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• Las as laclo es e In I ran s 
afri a os en Fra c·s y I 
des rrollo su region de ori n 

GUILLAUME LANLY 

Estudios recientes sob re el t erna de la relacion entre mi
gracion int ernacion al de mana de ob ra y desar rollo local 
subrayan el papel esencial de la migracion en el asegu
rarruent o de los medias de su bsistencia de los hogares y 
reconocen que las re mesas pu eden ser un facto r de 
desarrollo para ellugar de origen de los mi grant es (Stark, 
1991; Taylor, 1996). Sin embargo , las comunidades de 
migrantes enfrent an, en la mayoria de los cases, un media 
amb iente poco propi cio para la valorizacion de las re
mesas, tant o a nivel del pais de or igen como del pais de 
destino. Los efectos de las migracion es intern acion ales a 
nivel dellugar de origen se limitan en general a la mejor a 
de las condiciones de vida de los hogares de los migrantes, 
qu ienes, sin em bargo, no logr an est imular la actividad 
econo rnica ni redu cir el grado de depend encia de las re
mesas. Para favo recer la inversion productiva de las 
remesas, algunos investigado res proponen mejor ar el ni
vel econ omico de las region es de origen mediante inter
venciones en las politi cas y los mercados (Taylor, 1996). 
O tro s estudios basad os en la experienc ia de algunas 
comunidades de inmigrantes intern acion ales han puesto 
de manifiesto la dimension social de la migracion y el 
papel positive de las asociaciones de inmigrantes en el 
desarrollo del lugar de origen (Libercier y Schneider, 
1996). 

Un caso parti cular del papel po sitive de las asocia
ciones de inmigrant es es el de los nativos del valle del ri o 
Senegal residentes en Francia, que son un o de los prin
cipales agent es de desarro llo en su region de origen. Estos 
mig rantes provienen en general de un a de las regiones 

mas pobres del Sah el Occidenta l. Esta zona aislada, 
so me tida a condiciones cli rnati cas aleat o rias, es el 
escenario, desde el prin cipi o del siglo xx, de una Euene 
ernigracion de mano de obra hacia las regiones costeras 
de Africa occident al y, mas recienternente , lu cia Francia. 
Se puede pensar que sin las remesas los pu eblos de esta 
region p robablem ente no habrian podido sobrevivir . 
Segun Quiminal estas comunidades se apoya n en un a 
"econo rnia de autosubsistencia asistida" (1991: 11). Estas 
o rgan izac iones apa rec ieron a principi os de los afios 
ochent a como respuesta al deteri oro de las condiciones 
de vida y de trabajo de los inmigrantes en Fra ncia y de la 
ace rit uacio n de la dep enden cia de las remesas de los 
pueblos de origen . La evolucion de ellas condujo a las 
comunidades de inmigrantes del valle del rio Senegal en 
Francia a recon siderar 1a relacion ent re migracion y eco
norn ia de autos u bsistencia y a diri gir una part e de las 
transferencias mig ratori as a pro yecros de desarroll o local. 

Contexto de la migracion del valle del rio Senegal 

Un con texte local [auo rable a La migracion 

Aunque este cornpartida entre Mall , Senegal y Mauri
tania , la region del valle del rio Senegal, llamada t arnbien 

"region de las tre s fronteras", presenta cierta homogenei
dad geografica, econo mica y cult ural. 

La region esta dominada po r dos grandes grupo s etni
cos, los soninke, mayoritarios , y los toucouleur. Los miem
bros de estos gru pos se constit uyen principalment e en 
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comunidades rurales cuyo origen a veces se rerrionta a 
varies siglos . El apego a la pro pia comunidad y a su pr opia 
t ierra es fuert e. 

Las comunidades rurales de la region se carac te rizan 
por un a organizacio ri jerarquica rigida , particul armen te 
en tre los son inlee. La clase soc ial, la edad y el sexo son los 
pri ncipales criterios para deterrninar el pa pel de cada 
miembro en el contexte de la comunidad. Las poblacio
nes son administradas por un jefe , quie n es asistido por 
un conse jo de n otables com puesto par representantes 
de la clase n o ble, es decir, los descendien tes de lo s 
miernbros fundadores del pue blo, y tienen en t re 40 y 70 
aDOS. Sus princ ipales responsab ilidades son asegurar la 
intermediacion con la admin istracion (pago de irnpuestos 
y multas) y manten er la coh esio n soc ial y el orden aIdea
no establecido. En esta categoria social encont ramos, en 
pri mer luga r , a los representantes de las castas ,' y lu ego a 
los descendientes de los esclavos, Esos dos gropos tien en 
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una capacidad de iniciativa redu cido y estan limitados al 
papel de ejecuto res. Esta organ izacion jerarquica se repro
du ce a n ivel de las unidades de p roducci6n, consumo y 
vivienda, elKa2 ent re los soninlee y el Galle entre los tou
couleur . Est a unidad se basa en la dependen cia de los me
nares (cadets) respecto de los may ores (a£nes) y de las 
muj eres respecto de los h ombres. 

