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Resumen: El acceso a las fuentes estadísticas del país de ori-
gen de los migrantes que residen en España puede resultar de gran 
utilidad para el análisis  de las migraciones internacionales. El 
presente estudio de caso se centra en la explotación de diferentes 
fuentes estadísticas procedentes de Senegal para el período 1998-
2002. Esta explotación nos aportará una información inaccesible 
desde las fuentes españolas como aquella referida a las regiones de 
procedencia de los migrantes. Las fuentes senegalesas nos permi-
ten también la evaluación de las coincidencias y  diferencias en la 
medición de los fl ujos en Senegal y España, lo que nos mostrará 
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la diferente concepción de la «migración» que se posee desde cada 
uno de estos países, matizando el nacionalismo metodológico que 
suele acompañar a las fuentes estadísticas. Este análisis ha sido 
clarifi cador desde una perspectiva de género, ya que la comparati-
va estadística ha manifestado tendencias opuestas en función del 
sexo del  migrante. 

Palabras clave: Fuentes estadísticas; Inmigración senegalesa; 
Nacionalismo metodológico; Género.

Abstract: Statistical sources produced by immigrant sending 
countries have become relevant in the study of international mi-
grations. This paper presents a case study focused in several sta-
tistical Senegalese sources for the period 1998-2002. Through the 
analysis of these sources we have obtained information (e.g. send-
ing regions) that would have remained unavailable if only Span-
ish sources had been taken into consideration. Senegalese sources 
also allow us to evaluate similarities and divergences in meas-
urement of migration fl ows and show the different conception of 
“migration” held in both, Senegal and Spain. The ‘sex’ variable 
has become particularly signifi cant, since Spanish and Senegalese 
statistical sources greatly diverge when considering such factor.

Keywords: Statistical sources; Senegalese immigration; meth-
odological nationalism; gender.

1. INTRODUCCIÓN

Se presenta en este artículo un análisis comparativo a partir de 
diferentes fuentes estadísticas sobre la población senegalesa que 
parte de Senegal y que reside en España. Nuestros objetivos son 
varios. Por un lado, se tratará de aportar nueva información sobre 
la inmigración senegalesa no disponible a partir de las fuentes es-
tadísticas españolas, (y por tanto de difícil acceso para muchos in-
vestigadores/as ), como aquella información que hace referencia a 
las zonas de origen de las personas senegalesas que residen en Es-
paña recogida por las fuentes estadísticas senegalesas. Como vere-
mos, excavar en las características de estas regiones nos aproxima 
a comprender de un modo más integral las causas de las migracio-
nes internacionales senegalesas.

Por otra parte, se llevará a cabo una comparativa del fl ujo de 
migrantes senegaleses en España a partir de diferentes fuentes ma-
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nejadas por ambos estados, el senegalés y el español. Según nuestras 
indagaciones, existe un vacío bibliográfi co acerca de la explotación 
estadística de la inmigración senegalesa desde una perspectiva com-
parada, lo que trataremos de compensar en este artículo. De hecho, 
los análisis estadísticos de fl ujos «bilaterales» son sorprendente-
mente escasos en la bibliografía internacional (Parsons, C. et al., 
2007: 3). 

La comparativa de datos que las diferentes fuentes de los dos estados 
manejan en relación a un mismo fenómeno será clave para detectar la 
diferente concepción de «migrante» que se maneja desde los países de 
origen en contraste con los de destino. Este análisis nos proporcionará 
también algunas pistas sobre aquellos «huecos» de la realidad migra-
toria que no se ajustan a lo que a priori miden las fuentes estadísticas. 
Con esta comparativa se pretende cuestionar el nacionalismo metodo-
lógico 1 que suele acompañar a estas fuentes estadísticas, si tenemos 
en cuenta que éstas dependen de organismos estatales, y que por tanto 
recogen las cifras relativas a un estado concreto.

Pero el hecho de que a un estado le interese conocer los fenó-
menos que se dan en su territorio no signifi ca que estos se puedan 
comprender cabalmente sin atender a lo que ocurre más allá de sus 
fronteras. Si bien desde la visión del estado es lógico que se impon-
gan limitaciones territoriales a los investigadores (o a los institutos 
nacionales de estadística), resulta menos lógico que los investigado-
res acepten aparentemente sin difi cultad prescindir para su análisis 
de los aspectos de su objeto de estudio que quedan fuera de una 
demarcación meramente política (García, I., 2001:150).

Es sabido que existen fenómenos sociales que traspasan las 
fronteras de un determinado estado, y que al centrar nuestra mi-
rada únicamente en uno de ellos, participamos en la «mutilación 
de nuestro objeto de estudio» (Llopis, R., 2007:107). En este caso 
la mutilación resulta especialmente grave, dado que la bibliografía 
especializada presenta la reciente migración internacional senega-
lesa, principalmente el modelo módou-módou como un paradigma 
de las migraciones transnacionales 2. Esta reciente migración con-

1 El nacionalismo metodológico es «esa tendencia a aceptar el Estado- 
nación y sus fronteras como un elemento dado en el análisis social», (Levvit, 
P. y Glick, N. 2006:196).

2 Brevemente se defi nirá la «vida transnacional: se trata de un movimien-
to de ida y vuelta, capacitando a los migrantes a mantener una presencia en 
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trasta con el anterior fl ujo de senegaleses en Europa, dominado 
por las migraciones de reclutamiento masivo de mano de obra a 
Francia y que se desarrolla desde principios de 1960 hasta media-
dos de 1970. Este fl ujo lo protagonizaban principalmente las po-
blaciones de etnia haalpulaar y soninké, del valle del río Senegal 
(Mboup, M., 2001 :30). 

Pero, a partir de los años ochenta la puerta francesa se cierra, así 
como los empleos en la construcción y en la industria, y es en esa 
época cuando aparece un nuevo fl ujo de emigrantes senegaleses que 
son conocidos como el modelo módou-módou. Una de sus caracte-
rísticas es que empiezan a emigrar a países sin lazos históricos, cul-
turales o lingüísticos con Senegal (Tall, 2008: 39); son por lo general 
de etnia wolof, y proceden del centro oeste del país y de los barrios 
de las grandes ciudades, como Dakar. El término módou-módou sur-
gió en Francia y procede de módou, el diminutivo de Mamadou, 
un nombre muy frecuente entre los wolofs (Mboup, 2001: 29). Otra 
característica de esta nueva migración es que la dahira 3 Mouride 
jugará un papel muy relevante en todo el proceso migratorio.

Estas nuevas migraciones dieron origen a una extensa bibliogra-
fía centrada en el análisis de las conexiones transnacionales de los/as 
migrantes senegaleses con su país de origen, así como la circulación 
entre diferentes países de destino. El foco de atención se ha fi jado 
sobre todo en el caso de las conexiones transnacionales religiosas y 
comerciales de la migración vinculada a la dahira Mouride. La em-
presa migrante Mouride se construye en base a la solidaridad reli-
giosa y comunitaria (Bava, S., 2003), facilitando la inserción laboral 
de los recién llegados en la venta ambulante a través de un sistema 
de sumisión muy relacionado con la religiosidad Mouride (Evers, E., 
1995). Estas redes comerciales transnacionales conectan centros de 
venta en Dakar, Madrid, Nueva York, etc. (Saw, P., 2004). Son muchos 
los estudios que han analizado desde una perspectiva económica, 
social y simbólica, el papel de la dahira Mouride en el fenómeno 
migratorio (Bava, S., 2003; Suárez, L., 1998; Lacomba, J., 2001; 
Crespo, R., 2006, y Diouf, M., 2000). Dada la extensa literatura que 
corrobora el caso del transnacionalismo senegalés, se hace aún más 

dos sociedades y culturas y aprovechar las oportunidades económicas y políti-
cas creadas por esas vidas duales» (Portes, A. y Dewind, J. 2004: 834).

