumentó los problemas internos, dejando al país sin los 

medios necesarios para alimentar a la población o combatir enfermedades (Becker, 1998; y 

Kiernan, 2002). 

Por otro lado, el régimen de los Jemeres Rojos eliminó todas las formas previas de gobierno 

y las reemplazó con estructuras que reflejaban su ideología agraria y colectivista. Las 

instituciones y estructuras existentes del estado camboyano fueron completamente 

desmanteladas, incluyendo la abolición del dinero, la supresión de las religiones, el cierre de 

escuelas y la eliminación de los medios de comunicación libres. Además, las estructuras 

familiares también fueron atacadas, con el objetivo de reemplazar la lealtad familiar con la 

lealtad al Estado. Una de las principales instituciones nuevas fue el Angkar, que era el “partido” 

u “organización” omnipresente que controlaba todos los aspectos de la vida. Asimismo, las 

comunas populares reemplazaron la administración local tradicional, concentrando todo el 

poder en estas unidades comunitarias agrarias donde se controlaban la producción de alimentos 

y la vida social. Por último, se establecieron instituciones de control y represión como la prisión 

S-21, destinada a la tortura y ejecución de enemigos del régimen (Short, 2005; Becker, 1998; y 

Kiernan, 2002). 

En este contexto, cabe mencionar que se estableció un régimen de terror para mantener el 

control y purgar la sociedad. Short (2005) comenta en su obra que se creó una red de seguridad 

omnipresente y se dividió el país en zonas controladas por comités que respondían directamente 

al liderazgo central. La vigilancia era constante y cualquier sospecha de deslealtad al régimen 

era castigada con la muerte. Se llevaron a cabo ejecuciones masivas de supuestos “enemigos 

del Estado”, incluyendo profesionales, intelectuales, líderes religiosos y miembros de la clase 
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media. Asimismo, se realizaron extensas purgas dentro del partido y las ejecuciones masivas y 

el uso de la tortura eran comunes. De hecho, se estima que cerca de un cuarto de la población 

camboyana murió debido a ejecuciones, trabajo forzado, inanición y enfermedades durante el 

régimen. En relación a esto, se puede concluir que el régimen de los Jemeres Rojos se 

caracterizó por su secretismo, paranoia y brutalidad extrema en la aplicación de sus políticas, 

tal y como expone Short (2005) en su obra. 

Finalmente, el régimen de los Jemeres Rojos llevó a cabo un genocidio sistemático contra 

las minorías étnicas y grupos sociales que eran percibidos como una amenaza para su visión 

utópica. Kiernan (2002) expone en su obra que el racismo y etnocentrismo se convirtieron en 

herramientas ideológicas y políticas que el régimen utilizó para consolidar su poder y ejecutar 

su visión de una sociedad camboyana purificada. El régimen tenía una visión extremista sobre 

la identidad jemer, que aludía a la grandeza del antiguo Imperio Jemer, despojándola de 

cualquier influencia externa. Kiernan (2002) explica que es por esto por lo que el régimen fue 

especialmente xenófobo, principalmente hacia los vietnamitas, tailandeses y chinos, a quienes 

percibían como amenazas históricas a la soberanía y pureza de Camboya. Esta hostilidad se 

extendió a cualquier persona de ascendencia mixta o aquellos que tenían conexiones con 

gobiernos extranjeros, como Estados Unidos o países antiguamente asociados a la 

administración colonial francesa. Como se ha mencionado anteriormente, entre las políticas del 

régimen se encontraban las purgas étnicas o los desplazamientos forzosos que, de acuerdo al 

autor, provocaron una profunda ruptura social y resultaron en la muerte de entre 1.7 y 2.2 

millones de personas. Estas acciones dejaron profundas cicatrices en la sociedad camboyana, 

afectando la capacidad del país para reconstruirse tras del régimen de los Jemeres Rojos 

(Kiernan, 2002). 