Estos gropos et rucos viven p rincipalm enr e de la agri
cultu ra (cultivan mij o , sorgo, m aiz, cacahuate) y de la 
ganaderla, cuyos pro ductos se ut ilizan para la su bsistencia 
de las familias y para gene rar los ingresos necesarios para 
afro nta r los gastos corrientes (salud, vestido , etc.), los 
riwales (cer em onias, dotes, fu nerales) y el pago de los 
irnpuestos, prin cip almente en Mall , donde la presion 
fiscal es fuerte. Como en la m ayoria de las soc iedades 
afr icanas tradicionales, la tenen cia de la ti erra ent re los 
soni nke y los toucouleur es colect iva. Se distinguen dos 
grandes categorlas de tierras. Par un a parte estan las tie -

L rca lizacron dpi valle del rio Sen ga l 811 el norte de A rica 
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rras del clan , sit uadas en las proximidades del rio , en 
zo na inundabl e. Estas ti erras estan bajo la responsabilidad 
del jefe del clan 0 de11inaj e y n o pued en ser par celadas ni 
di vid idas. Por ot ra pane esta n las t ierras del dieri, qu e 
so n de libre acceso . Esta ultima catego rla esta bajo el 

co nt rol del jde del pueblo (Conde, 1986). 
Este sistema agr ico la-pasro ril dep ende en gra n pane 

de las condiciones m et eo rol ogicas. Situada en la zo na 
clirnat ica caracterizada C0l110 sudano-sahe lia na, la re gion 
de las t res fronteras disp one de un abas tecim iento de agua 
irregu lar. Este Ien omen o se agravo durante los ultirnos 
t rein ta afios debido a la disminucion significati va del nivel 
de las p recipitaciones anuales, part icularrnente despues 
de los grandes periodos de sequ ia (1969-1974, 1983-1985) . 
El deficit de aguas pluviales se co m pe nsa de m ariera debil 
con la irrigacion qu e se efectua co n las aguas del r io Se
negal y sus afluentes .) 

En te rrninos genera les, la region de las t res fronteras 
se caracte r iza por la escasa invers io n publica. Desde la 
epoca de la indep endencia (1960), la politi ca de desarroll o 
econom ico de estes Est ados util ize al seer or ru ral tradi 
cio nal solo para recaudar impuestos, co mo suce de en 
MalL A pesar de que la at raviesa el ferrocarril Dakar

N iger, la region del va lle del rio Senegal sigue ais lada y 
desp rovista de in frae structura social (esc ue las, dis pe ri
sar ios) y de transpones (carreteras, vias de navegacion). 

La degrad acion p rogresiva de las condiciones eco
lo gicas y el persist ence aislamiento de la region han con 
tribuido a gen erar, y lu ego a empeorar, el desequilibri o 
ent re la produccion alimenticia y las n ecesidad es de la 
poblacion . P ara asegura r su su bsistenc ia, los ho gares de 
las co m unidades rurales de la region em pezaro n a recurri r 
cada vez m as a la ernigracion de tr abaj o co m o est rategia 
de diversifi cacion de las Fuentes de ingresos familia res. 

La m igracum de mana de obra del valle del rio Senegal 

La cue nca del rio Senegal es una region de gran t radici6n 
migraroria . La m ovilidad de cienos gr upos etnicos de la 
reg io n es muy anLigua. La de los samnki se re mon ta a la 
epoca precolo niaV cu ando los co merciantes de esta etnia 
dominab an los intercambios co merc ia les en el Sahel 
(Conde , 1986) . Sin em ba rgo, la migracion de m an o de 
obra aparecio en la re gion de las t res fro n teras co n la 
co lo n izacio n fran cesa a finales del siglo XIX, que deses
tab iliz o el funcionamiento t radi cional de las soc iedades 
del valle. ASI, tomando elco mrol del comercio saheliano , 

la adrm n ist racion Iranccsa at aco los fun damentos de la 
sociedad soninlee y Ia o blig6 a retugiarse en una agri
cult u ra p roductora de alimern.os )' [orralec io las estruc
turas sociales tradicionales. A l rni smo t iernpo , la peneLra
cio n de la eco no rnia m oncta ri a, a tr.ives del im puesto , 
co nd ujo a las familias a co nsiderar la rni gracion de trahajo 
co mo una est ra tegia de so b revive nc ia . 

En primer lugar , esta rni gracion torn o un car acte r re
gio n al y estae io na l. Este tipo de m o vilidad, llamada el 
naoetanat , se o rienta ba p rincipalm ent. e hacia las plan
taciones de cacah ua te de Senegal y Gam bia y perrnit ia a 
los mi grantes regresar a cu ltivar sus cam pos durante la 
estaei6n de llu vias. H oy dia lamigra ci6n est acional perdi o 
su importanci a en favo r de la rnigraci on de mayo r 
permanencia en destinos m as lejan os, co m o Costa de 
M arfil y Francia. 