3 Las dahiras son cofradías religiosas musulmanas sufíes con un gran 
asentamiento en Senegal.
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patente la necesidad de ampliar nuestra mirada más allá del con-
texto de destino de los/as senegaleses/as, esfuerzo que se realizará 
aquí a partir de fuentes estadísticas en origen y destino.

Para terminar, el último de nuestros objetivos consistirá en con-
trastar determinadas informaciones procedentes de estas fuentes 
estadísticas con algunas de las conclusiones extraídas del trabajo 
de campo con familias con algún miembro migrante residente en 
Galicia. Dicho trabajo de campo fue realizado en Galicia y Senegal; 
llevándose a cabo un seguimiento de 10 familias senegalesas en ori-
gen con algún miembro migrante en destino. El proceso seguido fue 
el siguiente: desde octubre de 2007 a marzo de 2009 se realizaron 
en Galicia 26 entrevistas en profundidad a inmigrantes senegaleses/
as. Posteriormente, se seleccionaron 10 migrantes en base a la va-
riedad en cuanto al proyecto migratorio, sexo del migrante o zona 
rural o urbana de procedencia. A continuación se desarrolló el tra-
bajo de campo en Senegal, que incluye 20 entrevistas en profundi-
dad realizadas a familiares del hogar de origen de los 10 migrantes 
seleccionados en Galicia. Este trabajo de campo se desarrolló en las 
regiones de Dakar, Saint- Louis y Louga 4.

A partir de estas observaciones de campo  podremos verifi car, 
por ejemplo, si las zonas de procedencia señaladas por los/as sene-
galeses/as entrevistados/as en Galicia, coinciden con las zonas de 
salida detectadas por la Agencia de estadística senegalesa, regiones 
que serán analizadas incidiendo en aquellas particularidades que las 
convierten en zonas prioritarias de emigración hacia España.

2. LIMITACIONES DEL ANÁLISIS COMPARATIVO

Se expondrán aquí las características de las fuentes utilizadas en 
nuestra comparativa, y mostrando las difi cultades que conlleva el 
contraste entre los diferentes  tipos de fuentes:

Por el lado senegalés la fuente principal de consulta y con la  —
que se realizó la comparativa fue el último censo disponible, 
del año 2002, de la Agence Nationale de la Statistique et de la 
Démographie (ANSD) de Senegal. Este censo posee una amplia 

4 Este trabajo de campo fue realizado en abril y mayo de 2009, y fue 
amparado por la Ofi cina de Cooperación y Voluntariado (UDC).
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información acerca de los migrantes senegaleses clasifi cándo-
los según su continente de destino 5. Es un censo a todos los 
hogares senegaleses, donde la información sobre la persona 
emigrante es ofrecida por los familiares residentes en su hogar 
de origen. La defi nición de «emigrante internacional» es aque-
lla persona que emigró al extranjero en los últimos cinco años, 
considerando como emigrantes aquellas personas ausentes a 
partir de seis meses y con intención de instalación en destino. 
Por tanto, este censo recoge el fl ujo de emigrantes que salieron 
de Senegal hacia España desde 1998 hasta diciembre de 2002 (y 
no volvieron desde entonces). 
De manera complementaria se acudirá a la encuesta de hoga- —
res realizada en Senegal en 2002 y publicada en 2004 6. A pesar 
de la inexistencia de datos de esta encuesta desagregados para 
España, sí fue de utilidad para contextualizar la migración se-
negalesa hacia otros continentes de destino. 

Para el caso español, las fuentes consultadas fueron: 

Dado que el dato disponible desde Senegal hace referencia a  —
fl ujos de migrantes, a priori, la fuente más adecuada sería la 
Estadística de variaciones residenciales, (EVR) expuesta por 
el INE, y que recoge el cambio de residencia de un municipio 
a otro, al extranjero o desde el extranjero. La EVR mide altas 
en el padrón, y no migrantes, por lo que en un principio ca-
bría esperar una sobre estimación de migrantes senegaleses. 
Pero, por otro lado, para nuestro período temporal, la EVR no 
recogía aquellas altas en las que la persona manifestaba haber 
llegado del extranjero con anterioridad al año de referencia  
(llamadas «altas por omisión»), corrección que empieza a rea-
lizarse a partir del año 2004 (según consta en la metodología 
del INE). 

5 En el Informe del Censo de 2002 aparece por tanto Europa como des-
tino, pero tuvimos la posibilidad de acceder a los datos desagregados para 
España como destino en la sede de la ANSD en Dakar (abril 2009), a partir 
de la colaboración de Sène Papa Ibrahima, demógrafo de dicha Agencia, y 
uno de los redactores del informe: Résultats défi nitfs du Troisième recense-
ment général de la population et de l´habitat, 2002, (2008). 

6 Rapport défi nitif de l’Enquête Sénégalaise auprès des Ménages (ESAM 
II), (2004). 
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En segundo lugar se empleará el Padrón Municipal de habitan- —
tes, que ofrece una contabilización de las principales característi-
cas de la población extranjera nacida en Senegal y empadronada 
en España, (datos expuestos por el Instituto Nacional de Estadís-
tica en su página web, a julio de 2009). Se utilizarán las cifras de 
población extranjera nacida en Senegal, dado que así evitamos 
incluir a aquellas personas que han nacido en España pero que 
poseen la nacionalidad senegalesa 7. 
Por último se utilizarán datos del  — Anuario estadístico de inmi-
gración, elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración a 
partir de datos facilitados por la Dirección General de la Policía. 
Este anuario contabiliza exclusivamente a migrantes en situa-
ción administrativa regular.

A pesar de la riqueza que ofrecen los análisis comparados, no se 
puede olvidar que están sujetos también a ciertas limitaciones, que 
en nuestro caso vienen dadas principalmente por dos cuestiones: 

La primera se refi ere a la antigüedad de los datos procedentes de 
la ANSD que tienen como fecha de referencia diciembre de 2002. Este 
hecho nos obliga a centrar la comparativa en el año 2002 para el caso 
de la EVR (se recogen las altas a lo largo de todo el año), y a 1 de enero 
de 2003 para el Padrón. Por lo que el presente análisis posee la des-
ventaja de no estar actualizado y de remitir a fechas en la que dicha 
inmigración tenía una relevancia numérica relativamente escasa. 

La segunda limitación en el cotejo de las fuentes viene dada por 
el diferente modo de medición de las mismas y por ciertos inconve-
nientes intrínsecos a las diferentes fuentes.

Si por la parte senegalesa disponemos de un censo de hogares, 
por el lado español acudimos a dos registros que parten de la misma 
fuente (el Padrón municipal), con los siguientes inconvenientes: 
1. Requiere la inscripción voluntaria de los migrantes; 2. La EVR 
mide los fl ujos como altas en el Padrón (y no migrantes), por lo que, 
en principio, el mismo migrante podría generar varias altas y bajas 
durante el año, y 3. Como ya se comentó, en las fechas trabajadas 
la EVR no contabiliza las altas de los que declaran haber llegado 
del extranjero con anterioridad al año de referencia (altas que sí 
son recogidas por el Padrón, y a las cuales se las conoce también 

7 A partir de este registro no se contabilizan aquellos senegaleses natu-
ralizados, por lo que se acudirá también a los datos de nacionalizaciones de 
extranjeros senegaleses.