4.2.4. Caída de los Jemeres Rojos y evolución hacia el nuevo régimen (post 1979) 

Por último, la caída de Pol Pot y el régimen de los Jemeres Rojos en 1979 no solo marcó el 

final de uno de los periodos más oscuros de la historia camboyana, sino que también inició una 

compleja transición hacia un nuevo régimen político y estructura social. Esta transición estuvo 

influenciada por intervenciones extranjeras, conflictos internos y otros desafíos que dificultaron 

los esfuerzos por restaurar la estabilidad en el país. Aunque a lo largo de los años se han logrado 

grandes avances en estabilidad política y desarrollo económico y social, el legado de esta época 

todavía repercute en la nación. Precisamente, Trevor Findlay (1995) analiza la configuración 

del Estado camboyano durante esta etapa de transición, enfocándose en el papel de la UNTAC 
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en su libro Cambodia: the legacy and lessons of UNTAC. Igualmente, el libro Cambodia: 

Rebuilding for a Challenging Future (Ishikawa et al., 2006),  también comentado en el marco 

teórico y publicado por el Fondo Monetario Internacional, es una recopilación de ensayos de 

diversos autores que también se centra en los avances en la reconstrucción de Camboya tras el 

régimen de los Jemeres Rojos y las posteriores décadas de conflictos. 

De acuerdo a Findlay (1995), en 1979 las fuerzas vietnamitas capturaron Phnom Penh y 

pusieron fin al régimen de los Jemeres Rojos, motivados por las continuas agresiones a 

Vietnam. Establecieron el Gobierno Popular Revolucionario de Kampuchea (GPRK) que, 

aunque trajo cierta estabilidad, no fue reconocido por muchos países occidentales y enfrentó la 

oposición tanto de los Jemeres Rojos como de otros grupos apoyados por China, Estados 

Unidos y los países de la ASEAN. Este gobierno trabajó en la reconstrucción del país, pero la 

dependencia de la ayuda vietnamita y soviética y la falta de reconocimiento internacional 

limitaron su eficacia y legitimidad. Además, a lo largo de la década de 1980, Camboya continuó 

sufriendo una guerra civil que enfrentaba a los Jemeres Rojos contra el gobierno respaldado por 

Vietnam, y la Coalición de Gobierno de la Democracia de Kampuchea (CGDK7) fue reconocida 

por las Naciones Unidas como el representante legítimo de Camboya, pese a las controversias 

por la inclusión de los Jemeres Rojos (Findlay, 1995).  

Todo esto culminó en los Acuerdos de Paz de París de 1991, que establecieron la retirada 

de las tropas vietnamitas y la planificación de elecciones libres bajo la supervisión de la ONU. 

Con el país en ruinas y con un tejido social y estructural devastado, se creó la Autoridad 

Provisional de las Naciones Unidas en Camboya (UNTAC) para restablecer las instituciones y 

preparar el terreno para la democracia. Además, la UNTAC administró aspectos clave del 

Estado camboyano, como la política exterior o la seguridad pública, debido a la falta de un 

gobierno local funcional. También desarmó grupos armados y promovió los derechos humanos 

en un intento por restaurar la paz y estabilidad. Finalmente, bajo su supervisión, se realizaron 

elecciones en 1993 que resultaron en la formación de un gobierno de coalición liderado por el 

príncipe Norodom Ranariddh y Hun Sen, líder del Partido Popular de Camboya (CPP). 

Norodom Sihanouk, por su parte, fue reinstaurado como rey, reestableciendo la monarquía e 

identidad nacional de Camboya. Aunque estas elecciones enfrentaron desafíos logísticos y 

 
7 CGDK: Alianza política y militar formada en 1982 que consistía en tres facciones principales que se oponían al 

gobierno instalado por Vietnam en Camboya, conocido como la República Popular de Kampuchea (PRK) 

(Wikipedia, 2024). 
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políticos, fueron un paso crucial hacia la restauración de un gobierno legítimo y representativo 

(Findlay, 1995). 