La migracion de mana de obra a Francia 

La migracion de los habit antes del valle del r io Senegal a 
F ranc ia inicio en los afios cinc ue n ta, alen tada p a r el esta
blec imiento de las prirn eras redes mi gratorias y p or una 
politica francesa muy favora ble a ello . Su desarr ollo fu e 
rapido en el tran scurso de las dos decadas sigu ien tes y 
pa ra los habitantes del valle se coriviruo en la m ejo r es
trat egia para enfre n tar e1 empeoram iento de las co ndi
cio nes de vid a de las famil ias del valle. H oy dia Sen egal, 
Mall y Mauritan ia co ns tituyen en e! Africa su bsahar iana 
la p rincip al regio n de ern igracio u a F rancia. El censo 
fr ances de 1990 co n tabilizo 88 000 inm igra nr es p ro
ven ientes de los t res paises m en cionados, de los cuales 
43 692 era n senegaleses , 37 693 m alies y 6 632 mau ri
tan os, es dcci r , cerea de la m itad de los inmigrantes de 
Afr ica negra. Pero los n acionales de esos t res pai ses rep re
sent an sol.im ente ell.S p Ol' Clemo de la p oblaci6n extran
jera en Fran cia. Sin em bargo, esta ci fra refleja so lamente 
1a pane visibl e del fenoll1c no. EL endllrecimien ro de ]a 

pollt ica de inmi gracion en 1975 y la pos terior reg ula
rizacion de 1982 se tradujeron en un au rnento de la inmi
gracio n c1andestina. P or cnde, <llgunas Fuentes estiman 

entre 50000 Y 100 000 los inll1igrantes m alies en F ran cia 
(Daum, 1995). Es tos inmigrantcs p rovien en en gran parte 
de laregion del 1'10 Senegal y se conce ntran princip almente 
en la region de Pad s y en las c iudades llonnandas de 
Rouen y El H avre, donde so n empleados principalmcnte 
en el sector indus trial, los servicios y , en m en or m edi ci a, 
en la industria de co nstmccion y las ob ras publicas. 

III 
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Por raz ones cu ltu rales, la migracion se co m pone casi 
exclus ivamente de h ombres j6venes. Sin em bargo, las 
facilidades ofrec idas par a el reagrupamiemo familiar a 
partir de 1981 han contribu ido a rejuveriecer yaume ntar 
el corn po ne nte femenino del £Iujo mi grato rio . A prin
cipi os de los afios oche m a, la duraci6n p romed io de la 
residencia de los inmigran tes del valle del ri o Senegal en 
Franc ia era de 7.7 afios. En real id ad este p romedi o es
co nde im port antes desigu ald ades. Conde (1986) notaba 
ya en ese peri odo una ten den cia de los inmigrantes a 
prolongar su residen cia hasta la edad de la jubilaci6n . 
Est o se ex plica por el cam bio de la politica migratoria 
que puso fin ala inmigr aci6n circu lar adoptada hast a en 
to nces y aumento co ns ide ra blernen te la durac.i6n de la 
residen cia de los inm igrantes del va lle del ri o Senegal. 
Esta larga duracion de la reside nc ia en Francia se inte
rrumpe co n regresos al pal s de origen cada tres 0 c inco 
an os po r un periodo de un o a seis m eses . 

Los soninlee y los toucouleur t iene n una la rga tradicion 
mi gratoria. Su fu erte p articipacion en la activida d mi gra
toria esta ligada a su hist oria y o rga n izac io n soc ial. Sin 
em ba rgo , las caracte rist icas mi grat orias cam bian de un 
grupo etn ico a otro . Por ejem plo, los soninlee abando na 
ron progresivamente el naoetonat y viene n em igrando des
de los afios cincue nta a Fra nc ia, mientras qu e los toucou 

Leu r m antuvier on la em igrac i6n hacia los principales des
tines afric anos . Esto se deb e en parte a razones historicas. 
Los sorunke fu eron m ovi lizados en la armada fran cesa 
durante la segu nda gue rra mundial. Al fina l de las hosti 
lidades, algu nos se que da ro n en Fra ncia y favorecieron 
progresivam en te el establec im ien to de red es mi grato rias. 
Al principio de los afios oc hc nta cerca del 70 por cierito 
de los inmigrantes en Francia llegados de Senegal, M 'lli y 
Mauritania pe rtenec ian a este gru po em ico, segu ido de le
jos par los tOUi::ou!.eurcon 16. ') pa r ciento (Conde, 1986: 58). 

Las carac te rlst icas etn icas de los grupos del v,l11e del 
rio Seneg al, y panicularmeme S11 Euene co hes io n, es un 
elem ento esenci al en el fun cionamien to de la m igra cion 
a Fran cia, que garantiza la est n lctu rac ion y o rgan izacion 
de la co mu nidad de in m igra ntes y el apego a su lugar de 
or igen . Esto se traduce particularmeme en un a impor
tame circu lacian de per sonas, dine ro, iuformacion, etc., 
entre los diferentes puntos del circ uito mi gratorio y en 
la formacion de verdade ras co munida des transn acion ales. 
La salida o rga n izac io n co m u n itar ia de los inmigr ames 
de la cue nca del rio Senegal co ntr ibuy6 a la formaci6n 
de asociaciones de inmigrantes. 
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Una migraci6n administrada por La comun idad 

La rnigracion de los hab itantes del valle del rio Senegal 
se ca racte riza p or un fu erte co ntrol a 10 largo del p roceso 
por part e de sus familias, pero ta rn bien de la co m u nidad . 
Este co ntrol ti en e su raz on de se r; p or una p arte, por la 
impo rt an cia crec ien te que adqu iere la mi gr aci6n en las 
estrategias de subsiste nc ia de las famili as y de la com u
nidad y, por otra, por la necesidad , en tiern po de crisis, de 
manten er laco hesion de las co mu nida des por m edi o del 
fortalecimiento del o rde n co mu nita rio y de las jerarquias 
sociales . A dernas, si la emigracion se co nvierte rapida
mente en la unica alt ernativa de sob revive nc ia de los pue
blos, co rist itu ye t arnbien u na amenaza para las auto ri
dad es tradicionales, que podrian ve r una oposicio n p ro
gr esiva de los m igrantes a su poder . 