134 Iria Vázquez Silva

127-155 MIGRACIONES 29(2011). ISSN: 1138-5774

como «afl oramiento»). Esta última difi cultad hizo especialmente re-
comendable que acudiésemos al Padrón, a la contabilidad del stock, 
a pesar de que la EVR, sería la fuente teóricamente más acorde para 
nuestra comparación. No obstante, es justamente esta característica 
del Padrón la que nos anima a ser precavidos, ya que el hecho de que 
los migrantes se inscriban en el Padrón en un año determinado, no 
signifi ca que ese sea el año de entrada en España.

Por último, por el lado senegalés, tanto el censo de hogares (2002) 
como la encuesta de hogares (2002 y publicada en 2004) poseen el 
mismo tipo de handicap: la difi cultad derivada de una defi nición 
de hogar capaz de captar la complejidad de la sociedad senegalesa. 
El hogar viene defi nido en este censo como «un grupo de personas, 
emparentadas o no, que viven juntos bajo un mismo techo, y que 
ponen en común los recursos (o una parte de ellos) para satisfa-
cer sus necesidades básicas, incluida la vivienda y la alimentación. 
Estas personas, miembros de un mismo hogar, generalmente com-
parten sus comidas, y reconocen la autoridad de una sola persona, 
el jefe del hogar» (Censo ANSD, 2002: 155). Esta defi nición de hogar 
sigue las pautas internacionales, pautas que han generado intensas 
críticas en su aplicación a la realidad africana. Fueron Guyer, J. I., 
y Peters, P. E. (1987) las que observaron que, particularmente para 
el contexto rural africano, los grupos domésticos no formaban ha-
bitualmente unidades de consumo y producción. Constataron tam-
bién que los límites de estos grupos domésticos están en constante 
cambio. Así, una defi nición de hogar basada en una unidad conyu-
gal y en los familiares residentes en el mismo espacio o que compar-
ten cocina, puede derivar en sesgos importantes, porque la organi-
zación de las unidades familiares (como unidades de producción y 
consumo) en África varía muchísimo, incluso dentro de los mismos 
países y las mismas zonas (Oya, C., y Sender J. B., 2009: 95).

En lo que respecta a nuestro análisis, una de las defi ciencias detec-
tadas en este censo tiene que ver con la medición de la jefatura de hogar 
femenina, la cual puede ser sobre —o infra— estimada en función de 
múltiples factores. En primer lugar, mayoritariamente, en presencia de 
su esposo, la mujer es descartada como jefa de hogar. Por otra parte, 
la mujer se convierte en jefa de hogar en ausencia física de su esposo, 
aunque pueda depender de otro varón de su hogar. De este modo, en 
los casos en los que el esposo está en el extranjero las encuestas suelen 
atribuir a las mujeres la jefatura de hogar, aunque de hecho el hogar lo 
sostenga el migrante (Kebe, M., y Charbit, Y., 2007: 52).
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A pesar de todas estas limitaciones, la oportunidad de hacer un 
análisis comparativo creemos que compensa las reservas con las que 
se deben tomar algunas conclusiones sacadas del presente artículo. 
Es más, desde nuestra perspectiva, la aportación más valiosa de este 
artículo radica en la exposición de las posibles interpretaciones socio-
lógicas en torno a las diferencias detectadas en los datos estadísticos.

3.  BREVE CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INMIGRACIÓN 
SENEGALESA EN ESPAÑA

Si nuestra pretensión inicial consistía en hacer una comparativa 
de diferentes fuentes estadísticas acercándonos lo máximo a la ac-
tualidad, las citadas limitaciones nos han obligado a centrarnos en 
el período que va de 1998 a diciembre de 2002. Un acercamiento 
tan minucioso nos desvela interesantes claves sobre el desarrollo 
de este colectivo en España. Resulta conveniente dimensionar qué 
momento es el que se analizará aquí en relación a la historia de la 
inmigración senegalesa en España. Aunque en esos cinco años la 
inmigración senegalesa aumentó en un 164,9%, quizás más impor-
tante que el aumento en el volumen (en ese período, la inmigración 
en España creció un 318,2%8), es la transformación en el perfi l de 
esta migración senegalesa. 

El inicio del proceso migratorio de los/as senegaleses/as en Es-
paña se remonta a los años ochenta en la comarca del Maresme 
(Cataluña). Esta primera oleada era de procedencia rural y estaba 
integrada por varones de origen mandinga, el grupo étnico más nu-
meroso en Gambia, aunque también emigraban senegaleses, ma-
lienses y guineanos mandinga (Jabardo, 2001). Fue la regularización 
extraordinaria de 1991 la que destapó la importancia de las provin-
cias de Barcelona y Girona, donde se concentraron más del 80% 
de las peticiones de regularización de los inmigrantes (ofi cialmente) 
gambianos 9, antes ocultos en los trabajos agrícolas.

8 Fuente: Padrón Municipal habitantes, INE.
9 Muchos senegaleses, debido a las restricciones del anterior gobierno 

senegalés de cara a la salida de mano de obra empleaban el pasaporte gam-
biano para salir de esta región, así como otros pasaportes de la región de 
África occidental. 
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Durante el período analizado asistimos a la consolidación de la 
transición de una migración senegalesa que en los años 80 tenía al 
maresme catalán como destino prioritario y la agricultura como nicho 
laboral, a una migración que con el cambio de siglo, también cambia 
su composición. En estos años el comercio empieza a ser una ocupa-
ción central, sobre todo para los nuevos migrantes de etnia wolof. A 
fi nales de la década de los noventa, la gran mayoría de los inmigrantes 
senegaleses radicados en España (a excepción de Cataluña) ya perte-
necen al linaje wolof (Suárez, L., 1998: 45). Las migraciones módou-
módou son las que comienzan a dominar las migraciones senegalesas 
tanto hacia España como hacia Italia y Estados Unidos. Una especi-
fi cidad de este fl ujo es su perfi l masculinizado: se trata de una migra-
ción marcada por las redes transnacionales de varones solos, poco 
inclinados a la reagrupación familiar, en razón de su movilidad geo-
gráfi ca y la precariedad de su empleo (Robin, N., 1996). Así se refl eja 
en los datos para España: en 1998 la  presencia femenina se estimaba 
en 23,4%, bajando en 2008 al 14%. 

Por otra parte es necesario matizar que el gran crecimiento de 
la migración senegalesa en España acontece posteriormente al pe-
ríodo analizado aquí; situándose el mayor crecimiento interanual 
entre los años 2002-2003, 2004-2005 y 2007- 2008.

TABLA 1

CRECIMIENTO PORCENTUAL INTERANUAL 
DE LA INMIGRACIÓN SENEGALESA EN ESPAÑA, 2001-2008

1. Año 2. Total Hombres Mujeres Crecimiento 
Porcentual

2001 9931 8055 1875

2002 13623 11156 2466 37,2%

2003 17596 14478 3118 29,2%

2004 20199 16620 3579 14,8%

2005 27880 23269 4611 38%

2006 33108 27793 5315 18,7%

2007 34679 29247 5432 4,7%

2008 43835 37698 6137 26,4%

Fuente: Padrón Municipal de habitantes, (extranjeros nacidos/as en Senegal).
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Si bien en la actualidad la inmigración senegalesa aún incre-
menta su fuerza en Cataluña respecto a 1998, otros destinos prio-
ritarios en 1998, como Andalucía o Canarias ya no lo son tanto, y 
pierden parte de su importancia en favor de otras comunidades que 
incrementan su peso relativo como Madrid, País Vasco, Murcia o 
Galicia. Concluyendo, en el período temporal aquí analizado asis-
timos a una consolidación de Cataluña, y al inicio del proceso de 
diversifi cación de las comunidades autónomas de destino.