Por otro lado, en el libro Cambodia: Rebuilding for a Challenging Future (Ishikawa et al., 

2006), se detalla cómo, tras el genocidio, Camboya tuvo que reconstruir un Estado 

prácticamente desde cero, incluyendo la creación de un sistema político funcional, la 

restauración de la infraestructura y la reconstrucción de la sociedad civil. La primera etapa en 

la reconstrucción fue establecer un marco legal y constitucional sólido que pudiera respaldar la 

gobernanza democrática y el Estado de derecho. Esto incluyó la redacción de una nueva 

Constitución, que buscaba garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y los 

principios de separación de poderes. Además, se implementaron reformas en el sistema judicial 

para fortalecer su independencia y eficacia, como la formación de jueces y abogados, la 

construcción de infraestructuras judiciales y el establecimiento de mecanismos para garantizar 

la imparcialidad y rendición de cuentas. También se apoyaron organizaciones no 

gubernamentales y se tomaron medidas para proteger a los defensores de los derechos humanos 

y a los activistas de la represión y la intimidación mediante mecanismos legales y programas 

de protección (Ishikawa et al., 2006). 

Asimismo, se trabajó en la formación de instituciones democráticas para asegurar que el 

gobierno camboyano pudiera operar con una base de representación popular y con un sistema 

de justicia que pudiera abordar las violaciones de derechos humanos. Entre otros, se trabajó en 

la creación de un parlamento democrático y el establecimiento de procedimientos electorales 

justos y transparentes, así como la capacitación de legisladores en prácticas democráticas y 

procesos legislativos. También se fomentó la participación activa de la sociedad civil en el 

proceso político, reconociendo su papel en el control del gobierno y la promoción de la 

transparencia para fortalecer la democracia participativa (Ishikawa et al., 2006). 

Del mismo modo, Ishikawa et al. (2006), describen cómo el gobierno camboyano, con el 

apoyo de organismos internacionales, intentó transformar la economía hacia una más orientada 

al mercado y capaz de atraer inversión extranjera. Dado que la agricultura seguía siendo el 

principal sustento para la mayoría de población camboyana, se implementaron programas para 

mejorar la productividad, fortalecer la seguridad alimentaria y promover la diversificación de 

cultivos. Además, el turismo se identificó como un sector con gran potencial para generar 

ingresos y empleo, por lo que, según los autores, se realizaron esfuerzos para desarrollar y 

promover destinos turísticos atractivos, preservar el patrimonio cultural y mejorar la 
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infraestructura turística. Finalmente, es importante mencionar el rol de la comunidad 

internacional en la reconstrucción de Camboya, no solo a través de la UNTAC, sino también 

mediante la ayuda de agencias de desarrollo, ONGs y gobiernos extranjeros (Ishikawa et al., 

2006). 

4.3. Impacto del genocidio en la configuración de Camboya 

Finalmente, tras el análisis de la evolución de Camboya a lo largo de sus diversas etapas 

históricas y tras haber revisado la literatura existente y las diversas teorías de distintos autores 

sobre la pregunta de investigación: ¿Cuál es el impacto del genocidio de los Jemeres Rojos en 

la configuración del Estado y sociedad de la Camboya contemporánea?, a continuación se 

proporcionará una respuesta definitiva a esta pregunta, que integrará los diferentes puntos de 

vista y teorías revisadas, permitiendo una comprensión completa de los efectos del genocidio 

en la estructura política, económica y social de Camboya. 