En efecto, en las soc ieda des ri gid as de la region del 
valle del rio Senega l la migracion o frece a las dif eremes 
categori as de los "sin de rec ho" la posibilidad de escapa r 
al co nt ro l de las jera rquias uadicionales y de regresar 
eventua lme nte. La importan cia que estes van a tom ar 
rap ida me nte en la so brevive nc ia de los hoga res es m al 
toler ada por los jefes de fami lia y los n otables (Quiminal, 
1991) .5 Adernas, las famili as n o estan protegid as po rque 
hay un debilitarniento de las relaci ones que las ligan a 
los mi grantes, algu nos de los cua les n o tardaran , un a vez 
en Franc ia, en renunciar a los co m pro misos adquiridos 
co n sus familiares. 

A fin de rnanten er el co nt rol de los inm igrames y las 
remesas, los jefes de familia y las au io rida des de los pue 
blos son inki han elaborado un ve rdade ro sisrema qu e 
asegu ra la co nt inuac io n de la emigrac io n , y so bre rado 
el co n trol del mi grante par Sll fam ilia, ll amad o non.a. Se 
n at a de una em igrac ion c ircu lar en la cu al el migrame es 
remplazado al cabo de un eierto numer o de anos por un 
mi embro m as joven de su familia co n el fin de garantizar 
la cOl1linuidad en las remesas. Muchas veces el mi grame 
favorece, de acue rdo co n su familia, la salida de su sucesor 
mandan dole dinero par a el viaje y co m r ibuyendo a sat is
facer sus necesidades a su liegada a Fran cia, donde Ie ay u
da ra ademas a encontrar un t rabajo. Asi m ismo, los jefes 
de familia disp onen frec ue ntemen te, en el lugar de lIega
da, de otro(s) pa rieme(s) cerca no (s) 0 de otro miemb ro 
de la co mun idad para ascg urar qu e el joven inmigrado 
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cump la sus deb eres p ara can su familia . El m as joven se 
enc ue n tra as! en una sit uaci6n de t otal dep enden cia res
pecto a su familia y podra co nservar solo una p equefia 
pane de su sala rio. 

Esta dep endencia se fo:,talece cu ando el can didato a 
la ernigracion est a casa do. La esposa y lo s hij os del can 
didat o quedan a cargo del je fe de fam ilia 0 de un her
mano m ayor (Findley, 1990). Q uimin al (1991) dernuestra 
tam bi en que los m ay ores, difundiendo un a imagen 
negati va del em igrado, presentado co mo un ext ran jero 
en su co m un idad , desar rollan en el un sent irnie n to de 
cu lpa para alejar la amenaza de la autono rnia de los jove
nes y m anten er su auto ridad so bre los em igra dos. 

La presen cia del pueblo en la co m u nidad de inrni
grantes se ria fortalecida co n la cre aci6n, al fin al de la de
cada de los sesen ta, de dormit orios bar atos para los inmi
gra ntes que favorecen su reagrupacion segun ellugar de 
or igen y el su rgim ien to de verdade ras co m u nida des bis . 

E n ellas, las jerarquias tra d icio nales de los puebl os se re
producen co n el obje tivo, p ar una p arte, de organiza r la 
v ida en los dormitorie s pero ta rn bien con el de asegura r 
el orden co m unita r io ent re los inmigrantes y de gara n
tizar las remesas. 

U n resultado de este co nt rol es el desarrollo, den tro 
de las co m un idades bis, de caisses de sol idarite viLLageoise 
(cajas de sol ida ridad aldean as). Estas t ierien un a doble 
funcio n : pOl' una part e, la de ay u dar a los in m igrames 
que se encue nt ran en situ ac io n diHcil y dism inuir los 
cos tos de la resid encia en Francia, y p Ol' o tra, la de res
ponder a dern andas excepcio na les de dine ro pr o veniente 
del consejo del pueblo par a la cons t ruccio n de una m ez
quita, par a cere rno nias, para pagar las rnultas impuestas 
par el Estado, etc. (D aum , 1993). Esas cajas ald ean as so n 
admin istradas pOl'los representames de los notables inrni
grados, de acue rdo, las m as de las veces, con el co nsejo 
de los no tabl es del pu eb lo . La co n tribuc ion a estas cajas 
es obligatoria; cua lq uier intento de sustrae rse de ella es 
rnotivo de sanciones y multas y puede con ducir hasta 1a 
exp ulsion del infractor de la co m u nidad. 

De esta rnanera, las rernesas que los in m igra ntes envian 
regu larme me a sus fam ilias, a las qu e se sum a el reem bolso 
de la deuda co nt ra ida par a fin ancial' su viaje y las con t ri
bu ciones a las cajas aldea nas, pesan co nside ra blernen te 
en su presu puesto y les dejan p oco d ine ro p ar a su su bsis
ten cia en Fra nc ia 0 ahor ra r a fin de realizar un proyecro 
per sonal. En realidad 1a uti1i zacion , fu era del cua dra 
familiar y co m uni ta rio , del ahorro de los in migrantes en 
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la realizacion de un p royecto personal en 1a com unidad 
de o r igen es poco frecuen t e. Este tipo de iniciati vas es, 
en 1a rnayoria de los cases, sancionada p ar la familia 0 1a 
co m un idad . P Ol' otro lado , est a fu ene co hes ion de los 
inmigrantes les perrn ite enfren ta r los peri odos de desern
pleo y precariedad . 