TABLA 2

COMPARATIVA DEL VOLUMEN DE SENEGALESES 
EN 1998, 2002 Y 2008 POR C. AUTÓNOMA

Comunidad Autónoma
Año 
1998

% del total 
nacidos Senegal    

Año 
2002

% del total de 
nacidos Senegal

Año 
2008

% del total de 
nacidos Senegal

Andalucía 879 20,1 2177 16,0 6533 14,4

Aragón 44 1,0 816 6,0 2559 5,6

Asturias (Principado de) 68 1,6 222 1,6 990 2,2

Balears (Illes) 236 5,4 875 6,4 2417 5,3

Canarias 412 9,4 1371 10,1 2641 5,8

Cantabria 45 1,0 151 1,1 338 0,7

Castilla y León 573 13,1 287 2,1 621 1,4

Castilla - La Mancha 381 8,7 114 0,8 690 1,5

Cataluña 860 19,6 3709 27,2 15093 33,3

Comunidad Valenciana 341 7,8 1612 11,8 4573 10,1

Extremadura 35 0,8 91 0,7 126 0,3

Galicia 127 2,9 400 2,9 1533 3,4

Madrid (Comunidad de) 187 4,3 720 5,3 3179 7,0

Murcia (Región de) 93 2,1 350 2,6 1654 3,6

Navarra (Comunidad Foral de) 73 1,7 309 2,3 632 1,4

País Vasco 19 0,4 395 2,9 1677 3,7

Rioja (La) 5 0,1 10 0,1 109 0,2

Ceuta 1 0,0 11 0,1 0 0,0

Melilla 1 0,0 2 0,0 6 0,0

Total 4381 100 13623 100 45371 100

Fuente: Padrón Municipal habitantes, extranjeros nacidos en Senegal
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4.  SENEGAL COMO CONTEXTO EMISOR: 
DESDE EL ORIGEN HACIA ESPAÑA

4.1.  Controversias en cuanto al volumen de 
senegaleses/as en España

En esta primera comparativa, se evaluará el fl ujo total de senega-
leses/as emigrantes en España que contabilizan las distintas fuentes. 
Empezaremos con el dato proporcionado por el censo ANSD, que 
detecta en el período de 1998- 2002, 12.765 emigrantes senegale-
ses/as en España. Es interesante destacar, acudiendo a la Encuesta 
de hogares de 2004 10 (ANSD), que si bien Europa es el principal 
destino de los/as senegaleses/as (del 46% de ellos/as), la migración 
a otros países africanos es el segundo destino prioritario (43,9%). 
El tercer destino, Estados Unidos y Canadá, concentran el 7,5% de 
emigrantes. Si bien las migraciones hacia otros países africanos si-
guen siendo importantes, se constata un cambio de tendencia en los 
últimos años, en los cuales se ha asistido a una ralentización de las 
migraciones intra- africanas, surgiendo tres nuevos ejes de destino: 
los países de Europa del Sur, los Estados Unidos y los países trans-
fronterizos (Sakho, P., 2007). Combinando estos datos con el censo 
ANSD, se estima que alrededor del 7,5% de los migrantes internacio-
nales tienen España como destino, siendo el quinto país de destino 
internacional (Lessault, D., y Mezger, C., 2010: 4). 

A continuación se examinarán los datos recogidos por el censo 
ANSD y las tres fuentes españolas ajustándolas al mismo período 
temporal.

Una primera lectura de la Tabla 3 resulta desconcertante. Por un 
lado, el censo ANSD senegalés contabiliza de manera signifi cativa un 
mayor número de migrantes senegaleses que están viviendo en Es-
paña que la Estadística de Variaciones Residenciales (6.233 migrantes 
más). Existe también diferencia, aunque menor, a favor del ANSD al 
compararlo con el registro de permisos de residencia (4.657). Al re-

10 A pesar de la diferencia en la recogida de datos entre la encuesta de 
hogares (ESAM II), y el censo de 2002, la comparación tiene la ventaja de 
que ambas poseen el mismo año de referencia y  trabajan con la misma de-
fi nición de migrante internacional.
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sultado contrario se llega tomando el Padrón de habitantes, el cual 
cuantifi ca un mayor volumen de senegaleses en España que el censo 
ANSD. A pesar de ser una diferencia mínima (450 personas) marca 
un cambio de tendencia con respecto a las otras dos comparativas. Si 
lo analizamos detenidamente, observamos que la diferencia a favor 
del Padrón es debida a que éste contabiliza casi el doble de mujeres 
senegalesas que residen en España que las que salen de Senegal según 
el ANSD, mientras que el número de varones, en cambio, resulta lige-
ramente a favor del censo ANSD.11

Observando la Tabla 3, una se siente obligada, primeramente, 
a explicar las marcadas diferencias existentes entre las diferentes 
fuentes españolas. Ya anticipamos algunas de sus posibles causas. El 
contraste más llamativo se da entre la EVR y el Padrón de habitan-
tes, el cual cuantifi ca más del doble de senegaleses que la primera. 
En este caso,  parece que el fenómeno de «afl oramiento» ya citado 
adquiere una dimensión muy relevante. Muchos senegaleses serían 
encuadrados en esas «altas por omisión» que recoge el padrón; se-

11 Dados los «no consta» en el sexo del migrante, tanto en el censo 
ANSD como en los datos procedentes de los permisos de residencia, la suma 
de varones y mujeres no equivale exactamente con el total. Estos casos «per-
didos» (39 para el censo y 156 para los permisos de residencia) no cambian 
sustancialmente la lectura de la tabla.

TABLA 3

FLUJO DE SENEGALESES/AS EN ESPAÑA 
(NACIDOS EN SENEGAL), 

DURANTE EL PERÍODO 1998-2002

Tipo Fuente estadística Total Hombres Mujeres

Censo ANSD 1998- 2002 12.765 11.494 1.232

EVR:1998-2002 6.532 5.086 1.446

Padrón
Municipal: 1998-2003

13.215 10.850 2.365

Permisos residencia: 
1998-2002

8.108 6.795 1.469

Fuente: elaboración propia a partir del censo ANSD, Padrón Municipal del INE (ex-
tranjeros nacidos en Senegal, 1998 y 2003), Anuario de Inmigración (1998 y 2002) y 
EVR (de 1998 a 2002) 11.
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rían senegaleses que entraron en España con anterioridad al año en 
el cual se empadronan. Haciendo un poco de historia, hay que tener 
en cuenta el efecto que las regularizaciones del año 2000 y 2001 
seguramente tuvieron en el incremento de ese afl oramiento, lo que 
nos hace presuponer que algunos de ellos llegaran a España incluso 
con anterioridad a nuestra fecha de inicio de referencia (1998). Esto 
signifi caría que la cifra de 13.215 resulte en buena parte sobredi-
mensionada respecto a la realidad de los fl ujos.

A esta sobre-dimensión también ayuda el hecho de que muchas 
personas, a pesar de cambiar de país de residencia, o de retornar a 
su país de origen no es habitual que se den de baja en este registro. 
No podemos olvidar que «un expediente no caducado y que en cierto 
sentido está «vivo», no equivale a una persona que realmente esté 
en el lugar, sea en el municipio donde se ha censado o en el registro 
general de extranjeros» (Izquierdo, A., 2004: 75). Así mismo, «otra 
causa de sobre-evaluación es la de una mayor tendencia de los ex-
tranjeros que los autóctonos a cambiar de municipio de residencia, 
lo que favorece la duplicación de inscripciones municipales» (Reco-
lons, L., 2005: 51).