En primer lugar, con base en todo lo analizado, se puede afirmar que el genocidio llevado a 

cabo por los Jemeres Rojos en la década de 1970 dejó a Camboya devastada, no solo a nivel 

humano y social, sino también en términos de sus estructuras institucionales y estatales. La 

reconstrucción del Estado camboyano desde entonces ha sido un proceso lento y continuo que 

ha estado orientado tanto a prevenir la repetición de este tipo de sucesos como a establecer una 

base institucional sólida, una gobernabilidad fuerte y el desarrollo de los derechos humanos. Es 

por esto que, hasta la actualidad, Camboya ha experimentado una transformación significativa 

en su modelo de sociedad, estructura estatal e instituciones, impulsada por un deseo de progreso 

y superación de su pasado. Esta transformación ha sido visible en varios aspectos, desde la 

reformulación del marco legal hasta la creación de nuevas instituciones y la implementación de 

políticas para fomentar el desarrollo económico y social. 

La revisión de la literatura y el marco teórico destacan cómo el régimen de los Jemeres 

Rojos dejó un legado de desconfianza y fragmentación social que persiste en la actualidad. Las 

purgas étnicas, la eliminación de enemigos del Estado y la destrucción de instituciones durante 

el genocidio generaron una desconfianza en la población hacia cualquier forma de gobierno que 

sigue presente hoy en día y se ha traducido en un entorno político dominado por prácticas 

autoritarias y la consolidación del poder en manos de pequeños grupos, principalmente el CPP 

y Hun Sen. Esto se manifiesta en las obras de Sebastian Strangio (2014) y Sorpong Peou (2017), 

donde exponen que el liderazgo personalista y el control centralizado de Hun Sen reflejan una 

continuidad de las tácticas de control social y represión política instauradas durante el régimen 
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de los Jemeres Rojos. La relación entre el Estado y la sociedad civil ha sido compleja desde 

entonces, y el patrimonio político de Camboya ha estado marcado por episodios de violencia y 

represión contra la oposición. Aunque se permite cierta medida de oposición, tal y como se ha 

visto a lo largo del trabajo, el régimen ha sido criticado por su enfoque en mantener el poder a 

través de medios autoritarios y su resistencia a las reformas democráticas. Además, las 

instituciones podrían haber sido fortalecidas para estimular un desarrollo más amplio y justo, 

pero el régimen ha optado por mantener un Estado patrimonial en vez de promover una 

gobernabilidad más inclusiva y transparente. Este entorno ha dificultado la implementación de 

reformas significativas que podrían mejorar la calidad de vida de la población y fomentar una 

mayor participación ciudadana en los procesos democráticos. 

A pesar de esto, en un intento por avanzar y reconfigurar el Estado, Camboya restauró su 

marco legal tras el régimen de los Jemeres Rojos, aboliendo o reformando todas las leyes 

promulgadas durante este periodo para alinearse con los principios democráticos y de derechos 

humanos. Además, la Constitución de Camboya, adoptada en 1993 tras las elecciones 

supervisadas por la ONU, estableció un marco democrático y reintrodujo la monarquía como 

una figura simbólica de unidad y estabilidad. Sin embargo, aunque esta Constitución busca 

garantizar libertades fundamentales como la libertad de expresión, la implementación de estas 

libertades sigue siendo irregular, persistiendo las restricciones y represiones, especialmente 

hacia la prensa y los opositores políticos, lo que, de nuevo, refleja parte del legado del periodo 

de los Jemeres Rojos. La creación de un marco legal más sólido ha sido crucial para intentar 

garantizar los derechos humanos y las libertades civiles, aunque la efectividad de estas reformas 

ha sido limitada por la resistencia del régimen a permitir una verdadera apertura democrática. 

Asimismo, desde el genocidio, Camboya ha trabajado en fortalecer sus instituciones para 

consolidar un estado de derecho y mejorar la gobernabilidad. Entre algunas de las instituciones 

clave destacan el Parlamento de Camboya y el Poder Judicial, reformado para garantizar la 

independencia e imparcialidad, estableciendo el Tribunal Supremo. Además, se han creado 

varias instituciones para proteger y promover los derechos humanos y se han reestructurado las 

fuerzas policiales y militares para eliminar cualquier elemento vinculado a los Jemeres Rojos. 