Est e sistema de co ntrol de los emigrados p Ol'p arte de 
las fam ilias y las auto ridades del puebl o perrnitio asegurar 
la autos ubsiste ncia de las co m un idades de o r igen , en 
particular durante [a gran sequia de principi os de la decada 
de los sete ma. El au rne n to de la de pe ndencia de las co
m unidades rurales de las t rans ferencias m igr at orias, m as 
el endu rec im iento de las co ndicio nes de vida y de tra bajo 
de los inmigr antes y las m odificaciones en la politi ca 
fran cesa en ma teri a de inrnigracion de 1975 y 1982, hicie
ron que la validcz de la n oria fuese progr esivam ente 
puesta en duda. 

A um en to de fa dependencia de Las comunidades aldcanas 

respeeto de La emigracion 

A partir de los 'Jl10S sete nta, el em peoramiento de las con
diciones eco norn icas, en part icular co n el endurecim ien
to de las co nd icio nes clirnaticas, los efeetos del crec im ien
to demografico y la escasa inte rve nc io n de los Estados en 
1a region fortalecier on la dep enden cia de [as comunidades 
ex pulsoras de las rern esas de los inmigrantes en F ranc ia. 

En efecto, el Hujo de inmigrantes o riginarios del valle 
del do Senega l aurne nto co ns iderablerne n te en el cu rso 
de los afios seten ta. U na encues ta del Instituto del Sahel 
reali zada en 1983 revelo que m as de tres cua rtas partes 
de los inmigr antes proveni en tes de la zo na de las tres 
fr onteras llegaron a Franc ia entre 1970 y 1982 a fin de 
en tre n ta r el ern peora m iento de las co nd iciones de sub
siste ncia , pero tam bien para ben e ficiar se de las m edidas 
de regularizacion tomadas pOl'el gobierno frances en 1982. 
Esta mi sm a enc ues ta rep ortaba en p romedi o 1.5 migr an
t es p Ol' hog«r (Findley, 1990). En las co m unidades de 
origen , en 1991 , los em igrados represemaban en p rom e
dio el 6 pOl' ciento de la pob lacion t ot al y 25 p or ciento 
de la poblacion acuva ma sculina (D aum, 1993). Orros 
estudios esti ma n que entre 30 y 50 pOl' ciento de los h om
bres actives se enc ue nt ran ause ntes de los pueblos (Qui
min aI, 1994). 

POl' o tro lado , la au sencia de los elementos m as din a
mi cos de las comu nid<ldes a1 deanas pOl' lar gos peri odos, 
co m bina da co n los efectos de la gran sequla de 1969
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1974, trajo aparejada una reducciori im po rtan ce de las 
supe rficies cult ivadas y una disrninucion de la produc
cion agrico la en cuarito a camidad y calidad (Papazian y 
Aghassian , 1983) . EI recurrir a tr abajad ores agrkolas para 
cornpensar la salida del em igrado se revela co n frecuen cia 
insuficiente. D e esta m an era, aunque la ernigracio n per
mite asegurar la su bsistencia de las familias, co mribuye 
al mism o tiempo a em peo rar la situacion de la agricultu ra 
alim en ticia local y, de este m odo, a aume nta r la depen
dencia de las fam ilias respect o de las remesas. 

En efecto , a princ ipios de la decada de los oche nta, 
entre 30 y 80 po r ciento de las necesid ades familiares son 
satisfechas co n las rem esas (Daum, 1995), que sirve n ante 
todo para la m anutericion de la fami lia . Los env ies de 
fondos se des tin an pr in cip almente a los gastos de ali
memos y ropa para las fam ilias. En el valle del do Sen egal 
estos dos rubros re prese nta n el 80 po r cien to del em pleo 
del dinero enviado (Co nde , 1986) . Las remesas cubren 
tarnbien los gastos de esco larizacion de los nifi os y los 
gastos medicos, que son muy elevados debido a la gran 
escasez de inf raes tructu ra social en la region . En gen eral, 
esos gastos se efectuan fuera de la com u nidad, en las cap i
tales regionales y nacionales, y t ierien poco efecto multi
plicador en la eco nornia local (Q uimi na t, 1991). Dich os 
ingresos sirven tambi en par a cu br ir los gastos familia
res en cele braciones (bodas, funerales, grandes fiest as 
religiosas), para regalos a los pari en tes cercanos 0 para 
pagar tr abajador es jornaler os, asi co mo irnpu estos 0 deu
das cont raidas para fina nciar viajes mi gratarios. 

Las tr ansferen cias de fondos pocas veces se invierte n 
en actividades productivas. Esto se debe a1 ernpeo ramien
to de las co n diciones de su bsistencia de las fam ilias en 
elcurso de los afios serenta, pero tarnbicn a los obstaculos 
relacionados co n la falr a de capacidad tecruca de los 
campesinos locales y la dificuttad pa ra corne rcia lizar los 
productos. H ay que afiadir , por Otr Olade , que hay much a 
resistencia de parte de las jerarquias tradicionales a tod o 
cambio en la orgaruzac ion socioeco norn ica de las comuni
dades de emigrados. En fin, el deterioro de las co ndicione s 
de vida y de trab ajo de los m igrantes a part ir de los afios 
setenta pesa siemp re m as en eI p resupue sto de los inmi
granres y redu ce su capacidad de m andar remesas. 