Por último, las cifras procedentes del registro de permisos resi-
dencia hacen referencia a aquellos que poseen la tarjeta de residen-
cia en vigor, quedando fuera aquellos/as senegaleses/as que están 
viviendo en España sin dicha autorización. Así, el volumen de resi-
dentes subestima a aquellos senegaleses en situación administrativa 
irregular, lo que explica en parte la fuerte diferencia con los datos 
del Padrón. Este no es un hecho aislado sino que, para el período 
analizado, resulta un fenómeno compartido por el conjunto de la 
inmigración en España. Como señala A. Izquierdo (2004: 74-75), los 
empadronados en el 2003 duplican la cifra de permisos de residen-
cia. Concluyendo: el «afl oramiento» y la «irregularidad administra-
tiva» son los dos fenómenos que en mayor medida explican las di-
vergencias en las fuentes españolas para este período.

En síntesis, la EVR parece subestimar el fl ujo de senegaleses, al 
igual que la cifra de residentes senegaleses, mientras que el padrón 
de habitantes está sobreestimando en parte su volumen. Este es un 
escenario complejo para poder llevar a cabo una comparativa con 
una fuente en origen. Lo más riguroso parece asumir una perspec-
tiva aproximativa, y concluir que según las fuentes españolas el fl ujo 
de senegaleses/as en el período de análisis se situaría algo por en-
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cima de los 8.108 senegaleses residentes legales y bastante por de-
bajo de los 13.215 empadronados.

Tomando estas últimas cifras, y cotejándolas con los datos de la 
ANSD senegalesa (12765), la diferencia no parece muy importante, y 
podemos arriesgarnos a concluir que las fuentes españolas apuntan li-
geramente a la contabilización de un menor número de senegaleses 
que el censo ANSD. Llama la atención lo aproximado de las cifras con 
el censo senegalés, sobre todo si tenemos en cuenta los resultados apor-
tados por otros trabajos similares para otros trabajos centrados en la 
comparación estadística con otros colectivos, como el caso de los/as 
rumanos/as en España, donde la diferencia de medición entre las esta-
dísticas de origen y destino son abismales 12. 

A pesar de todas las discrepancias señaladas entre las fuentes es-
pañolas, se mantiene siempre una constante: el volumen de varones 
senegaleses resulta inferior al censo de la ANSD en todas las fuentes 
españolas consultadas, mientras que para el número de mujeres sene-
galesas se invierte el fenómeno: las fuentes españolas siempre conta-
bilizan un mayor volumen que el censo ANSD. Esto sugiere que existe 
algún fenómeno que está afectando de modo diferencial a ambos sexos; 
más abajo volveremos sobre el tema. 

4.2.  Algunas interpretaciones en torno a esta diferencia 
en las cifras

Si bien la diferencia entre las fuentes españolas y las senegalesas 
no son excesivas, desde nuestra posición de investigadores resulta mo-
tivadora la búsqueda de las posibles causas que expliquen estas diver-
gencias en las cifras. En primer lugar, iremos destacando las posibles 
causas de por qué el censo ANSD contabiliza un mayor número de 
varones emigrantes que todas las fuentes españolas.

Cabría pensar en una subestimación de los diferentes registros de 1. 
las fuentes españolas. La irregularidad, a priori, puede ser un fe-
nómeno que afecta a que algunos extranjeros/as tengan miedo a 
empadronarse; pero, como ya se comentó, el intenso afl oramiento 
vivido en esos años compensa con creces esta posibilidad.
Otra explicación puede ser que el censo ANSD sobreestime el volu-2. 
men de senegaleses que salen hacia España. Puede que las familias 

12 Ver: Gordo, M., y Márquez, A. (2008).
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censadas en Senegal piensen que su familiar migrante resida en 
España, estando en realidad en otro país de destino.
Existe un volumen de senegaleses que pudieron salir de Senegal a 3. 
lo largo del período de 1998-2002, pero que en ese mismo período 
obtuvieron la nacionalidad española, dejando de ser contabiliza-
dos como extranjeros. Pero, este fenómeno no resulta muy impor-
tante para el caso senegalés, ya que según el Anuario de Inmigra-
ción (1998 al 2002), el total de senegaleses/as naturalizados/as en 
este período ascienden a 265, una cifra baja y que incluye a todos 
los senegaleses/as que se naturalizaron en esos años, independien-
temente del año de entrada en España. Esta cifra, por tanto, no 
puede considerarse estrictamente para este período, pero si nos da 
una idea de que las naturalizaciones no resultan un factor explica-
tivo de las diferencias en los datos estadísticos.
Por último, cabría pensar que algunos senegaleses/as que partieron 4. 
en esos años de Senegal, retornaron defi nitivamente a su país de 
origen dentro de ese período, o emigraron a otro nuevo país de des-
tino o fallecieron, sin que su familia en origen tenga conocimiento 
de ello. El número de defunciones en ese período, 75 (Anuario es-
tadístico de inmigración), tampoco hace  distinción según el año de 
entrada en España, por lo que la exponemos de modo orientativo, 
y para argumentar que las defunciones tampoco parecen un factor 
explicativo de las diferencias en las cifras. Respecto a las otras dos 
variables, por ahora no tenemos datos ofi ciales sobre el retorno a 
Senegal ni sobre la circulación entre otros países de destino, pero 
esta es una interpretación que cobra fuerza dados los numerosos 
estudios que defi enden la importancia del transnacionalismo sene-
galés. La encuesta ofrecida por el Proyecto Mafe pone de relieve la 
incidencia del retorno en las migraciones senegalesas: uno de cada 
cinco emigrantes radicados en Europa retorna a Senegal defi niti-
vamente en el transcurso de diez años desde su salida (Lessault, D., 
y Mezger, C., 2010: 6). Parece que los registros estadísticos ofi ciales 
van pasos por detrás de esa intensa circulación de senegaleses/as 
entre los países del sur de Europa y su país de origen.

Las diferentes variables que las fuentes estadísticas dejan sin medir, 
mantiene abiertas muchas interpretaciones. Si cada uno de los factores 
mencionados tienen su cuota de responsabilidad en la diferencia de 
cifras estadísticas acerca de los varones senegaleses, no nos atrevemos 
a afi rmar cual es el factor principal causante de las mismas. 
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4.2.1. La particularidad estadística de las mujeres senegalesas

Si se analiza la composición según sexo de la Tabla 3, se observa que 
existe una importante diferencia entre las mujeres contabilizadas por 
la ANSD respecto a las registradas en las fuentes españolas, pero en el 
sentido opuesto a lo que sucede con los varones. Así, el Padrón Muni-
cipal contabiliza un 91,9% de mujeres más que el censo ANSD; aunque 
la diferencia es menor para las otras dos fuentes españolas consultadas, 
éstas siguen apuntando en la misma dirección: la EVR contabiliza un 
17,3% más de mujeres que el censo ANSD; y el registro de mujeres re-
sidentes recuenta un 19,2% más de las mismas.