Estas instituciones, aunque no totalmente efectivas, juegan un papel fundamental en la 

vigilancia del gobierno, asegurando que sea responsable ante sus ciudadanos y que no repita las 

prácticas del periodo de los Jemeres Rojos. Asimismo, promueven la comprensión de los 

derechos y responsabilidades de los ciudadanos y complementan los esfuerzos del gobierno en 

áreas como la educación, la salud y el desarrollo económico; y a pesar de que han introducido 
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discursos de democratización y gobernanza fundamentales para el país, la integración de estos 

principios en la estructura política y social de Camboya sigue siendo un desafío. 

Por otro lado, el genocidio destruyó gran parte del capital humano e infraestructuras 

económicas de Camboya, lo que también ha condicionado profundamente su desarrollo 

económico. Como señalaba Ishikawa et al. (2006) en el marco teórico, la economía camboyana 

ha mostrado un crecimiento notable en sectores como el turismo o las confecciones, pero este 

crecimiento ha sido desigual, perpetuando las disparidades entre las áreas urbanas y rurales. La 

destrucción de infraestructura económica y la pérdida de profesionales capacitados durante el 

genocidio han dejado una base económica frágil que requiere inversión y desarrollo sostenido 

para recuperarse completamente. Además, la falta de acceso a tecnología avanzada y la 

dependencia en las condiciones climáticas han sido barreras persistentes para el desarrollo 

agrícola, que emplea a la mayoría de la población rural. Este sector ha mostrado una lenta 

recuperación debido a estos desafíos, limitando las oportunidades de desarrollo económico para 

una gran parte de la población. Asimismo, como comentaban Strangio (2014) y Peou (2017), la 

economía de mercado, impulsada por la inversión extranjera, especialmente de China, ha sido 

crucial para el desarrollo económico reciente de Camboya. Sin embargo, esta dependencia 

económica también plantea riesgos de soberanía y estabilidad a largo plazo. La influencia 

económica y política de China, si bien ha sido beneficiosa en términos de inversión y desarrollo, 

también puede limitar la capacidad de Camboya para tomar decisiones y priorizar sus propios 

intereses. La integración de la economía camboyana en el mercado global ha traído consigo 

tanto oportunidades como desafíos, siendo crucial que el país maneje cuidadosamente estas 

relaciones para asegurar un crecimiento autónomo. 

En definitiva, el legado de los Jemeres Rojos sigue siendo una sombra sobre la sociedad 

camboyana y el trauma del genocidio ha dejado cicatrices muy profundas que persisten en la 

identidad y cohesión social del país. Alexander Hinton (2005) resalta en su obra, analizada 

previamente, cómo precisamente la cultura del miedo y desconfianza perpetuada por el 

genocidio ha afectado a la legitimidad del Estado camboyano, complicando los esfuerzos de 

desarrollo y avance en Camboya. La sociedad camboyana ha ido reconstruyéndose sobre estas 

bases, reflejando tanto el trauma pasado como el deseo de progreso y estabilidad. Si bien se han 

visto mejoras en salud, educación, reducción de la pobreza, entre otros aspectos, todavía se 

enfrentan a grandes desafíos, especialmente en términos de desigualdad. La necesidad de seguir 

adoptando reformas en busca de un crecimiento inclusivo y mejorar el acceso a los servicios 

será crucial para el desarrollo de Camboya y dejar cada vez más atrás el legado del genocidio. 
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Además, cabe destacar un aspecto que se ha considerado crucial en la sociedad camboyana tras 

todo este análisis, y es que, a pesar de las adversidades, la resiliencia y la capacidad de 

reconstrucción de la sociedad camboyana han sido notables. Joel Brinkley (2011) subraya esta 

resiliencia en lo analizado en el marco teórico, destacando cómo los camboyanos han trabajado 

duramente para reconstruir su país y restablecer la normalidad a pesar de los continuos desafíos 

económicos y políticos, como la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las 

instituciones democráticas y la mejora de la equidad en el desarrollo económico. La resiliencia 

de la sociedad camboyana no solo es un testimonio de su fortaleza, sino también un indicio de 

su potencial para superar los desafíos actuales y futuros en la construcción de un Estado más 

justo y equitativo. 