Las condiciones de v ida y de trabajo de los inmigrantes 
del valle del rio Senegal en Francia 

Lacrisis econom ica que su frio Fran cia a p artir de 1974 

alecto durarnente a la poblacion de inmigrantes africanos. 
En efecto, debido ala falta de calificacion, los inmigrantes 
sah elianos solo pueden desernpefiar trabajos poco rernu
nerados y son los mas expuestos a despidos injustificados. 
En el t ransc urso de los sete n ta , el salar io de los inrni
grantes aurne nto m uy poco, rnien t ras que el costo de la 
vida en Francia no deja de crece r. Adernas, en el rni smo 
peri odo la proporcion de los inmigrantes del valle del 
rIO Senegal sin empleo au rnen to rapidarnen te, en part i
cular ent re los recien llegados. A principios de los oc hen
ta, el 28.6 po r ciento de estes esta ban sin ernpleo, es decir, 
un porcentaje cua tro veces mas elevado que el de la pobla
cion france sa desempleada. Los in m igran tes m as afecta 
dos eran los m as joven es: el 85 p or ciento de los que te
nian en tre 15 y 19 afio s, el 44 .5 par cien to de los que 
ten Ian ent re 20 y 24 afios y el 30.5 p or ciento de los que 
estaban entre los 25 y 29 (Con de, 1986: 64). A dernas , el 
tie mpo p ro m edio ent re la llegada de lo s inmigrantes y el 
m omen to en que encue nt ran tr abaj o au me nta co nside
rableme n te . Si en los afios cinc ue nta , la to ta lidad de los 
inmigrantes necesit aban rnenos de un m es para hallar 
ernp leo , en 1982 m en os del 3 po r cien to pueden lograrl o 
(C onde, 1986: 90) . 

Este deteri oro de las co ndiciones de vida y de tr abajo 
de los inmigrantes sah elianos pesa ahora m as so bre su 
presupuesto. Tuvier on, en u n primer m omen ta, que re
ducir al minimo sus gastos de su bsiste nc ia en Francia 
para poder resp onder a la cada vez m ayor demanda de 
di nero de sus fam ilias. Adernas , el cierre de las fronteras 
al fluj o mi gratario en 1975, seguido en 1981 p or un gran 
programa de regul ar izacion , puso fin a la noria y oblige 
a los inmigran tes a inst alarse m as ti empo en F ranc ia. Las 
esrra teg ias m igratorias utilizadas h asta en ro nce s eran 
puestas en tela de jui cio por los in migrant es, 10 que hizo 
que su pueblo se preguntara so bre el futuro de las co 
munidades. 

Paralel am ente al deterio ro de las co ndiciones de vida 
y de t rabajo en Fran cia, irnportantes cam bios denrro de 
las com un idades de los inmigr ames del valle del d o 
Sen egal propi ciar on la aparicion de nuevas solidaridades 
y nuevos lideres en las mi smas. D esde principi os de los 
seten ta aparecieron co n flictos co n las sociedades que 
adrninist ran los layers que o bligaron a las co mun idades 
de inmigrantes a recu rrir a sus mi embros rnejor integra
dos a la soc iedad fra ncesa para reso lve rlos. Esros miem
bro s eran , en la m ayo ria de los casos, jovenes que pu
sieron su co nocim iento del idioma fran ces y del func io 
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n amiento de la s instituciones del pais de d estine al 
servicio de la co munidad par a resol ver di chos con flictos. 
La gestio n de la lu ch a perrnitio a los nuevos lideres 
ap rcnde r o t ras co m pete nci as que fueron utilizadas m as 
tarde pa ra poner en march a los pr oyectos de las asoc ia
cio nes. Adern as, au nque estos conflictos te rrnina ro n en 
fracasos p ara los inmigran tes, h an perrnitido integral' 
m ejor su co mu nidad exte rna a la sociedad fran cesa y 
dem oc ratizar su funcionamiento in te rno . E l recori o
cimiento de estes nuevos lid eres y de sus co rnpe tenc ias 
sefiala un cambio en el funcio nam iento de las comu
n idade s de inmigrantes del valle del rio Senegal y en la 
relacion que estas ti en en co n sus puebl os de o rigen , D e 
alli en adela nte el o rigen soc ial y la edad ya n o son los 
unicos crite rios qu e dete rrnina n el cargo de cada un o en 
los gm pos de inm igran tes. Est a evolucio n se encuent ra 
en el o rigen, al principi o de los afios ochenta, del pasaje 
de las cajas aldeanas a las asoc iacio nes de inmi grantes. 

Las asociaciones de inmigrante : act ores 
significati vos en el desarrollo del valle del rio 
Senegal 

Las iniciativas de las asociacionesde inmigrantesen fa 
region de origen 

La encuesta realizada por el Inst ituto Panos en 1991 so b re 
la din amica asociat iva de los inmigran tes sahelianos en 
Francia muestra que las primeras asociacio nes fueron re
gistradas al principio de la decada de lo s oche nta (D aum, 
1993). Desde em onces con ocieron un.i evo luc ion cuanti
ta tiva y cua lita t iva n ot able . En electo, a parti r de 1985 el 
Ien omen o 5e dihrndio rapida m ente emre to da la co mu
nidad de los inmigrantes o rigi narios del valle del rio 
Senegal. A l inic io de la decada de los noven ta, el 70 pOl' 
ciento de lo s inmigrantes se agru pan en un poco mas de 
400 asoc iaciones o rientadas princip almen te al desarrollo 
de los pueb los y las regione5 de o rigen (Damn, 1993). 
Un analisis geog rafico de las zonas de irnpl an tacion de 
estas o rganizac io nes muest ra que to das las regiones de 
o rigen esta n rep resen t adas. 