Es decir, las fuentes españolas contabilizan más mujeres en España 
que las que salen de Senegal. ¿Por qué se da este fenómeno y, lo que es 
más sorprendente, por qué se da únicamente para el caso de las sene-
galesas? De nuevo, existen diferentes explicaciones:

Una primera posibilidad es que el censo ANSD subestime el vo-1. 
lumen de senegalesas que parten de su país. Puede que las muje-
res senegalesas, en el caso de ser esposas de un migrante no estén 
siendo conceptualizadas como «emigrantes» por parte del hogar 
de origen. Así, una mujer que emigra con su marido no es con-
ceptualizada del mismo modo como migrante, sino como acompa-
ñante del «verdadero» migrante. Esta interpretación surge del tra-
bajo de campo realizado en Senegal, en el que se constató la fuerte 
división sexual del trabajo que impera en las familias senegalesas, y 
que asigna casi en exclusiva a los varones el papel de sustentadores 
económicos, mientras que las mujeres están muy vinculadas al rol 
de esposas- cuidadoras. El propio censo recoge que el 54,5% de las 
senegalesas se dedican exclusivamente al trabajo de hogar. 
Estos datos parecen ratifi car que las senegalesas, aunque emigran 2. 
en una proporción menor que los varones, su migración tiene un 
mayor carácter de asentamiento. Dada la superioridad de cifras 
en las fuentes españolas, entendemos que aquellas senegalesas que 
partieron de su país continúan viviendo en España: las senegalesas 
no parecen ser protagonistas de una migración tan circular entre 
los países de destino como sus compatriotas. Una de las causas de 
este mayor asentamiento en las migraciones femeninas senegale-
sas viene dado por el hecho de que son muchas las reagrupadas por 
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sus maridos 13, siendo en esos años minoría las senegalesas ocupa-
das en el comercio ambulante, lo que también provoca una menor 
movilidad entre diferentes países de destino. 
Por último: dado que el registro empleado por el ANSD es un censo 3. 
de hogares, si todos los miembros del hogar emigraron, puede 
darse el caso de que no se recuente ese hogar en el censo, ni por 
tanto a los miembros migrantes de ese hogar «vacío». Pero este 
argumento debería afectar de manera simultánea a ambos sexos, 
a no ser que la tipología de los hogares de donde parten varones 
y mujeres sea diferente en Senegal. Como sabemos, el patrón por 
ahora de las mujeres migrantes senegalesas responde en buena me-
dida a la reagrupación familiar realizada por el marido instalado 
en España. Este fenómeno explicaría que las mujeres emigren con 
posterioridad a sus maridos, y que en ciertas ocasiones, su emi-
gración signifi que una emigración de todo el hogar familiar. Desde 
esta perspectiva, esos hogares «vacíos» y no contabilizados por el 
censo posiblemente estén afectando más a las migrantes senegale-
sas, las cuales emergen en las estadísticas de destino. 

4.3.  Un recorrido por las regiones de origen 
de los/as senegaleses en España 

Se presentan aquí los datos recogidos por el ANSD senegalés, el 
cual expone las regiones y departamentos de salida en Senegal de 
los/as migrantes que están en España, datos no disponibles a par-
tir del INE para este caso. Aprovecharemos, de todos modos, para 
contrastar estos datos con el trabajo cualitativo realizado con el co-
lectivo senegalés en Galicia y Senegal. Para ello nos apoyaremos en 
la Tabla 4. En ella viene recogido el volumen de personas que salen 

13 La inexistencia de datos estadísticos (tanto en el INE como en la 
ANSD) sobre reagrupación familiar desagregados por el vínculo familiar del 
reagrupante respecto al/a reagrupado/a difi culta nuestro análisis. Sin em-
bargo, poseemos diferentes pistas que apuntan la mayor incidencia de la re-
agrupación familiar entre las senegalesas: según el anuario de inmigración 
(31/12/2009), el total de permisos de reagrupación familiar para las senega-
lesas asciende a 1.530, bajando para los varones a 1.252. Según la Encuesta 
de hogares ANSD, las mujeres senegalesas señalan que el pago de los gastos 
del viaje para la emigración corre a cargo de personas en el extranjero en un 
26,9%, porcentaje mucho mayor que el de los varones (7%), lo que remite a 
una migración asistida en mayor medida para ellas, (ESAM II: 2004).
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de cada departamento y de las diferentes regiones que forman cada 

departamento, así como el porcentaje de emigrantes que cada una 

concentra respecto al total de salidas de Senegal.

TABLA 4

FLUJO DE MIGRANTES SENEGALESES POR REGIÓN, 

DEPARTAMENTO Y SEXO, 2002

Región Departamentos Varones % Mujeres % Total %

Dakar Dakar 1.071 9,3 327 26,5 1.398 11,0

Guédiawaye 406 3,5 75 6,1 481 3,8

Pikine 1.290 11,2 147 11,9 1.437 11,3

Rufi sque 232 2 27 2,2 259 2

TOTAL DAKAR 2.999 26,1 576 46,8 3.575 28,1

Diourbel Bambeye 72 0,6 6 0,5 78 0,6

Diourbel 113 1,0 13 1,1 126 1,0

Mbacke 1.249 10,9 42 3,4 1.291 10,1

TOTAL DIOURBEL 1.434 12,5 61 5,0 1.495 11,8

Fatick Fatick 106 0,9 14 1,1 120 0,9

Foundiougne 267 2,3 12 0,9 279 2,2

Gossas 93 0,8 6 0,5 99 0,8

TOTAL FATICK 466 4,1 32 2,6 498 3,9

Kaolack Kaffrine 172 1,5 12 1 184 1,5

Kaolack 264 2,3 30 2,4 294 2,3

Nioro 77 0,7 11 0,9 88 0,7

TOTAL KAOLACK 513 4,5 53 4,3 566 4,5

Kolda Kolda 620 5,4 53 4,3 673 5,3

Sedhiou 769 6,7 28 2,3 797 6,3

Vélingara 684 6,0 98 8,0 782 6,1

TOTAL KOLDA 2.073 18,0 179 14,5 2.252 17,7
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Región Departamentos Varones % Mujeres % Total %

Louga Kébémer 182 1,6 7 0,6 189 1,5

Louga 186 1,6 7 0,6 193 1,5

Linguère 1.097 9,5 40 3,3 1.137 8,9

TOTAL LOUGA 1.465 12,8 54 4,4 1.519 11,9

Matam Kanel 40 0,4 - - 40 0,3

Matam 129 1,1 4 0,3 133 1,1

Ranérou 2 0,0 1 0,1 3 0,0

TOTAL MATAM 171 1,5 5 0,4 176 1,4

Saint Louis Dagana 29 0,3 4 0,3 33 0,3

Podor 185 1,6 11 0,9 196 1,5

St Louis 98 0,9 22 1,8 120 0,9

TOTAL S. LOUIS 312 2,7 37 3 349 2,7

Tamba-
counda

Bakel 204 1,8 2 0,2 206 1,6

Kédougou 213 1,9 12 1 225 1,8

Tambacounda 573 5,0 52 4,2 625 4,9

TOTAL 
TAMBACOUNDA

990 8,6 66 5,4 1.056 8,3

Thiés Mbour 197 1,7 33 2,7 230 1,8

Thies 361 3,1 66 5,3 427 3,4

Tivaouane 213 1,9 16 1,3 229 1,8

TOTAL THIÉS 771 6,7 115 9,3 886 7,0

Ziguinchor Bignona 135 1,2 26 2,1 161 1,3

Oussouye 16 0,1 9 0,7 25 0,2

Ziguinchor 149 1,3 19 1,5 168 1,3

TOTAL 
ZINGUINCOR

300 2,6 54 4,4 354 2,8

Fuente: elaboración propia a partir del Censo ANSD

TABLA 4 (CONT.)