 

5. Conclusiones y reflexiones finales 

En el horizonte de la historia de Camboya, el genocidio y periodo de los Jemeres Rojos se 

establecen como una etapa crucial que ha tenido profundas repercusiones para el desarrollo y 

configuración del país en las décadas posteriores. En este sentido, la presente investigación ha 

tenido como objetivo principal analizar el impacto de este periodo en la configuración actual 

del Estado y la sociedad camboyana. Para abordar esta cuestión, se realizó en primera instancia 

una revisión de la literatura existente, analizando las diversas teorías propuestas por diferentes 

autores respecto a la pregunta de investigación, lo que permitió adquirir una variedad de 

perspectivas y conocimientos necesarios para poder aportar un análisis propio. Posteriormente, 

se ofreció una contextualización de Camboya en la actualidad y su evolución a través de sus 

diversas etapas históricas, focalizándose en la evolución del estado y modelo de sociedad en 

cada una de ellas, basándose nuevamente en las contribuciones de diversos autores en diferentes 

obras sobre Camboya. Finalmente, el núcleo de la investigación se centró en responder a la 

pregunta central del estudio, integrando las diversas teorías y perspectivas estudiadas para 

ofrecer una respuesta completa sobre el impacto del genocidio en la configuración de Camboya 

en la actualidad. 

Entre los principales hallazgos obtenidos, destaca el impacto del genocidio y del periodo de 

los Jemeres Rojos en las estructuras políticas actuales de Camboya. La destrucción de las 

instituciones durante el régimen de Pol Pot desmanteló las bases del Estado camboyano, 

creando un vacío que ha sido difícil de llenar. Esta reconstrucción del Estado ha sido un proceso 

largo y complejo, marcado por la necesidad de establecer una base institucional sólida y una 
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gobernabilidad efectiva. La constitución de 1993, adoptada tras las elecciones supervisadas por 

la ONU, fue un paso crucial en este proceso. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por 

implementar principios democráticos y de derechos humanos, la realidad ha mostrado que la 

aplicación de estas libertades ha sido inconsistente, con restricciones significativas. Asimismo, 

el liderazgo de Hun Sen y el CPP ha perpetuado muchas de las prácticas instauradas durante el 

régimen de los Jemeres Rojos, continuando las tácticas de control social y represión política del 

pasado, que han limitado la democratización y mantenido a Camboya en un estado de 

gobernanza autoritaria, a pesar de los avances conseguidos en la formalización de algunas 

instituciones democráticas. El genocidio también tuvo un efecto devastador en la economía 

camboyana, destruyendo gran parte del capital humano y las infraestructuras económicas del 

país, y aunque la economía de Camboya ha mostrado un crecimiento notable en las últimas 

décadas, este ha sido desigual, potenciando y continuando las diferencias entre la población 

rural y urbana. Por otro lado, la dependencia económica de Camboya en la inversión extranjera 

plantea riesgos para su soberanía y estabilidad a largo plazo, y la cultura del miedo y 

desconfianza, perpetuada durante el genocidio, afecta a la legitimidad del Estado y complica 

los esfuerzos de desarrollo y avance del país. A pesar de los avances en salud, educación y 

reducción de la pobreza, Camboya sigue enfrentando grandes desafíos, especialmente en 

términos de desigualdad, por lo que seguir adoptando reformas en busca de un crecimiento 