Ex iste n dos grandes tipos de asociacion es de inrni
grantes del valle del rio Sene gaL las aldea nas y las in ter
aldeanas. Las primeras ti enen un enfoque lirnit ado a nivel 
local . Las segu ndas , que aparecieron du rante la segunda 
mitad de los oc henta, agn lpan varios pueblos de una rnis
rna region 0 de distintas regiones per o con un im.eres co -

Tipos de N u rnero de PO I' COSIO Par 
proyecto proyectos cien to (millones de ciento 

francos) 

Mezquita 41 12.3 8 18.5 
Abastecimie ruo 
de agua potable 57 20.9 3.5 25.3 
Salud 70 16.5 11 16.5 
Educacion 55 18.6 7.2 16.1 
Consume 62 17 7 8 
Agricultura 24 7.2 2.3 5.3 
O uos 25 7.5 4.5 10.3 
To tal 334 100 43.5 100 

Fuente: Daum (1993: 44-45). 

mun, co n la fin alidad de intervenir en una realidad mas 
amplia. 

En un primer memento, los inmigrantes se agm paro n 
en asociaciones aldea nas . Este peri odo se caracte riza pOl' 
la constituci6n de las an tiguas cajas de solidaridad aldeana 
en per sona m oral (Association loi 1901). La adquisicion 
de un esta tuto juridi co oficial permite que las nuevas 
o rganizac iones de inmigram es so licite n fin an ciamiento 
y pu edan establece r asociaciones ca n instituciones pu bli
cas y o rganizacio nes no gu be rname ntales (ONG) de los 
paises involucrados. ASI, a partir de los ochen ta, la reb
cion en tre la co mu n idad de inmigrantes y los pu eblos de 
origen n o se limita solo a eso, buscan do en 10 sucesivo el 
recon ocimien to de los p oderes publicos (tanto de Francia 
com o del pals de o rige n) y la asociac io n con otras ins
t ituc io nes . Sin em bargo, durante los primero s ailos de 
su existe nc ia las asoc iaciones han actuado so las las mas 
de las veces . El escaso reconocimien to de estas asocia
ciones par parte de los poder es publicos y de las O NG y 
una cierta desconfian za de los inrnigr antes co n res pecw 
a estas in stituciones explica la escasez de asoc iac iones 
esta blecidas entre estes diferentes acto res del desarr ollo 
(DaUln , 1995) . 

A pesar de ell o , los resu lt ados o bte n idos pOl' esas 
asoc iaciones son no tables. U n est udio real izado en 1991 
en 105 asociacione s de inmigrantes originarios de la re
gion del rio Sen egal muest ra todo el dinarnismo de est as 
estructuras (D aum, 1993) . Ell os finan ciar on en diez afios 
334 pr oyectos pa r un total de 43.5 m illones de francos 
Iran ceses (cerca de ocho millones de dolares estadou ni
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denses ), de los cuales 38 .5 m illones de fr an cos p roven ian 
de sus aho rros y cinco millones fu er on apo rt ados pOl' 
las ONG con la ayuda de los donad o res de fondos in ter
nacionales.' 

Estas est ruc turas cu br iero n rapida rnente tod os los sec

tores de la vida de los pu eb los. No pudiendo en un primer 
m orn ento ren ovar los m edi os de produccion, se co ricen
traron ante todo en p royectos que m ejoraran las condi
cio nes de vida de los ald ean os (D aum , 1995). Asi, in ten
tarori ate n de r las care ncias de p oder es publi cos de la 
region del va lle del rio Senega l en los secto res salud (dis
pensari os) y educacion (escue las) . En los pueb los de 1a 
par te m all se at ri buye a las aso ciacio nes de in m igran tes 
el 64 pOl' ciento de las o bras de infraestructura sociales 
existe ntes (Lib ercier y Sch neide r, 1996) . A m enazados por 
el en du rec irnien to de la s cond iciones ecologicas que 
causan penurias de agua y de aiimentos, m as de la t er cera 
parte de los p ro yect os y la cu art a pa rte de los fin an cia
rnientos cub ren los sectores del co nsu rno aldean o (ban cos 
de cerea les, ti endas coope ra t iv as) y del abastecirnien to 
deagua. 