FLUJO DE MIGRANTES SENEGALESES POR REGIÓN, 
DEPARTAMENTO Y SEXO, 2002
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4.3.1.  Dakar: región atrayente de migrantes internos y región 
de salida hacia Europa

Más de un cuarto de los/as migrantes salen de la región de Dakar, 
lo cual era lo que cabría esperar, ya que es la región que mayor po-
blación concentra en Senegal, aglutinando al 22% de la población 
senegalesa. Pero la región de Dakar supera este porcentaje como 
región de salida de emigrantes, siendo la región de procedencia 
del 28,1% de los/as migrantes en España (Censo ANSD, 2002). De 
hecho, se habla del «perfi l Dakar» en referencia a las migraciones 
senegalesas hacia Europa y Estados Unidos (Lessault, D., y Mezger, 
C., 2010: 5).

Las causas de esta mayor representación de Dakar como región 
de procedencia de migrantes son varias; y en buena medida pueden 
estar relacionadas con algunas de sus características propias (so-
ciodemográfi cas, étnicas o políticas), las cuales, como veremos, se 
encuentran a menudo interrelacionadas 14:

Dakar concentra un mayor volumen de personas en edades ju-1. 
veniles y adultas que el resto del país. De los 15 a los 39 años, 
el Dakar urbano supera con creces el volumen de población 
con respecto al medio rural, por lo que aquellas personas «en 
edad de emigrar» (el 68% de los migrantes internacionales 
tienen entre 15 y 34 años) se encuentran sobre-representadas 
en esta región. 
La etnia wolof se concentra en mayor medida (en tres puntos 2. 
porcentuales) en esta región que en el resto del país. Dado que 
la composición étnica mayoritaria de los/as migrantes interna-
cionales es la wolof (en un 46,7%), hecho infl uido por su de-
sarrollo de redes comerciales y religiosas transnacionales, esta 
sobre representatividad puede ser un factor importante a tener 
en cuenta. 
La región de Dakar presenta un mayor índice de soltería que el 3. 
resto del país. De todos los varones mayores de 10 años, el 62,4% 
están solteros, y respecto a las mujeres, un 49,3% de ellas, lo 
que supera la media nacional: 57% para varones y 39,4% para 
mujeres. Este dato puede infl uir en mayores tasas de emigración 
internacional, emigración que se perfi la mayoritariamente pro-
tagonizada por varones muy jóvenes y en solitario.  

14 En este apartado la fuente utilizada es: (ESAM II: 2004).
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A través del trabajo de campo, se intuyó la incidencia de una 4. 
nueva variable. El 60% de las familias entrevistadas en Dakar 
procedían en realidad del interior del país; habían sido protago-
nistas de una migración interna hacia Dakar llevada a cabo por 
los mismos migrantes internacionales o por sus progenitores. 
Este fenómeno muestra la importancia que ha tenido el éxodo 
rural hacia Dakar a partir de 1950, éxodo causado por factores 
como las persistentes sequías, y por la crisis de la agricultura 
padecida a partir de los años 60 y 70 (Jabardo, M. 2006:36). Este 
proceso que afecta de modo general a toda la región de Dakar, 
posee ciertas peculiaridades para el departamento de Pikine 
(zona de procedencia mayoritaria de los senegaleses en España). 
Pikine se constituyó como una gran zona de ampliación de la 
ciudad de Dakar, recibiendo a partir de los años 70 dos impor-
tantes fl ujos de población: uno, consecuencia de las expulsiones 
de población de los barrios populares de Dakar; y el otro, fruto 
del éxodo rural (Abdoul, M. 2001). La importancia de esta re-
gión como polo de atracción se mantiene en la actualidad. En el 
período de 1998 a 200215, el 59,5% de las migraciones internas 
en Senegal tienen a Dakar como destino, región que presenta un 
saldo migratorio interno positivo y muy elevado.

TABLA 5

SALDOS MIGRATORIOS INTERREGIONALES 
(A LO LARGO DE LA VIDA), SENEGAL. 2002 16

15 En este caso, los datos proceden de: Résultats défi nitfs du Troisième 
recensement général de la population et de l´habitat, 2002, (2008: 52). 

16 La migración interna a lo largo de la vida se defi ne como la migra-
ción entre la región de nacimiento y la región de residencia actual. 
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Fuente: Censo ANSD 2002 (2008: 49). 

Estas cifras contextualizan el proceso observado en nuestro tra-
bajo de campo en el cual Dakar se muestra como un paso inter-
medio entre dos migraciones: el éxodo rural desde otras regiones 
senegalesas hacia Dakar, para posteriormente dar el salto a la emi-
gración internacional hacia Europa. Estas familias protagonistas de 
una migración rural atesoran una experiencia migratoria, quizás va-
riable facilitadora para la siguiente migración internacional, sobre 
todo, cuando los destinos son más selectivos, como  Europa, USA 
y Canadá. Según la citada Encuesta de hogares (2002), el 67,5% de 
los emigrantes que salen del medio urbano prefi eren el destino de 
Europa, USA y Canadá, mientras que los/as migrantes procedentes 
del medio rural eligen estos destinos sólo en un 39,3% de los casos, 
decantándose por otros países africanos (en un 42,7%). Estas cifras 
ponen de relieve que el análisis de las migraciones internacionales 
senegalesas no puede separarse de la refl exión en torno a la impor-
tancia de las migraciones internas en Senegal. 

4.3.2. Kolda, Louga y Diurbel: otras zonas prioritarias de salida

La segunda región en importancia de salida de emigrantes hacia 
España es Kolda, (17,7%),  región que no aparece como zona de 
origen en ninguna de las entrevistas realizadas en nuestro campo en 
Galicia. Este fenómeno puede ser consecuencia de la activación de 
fuertes redes sociales y de parentesco de los/as senegaleses/as en la 
emigración, lo que explica la concentración de senegaleses en des-
tino en función de determinadas zonas de origen. Así, Kolda resulta 
ser una región de procedencia prioritaria para los/as migrantes de 
otras zonas de España (como Cataluña) pero no para la comunidad 
gallega. Según P. Sow (2006:69), los departamentos de Vélingara y 
Sedhiou destacan como zonas de procedencia de los senegaleses en 
Cataluña, lo que coincide con los datos expuestos arriba.

En tercer lugar se encuentra Louga, (11,9%), región que si se 
confi rma como una de las zonas prioritarias de procedencia según 
nuestros datos de campo, principalmente para los residentes en 
Ourense. Nuevamente se observa una fuerte correspondencia entre 
los departamentos de procedencia con ciertas ciudades en destino. 
Louga es una región con una historia migratoria muy importante 
como consecuencia de la crisis del cultivo del cacahuete, y es la ter-
cera región menos densamente poblada de Senegal. Louga es tam-
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bién una de las principales protagonistas de la migración interna 
presentando la mayor pérdida de población interregional. 

En cuarto lugar, Diourbel muestra la importancia del departa-
mento de Mbacke como zona de salida de emigrantes, lo que se ex-
plica por la localización de Touba en su interior. Touba es la capital 
del ya citado «mouridismo». El mouridismo anteriormente vinculado 
a la agricultura del cacahuete, se especializó, tras la crisis de este cul-
tivo, en el comercio en la emigración: primero interna y posterior-
mente internacional. La popularidad de las dahiras creció paralela al 
proceso de migración urbana a partir de 1950, dada la importancia 
de mantener en los nuevos destinos la identidad mouride (Evers, E. 
,1995: 56). De nuevo, las migraciones internas se han revelado claves 
para comprender las características actuales de la migración inter-
nacional senegalesa. Queremos matizar que, dado el estatus especial 
de Touba, la cual constituye una especie de país del Vaticano den-
tro de Senegal, con su propia policía y exento de impuestos (Evers, 
E., 1995: 51); los datos referidos a esta ciudad son susceptibles de 
presentar ciertos errores por quedar alejada del control administra-
tivo central. Así mismo, hay que señalar que para muchos emigran-
tes mouride, establecerse y morir en Touba es un sueño; por lo que 
la formación de hogares en Touba está mediada por la religiosidad. 
Un fenómeno que pudimos constatar entre la migración senegalesa 
residente en Vigo, con una fuerte presencia de migrantes mourides, 
procedentes de Touba; los cuales han formado una dahira en destino, 
y que se dedican al comercio ambulante en la ciudad. 