inclusivo y mejorar el acceso a los servicios será crucial para el futuro desarrollo del país. En 

conclusión, a través de este estudio, se ha podido evidenciar cómo las políticas del régimen de 

los Jemeres Rojos han tenido un impacto profundo en Camboya, influenciando su estructura 

institucional, su dinámica social y su desarrollo económico. Las secuelas del genocidio se 

manifiestan en la desconfianza social, las prácticas autoritarias, la corrupción y las 

desigualdades económicas persistentes, y aunque ha dejado una marca imborrable en la historia 

del país, también ha servido como impulsor para la resiliencia y deseo de construir un futuro 

mejor. Esta dualidad entre el dolor del pasado y la esperanza del futuro destaca la importancia 

de seguir trabajando hacia una Camboya más justa y próspera.  

Cabe destacar que, a lo largo de la investigación, lo que más me ha llamado la atención es 

la resiliencia de la sociedad camboyana, que ha sido crucial en su proceso de reconstrucción. 

Esto es también subrayado por muchos autores, como Joel Brinkley (2011), que enfatiza la 

increíble capacidad de la sociedad camboyana para reconstruir y restablecer la normalidad, a 

pesar de los continuos desafíos, en su deseo por progresar y mejorar como país. Considero que 

esta resiliencia es fundamental para que Camboya pueda alcanzar el futuro más justo y 
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equitativo que desea. La perseverancia y fortaleza del pueblo camboyano son elementos clave 

que pueden facilitar la creación de instituciones más democráticas, una mayor transparencia y 

un desarrollo económico inclusivo. Además, creo que este aspecto de la sociedad camboyana 

sirve de modelo para otras naciones que enfrenten procesos de reconstrucción post-conflicto, 

ofreciendo lecciones valiosas sobre la capacidad humana de resiliencia y la importancia de 

mantener un compromiso continuo para alcanzar los objetivos deseados. 

Asimismo, a lo largo de este trabajo, se ha logrado cumplir con los objetivos planteados al 

inicio del estudio. En primer lugar, se ha realizado una revisión y análisis de las teorías y 

perspectivas de diversos autores sobre el impacto del genocidio de los Jemeres Rojos en la 

configuración actual del Estado y sociedad camboyana, proporcionando la base necesaria para 

desarrollar un enfoque propio sobre la pregunta de investigación. Además, se ha proporcionado 

una contextualización detallada de las diferentes etapas históricas de Camboya y su situación 

actual, permitiendo una comprensión sólida de la evolución del Estado camboyano y su 

contexto histórico. En tercer lugar, se han evaluado las transformaciones políticas, económicas 

y sociales que Camboya ha experimentado desde el genocidio, identificando tanto las 

continuidades como los cambios significativos que se han producido; y se ha abordado el 

análisis de los desafíos actuales que enfrenta Camboya en su proceso de desarrollo y 

reconstrucción, tales como la corrupción, la pobreza, los derechos humanos y la influencia de 

la comunidad internacional, estableciendo su relación con el legado de los Jemeres Rojos. 

Únicamente quedaría abordar el último objetivo, que se tratará al final de este apartado de 

conclusión, donde se identificarán áreas de investigación futura que puedan contribuir a una 

comprensión más profunda del impacto del genocidio en Camboya y apoyar su desarrollo 

sostenible y democrático. 

Por otro lado, a pesar de los esfuerzos por realizar un análisis riguroso, es preciso considerar 

las limitaciones y posibles sesgos presentes en esta investigación que podrían influenciar el 

análisis realizado. Uno de los principales sesgos podría derivarse de la dependencia en fuentes 

secundarias y la literatura existente, que podrían reflejar perspectivas e interpretaciones 

específicas de los autores, limitando una visión más amplia del impacto del genocidio en la 

configuración de Camboya. Otro posible sesgo se relaciona con la subjetividad de la 

interpretación de la literatura y teorías revisadas, ya que las conclusiones extraídas podrían estar 

influenciadas por mis propias percepciones y comprensión del tema, lo que introduce un grado 

de subjetividad que debe tenerse en cuenta. Por último, el contexto cambiante y la evolución 

constante de la situación de Camboya suponen un desafío para mantener la relevancia y 
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actualidad del análisis. Los eventos recientes, las políticas implementadas y los cambios en la 

dinámica internacional pueden haber influido significativamente en la configuración actual del 

país y estos factores pueden no estar completamente reflejados en la literatura revisada. 

Reconocer y tener en cuenta estas limitaciones es esencial para tratar con cautela la 

interpretación del análisis realizado y asegurar que las conclusiones presentadas sean 

comprendidas dentro del marco de estas restricciones, invitando a futuras investigaciones a 

abordar estas áreas para lograr una comprensión más completa y actualizada del impacto del 

genocidio en la configuración del Estado y sociedad de Camboya. 

Finalmente, en línea con esto, se propone la exploración de nuevas vías de investigación 

que podrían enriquecer significativamente el entendimiento del tema. Se puede afirmar que el 

genocidio de los Jemeres Rojos ha tenido un profundo impacto en la configuración actual de 

Camboya, y este estudio abre la puerta a una comprensión más profunda de este periodo 

histórico y sus repercusiones contemporáneas, haciendo evidente la necesidad de continuar 

investigando y profundizando en este campo para aportar luz sobre los elementos que definen 

Camboya hoy en día y lo que necesita para alcanzar sus aspiraciones de desarrollo y progreso. 

Entre algunas de las posibles áreas de investigación futura, se sugiere la utilización de más 

fuentes primarias y de estudios comparativos con otros países que han atravesado genocidios o 

conflictos internos que podrían proporcionar perspectivas valiosas y estrategias para la 

reconstrucción y reconciliación. Esto contribuiría no solo a una mejor comprensión del impacto 

del genocidio en Camboya, sino también a la formulación de políticas más efectivas para apoyar 

su desarrollo sostenible y democrático en el futuro. 
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6. Declaración de uso de herramientas de IA en Trabajos Fin de Grado 

Por la presente, yo, Elisa Pérez Dorado, estudiante de Administración y Dirección de 

Empresas y Relaciones Internacionales (E6) de la Universidad Pontificia Comillas al presentar 

mi Trabajo Fin de Grado titulado "Impacto del genocidio de los Jemeres Rojos en la 

configuración del Estado y sociedad de Camboya en la actualidad", declaro que he utilizado la 

herramienta de Inteligencia Artificial Generativa ChatGPT u otras similares de IAG de código 

sólo en el contexto de las actividades descritas a continuación: 

1. Brainstorming de ideas de investigación: Utilizado para idear y esbozar posibles áreas 

de investigación. 

2. Corrector de estilo literario y de lenguaje: Para mejorar la calidad lingüística y 

estilística del texto. 

3. Sintetizador y divulgador de libros complicados: Para resumir y comprender 

literatura compleja. 

4. Revisor: Para recibir sugerencias sobre cómo mejorar y perfeccionar el trabajo con 

diferentes niveles de exigencia. 

Afirmo que toda la información y contenido presentados en este trabajo son producto de mi 

investigación y esfuerzo individual, excepto donde se ha indicado lo contrario y se han dado 

los créditos correspondientes (he incluido las referencias adecuadas en el TFG y he explicitado 

para que se ha usado ChatGPT u otras herramientas similares). Soy consciente de las 

implicaciones académicas y éticas de presentar un trabajo no original y acepto las 

consecuencias de cualquier violación a esta declaración. 

Fecha: Junio de 2024, Madrid. 

 

Firma: ___________________________ 
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8. Anexo 

Figura 1: Mapa del sudeste asiático.  

 

Figura 1. Map of Southeast Asia Region. (Blogspot, 2011). 

 

 