Recogidas estas cuatro regiones, cabe destacar el caso de Saint 
Louis, una ciudad que en el trabajo de campo realizado en Galicia posee 
una importante incidencia, y que según el censo ANSD sólo acumula 
el 2,7% de migrantes. Esta diferencia puede deberse a una sobre esti-
mación de la importancia de esta región en nuestro trabajo de campo; 
pero, también deberse a que la migración desde Saint Louis sea un 
fenómeno más reciente que la migración desde otras regiones. Esta ex-
plicación cobra fuerza si tenemos en cuenta que, según el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Cooperación (DEP 2005-2008), Saint Louis es en 
2008, la región de origen del 18,4% de los/as senegaleses/as en España.

4.2.3. Las regiones de salida desde una perspectiva de género

A la luz de la perspectiva de género es de destacar el caso de la 
región de Dakar. Si es la zona de procedencia del 26% de los varo-



El desafío estadístico de ser emigrante senegalés en España 151

 MIGRACIONES 29(2011). ISSN: 1138-5774 127-155

nes senegaleses, el porcentaje es casi el doble para las senegalesas, 
(46,7%). Ya se señalaron algunas características socio-demográfi cas 
que explican la mayor sobre-representación de Dakar como región 
de origen, pero para el caso de las mujeres migrantes se han detec-
tado nuevas variables que se suman a las anteriores. 

Dakar, en primer término, dado su carácter urbano posee una 
mayor incidencia de hogares donde la jefatura es femenina y donde 
el tamaño de los hogares es más pequeño en relación al resto del 
país: 7,3 personas por hogar frente al 9,1 miembros de media para el 
país. A través de nuestro trabajo de campo se pudo observar la inter-
sección de estas variables. Se detectó que los hogares de donde emi-
grar mujeres de modo autónomo suelen ser hogares con una media 
más pequeña de miembros por hogar, más urbanos y donde existe 
jefatura de hogar femenina. Estos hogares, casi inexistentes en el 
rural senegalés, poseen un mayor peso en el Dakar urbano. Según 
el censo ANSD, la jefatura de hogar femenina en medio urbano se 
sitúa en el 24,2% de los hogares, bajando de forma signifi cativa para 
el medio rural, donde solo el 11% de los hogares son encabezados 
por mujeres. Sin negar la mayor incidencia de la jefatura femenina 
en el medio urbano, ya se comentó que estos datos deben ser toma-
dos con mucha prudencia. 

Siguiendo en orden de importancia destacan las regiones de 
Kolda (14,5%) y Thiès (9,3%), lo que coincide con los varones. Si 
nos fi jamos en las regiones que aunque numéricamente no son muy 
importantes para estas migrantes, sí superan relativamente a los va-
rones emigrantes, tenemos que mencionar los casos de Saint Louis 
y Zinguinchor. En la región de Saint Louis se debe principalmente a 
la incidencia de la ciudad de Saint Louis, donde las mujeres doblan 
porcentualmente el peso de los varones. Nuevamente, parece haber 
una relación causal entre el contexto urbano y el mayor porcentaje 
de emigración femenina. Por último, la región de Zinguinchor, de 
mayoría étnica diola, no es sólo una región importante de proceden-
cia de migrantes senegalesas, sino que también es una región muy 
afectada por la migración interna. Es relevante incidir en la compo-
sición étnica de las regiones de procedencia, ya que existen etnias 
que están sobre-representadas en cuanto a su participación en la 
emigración internacional: este es el caso de la etnia wolof, diola y 
poular; lo que también puede estar afectando a la mayor migración 
de mujeres en Zinguinchor. 
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5. CONCLUSIONES

En este artículo gracias a los datos ofrecidos por el censo de 
hogares del ANSD senegalés se ha profundizado en la cuantifi ca-
ción del fl ujo de migrantes senegaleses/as en España, combinando 
la perspectiva de origen con la de destino. La comparativa resultó 
ser un aliciente para buscar distintas interpretaciones que respon-
dieran a las pequeñas diferencias encontradas en el cotejo de las 
cifras estadísticas de ambos países. Para los varones senegaleses 
el cotejo en las cifras como emigrantes de Senegal e inmigrantes 
en España no muestra unas diferencias muy importantes. Aún así, 
tampoco hay que olvidar que el ANSD senegalés contabiliza entre 
644 y 4694 varones migrantes más que el INE. Existe una combi-
nación de factores que pueden explicar esta diferencia, factores que 
nos proporcionan una pista de los «huecos» que dejan las diferentes 
fuentes estadísticas sin medir, como el caso de la movilidad de los/
as senegaleses/as entre diferentes países de destino, o la movilidad 
entre España y Senegal. 

Pero una de las conclusiones más llamativas de nuestro análisis 
es la que surge del contraste estadístico para las mujeres senegale-
sas. Es el INE el que contabiliza más migrantes femeninas, lo que 
nos informa de que la cuantifi cación estadística opera de modo di-
ferente en función del sexo del migrante. Teniendo en cuenta que el 
censo ANSD senegalés hace un recuento de los hogares, puede darse 
la circunstancia de que existan hogares donde todos sus miembros 
emigraron, afectando en mayor medida este «vacío» a las mujeres, 
habitualmente migrantes posteriores a sus maridos. También la con-
cepción de mujer inmigrante como «acompañante de su marido» 
posibilita que el ANSD subestime el número de mujeres migrantes. 

En cualquier caso, esta comparativa nos sirvió de estudio de caso 
para refl exionar acerca de cómo los datos estadísticos son un buen 
punto de partida para profundizar en un fenómeno social como el de 
las migraciones internacionales, siempre y cuando nos hagamos la pre-
gunta sobre qué cosas son las que se miden, y que otras cosas se quedan 
sin medir. Los estudios estadísticos bilaterales resultan un estímulo pri-
vilegiado  a la hora de profundizar en torno a esta cuestión. 

Por otra parte, la explotación del censo ANSD resultó de utilidad 
para acercarnos a las principales zonas de origen de los migrantes 
senegaleses que residen en España. Dakar se confi rma como la zona 
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prioritaria de procedencia, dadas ciertas características específi cas 
de esta región, tanto sociodemográfi cas (sobre-representación de 
varones jóvenes y solteros), como políticas (en ella se encuentra la 
capital de Senegal) o históricas (Dakar fue y sigue siendo el mayor 
foco receptor de las migraciones internas en el país), lo que nos su-
giere que en muchos casos la migración a esta región es el paso 
intermedio hacia la emigración internacional, fundamentalmente 
para destinos como Europa, USA y Canadá.

Kolda, Louga y Diourbel son las otras regiones claves de salida de 
los/as migrantes senegaleses/as hacia España. Excavar en las carac-
terísticas de estas regiones nos aproxima a comprender de un modo 
más integral las causas de las migraciones internacionales senega-
lesas, donde se combinan variables tan complejas e interconectadas 
como la crisis de la agricultura, la sequía, la migración interna hacia 
Dakar, el auge del comercio informal o la fuerza recobrada, apoyada 
en las redes migratorias, de determinadas cofradías musulmanas.
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