D esde hace algun os afios las asociac io nes o rientan can 
mas frecuen cia proyect os qu e tengan un imp acto ecorio
mice m as dir ect o y sos ien ible. Se prop onen, pOl' una 
part e, art icu lar laproduceion de alirnentos y la co rne rcial, 
modernizando la actividad agricola y , pOl' o t ra, p romover 
actividades gene rado ras de in gresos m oncta rios; en ambos 
casos 1'1 fina lidad es lo gr ar las co ndicio nes sociccco
nornicas indispensab les para el rn.inten imien to de las po
blaciones en la regio n de origen. Para lograr este ob
jetivo , las aso ciaciones aldeanas ti enderi cada ve z m as a 
con fede rarse por region y asociarse co n los otros acto res 
del desarrollo (publicos y ONG ) . La reagrupaciori de las 
asociaciones aldeanas por d istrit o y region perrnite, pOl' 
un lado, la coo rdinacio n de las acc iones de los inmigrantes 
a nivel regional y, por otro, u n a m ejor gest io n de los 
territo rios agrkolas (en particular en 10 qu e resp ect a a la 
gestion del agua) . En fin , est a nueva forma de o rgani

zacion busca la su pe rac io ri de los o bstaculos in h erentes 
al localismo de los microproyectOs (problem as de di st ri
bucion en ause ncia de car re te ras, costo del tran sp orte, 

etcete ra) . 
Estas asoc iaciones interaldeanas se proponen imer

venir en varios frentes: co m u n icacio nes y transportes 

(carrete ras), gest io n del agua (irrigacion , presas, po zos), 
infraestructu ra social a ni vel regio nal , valo rizacio n de 
las trans fere nc ias de los migrantes m edi ante la implanta-
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cio n de un a estruc tura regional de aho r ro y de cred ito, y 
fo rmacio n de los ca m pes inos locales (radi o ru ral) (DaUlll , 
1993; Q u im inal, 1994) . 

Las exigencias tecnicas y Ia cornp le jidad del m ontaje 
de esos p royectos h acen necesar ia la busqued a de col.ibo
racion can o tros socios . As i, el funcio na miento de in 
[raestructura social co mo di sp en sari os 0 escue las nece
sitan el reconocim ien to y la co n tri b uc io n de los go
biernos (envio de un m aestro de escue la, m ed icos, en te r
meros, abastec imiento de m ed icam entos, etc. ). Adernas, 
los pro yect os de m ejorarniento de la producci6n , de 
irrigacion 0 de corne rc ializ acio n ne cesit an la as istencia 
tecruca p roporcionad a pOl' una ONG . As im ismo, la di
m ension de ciertas iniciativas rcquiere fm an ciami em o 
exte rno. La difi cultad que encue n tran las asociac io nes 
de in m igram es para o bte rier fondos publicos las ob liga 
m uchas veces a gesti onarlos a t rnves de ONG am igas . 

As i, las asoc iacio nes inte rald eanas ti en en un en to que 
m as integrado hacia el desarrollo de las regiones de o rigen 
qu e el de las asociacio nes aldeanas, 10 que les perrn ite 
tornar en co risideracio n acc io nes mas alia d e los pueblos 
de la region . Sin emba rgo, estas asoc iac io nes t odavia 
enfrentan el escaso recori ocirniento de su papd en el de
sarrollo de su region de origen par p art e de otros act ores 
de la coo peracio n inte rn acion.il. Est e aspecto n o les ha 
permiudo ha st .i ah ara realiza r proyectos agr lco las qu e 
aseg uren 1.1autosui icie ncia alimen taria ni cre.ir em pleos 
(Dam n , 1995) . 

Dinam izacion de las sociedades locales 

U no de los m as gran des rn eritos de estas asoc iac io nes es 
haber logrado establecer las co ndic io nes sociocultura les 
necesarias para que las p oblaciones locales to rnen a su 
cargo el desarr ollo de su pueblo y region. La rn ovi lizacio n 
lo cal se logro gr acia s a la voluntad de las asociacio nes de 
inmigrantes de in vol uc rar a los aJdeanos en sus in iciativas 
co n el fi n d e convert irlos en aet o res d e su pr opi o 
desarrollo so bre todo gracias al co noc im iento del 1ugar 
de or igen, que les otorga un J ve ntaja so bre los demas 
actOres del desarro llo . 

As;, las poblaciones locales so n llamadas a comribu ir 
aun antes de la realizacio n del pro yect o . Las m aS de las 
veces, despues de analiza r 1a sit uacion co n la poblacion 
lo cal, los inmigrantes proponen un proyecw qu e so me te n 
a 1.1 aprobacio n de lo s aldeanos. E l buen co nocim iento 
de la sociedad local y el t acto p olltico adqu irido en el 
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extran jero permite a los resp onsabl es de las asoc iacio nes 
neg ociar la introduccion de cambios en ellugar de origen 
con las diferentes co rnpo ne n tcs de la sociedad local , 
particul armente co n los not able s. Las mas de las veces el 
acuerdo de las autoridades aldeanas co n los proyectos de 
los inmigrantes se o btiene so bre la base de un compro 
miso, com o la cre acio n de una tienda coopera tive en el 
pueblo de Gagny en Mall: los inmigrames realir rnan su 
respet o a los m ay ores y est os ultirnos reconocen la ne
cesidad de ser asist idos en sus func io nes, aceptando qu e 
las asociaciones de inmigrantes puedan ejerce r el control 
de nna parte de sus ah orros (Quiminal , 1994). 

Una vez qu e el proyecto es aceptado localm ente, los 
em igrados y los aldearios se dividen las tar eas. En el caso 
de las coope rat ivas lo s r esp onsabl es del proyect o en 
Francia se enc argan del financiamiento de la ti enda y de 
las existe nc ias, y los aldeanos de la const ruccio n e instru
rnentacion de la est ruct ura de gestion. 

Para asegurarse de que sus accio nes durcn , los inrni
grantes apoyan la cre acio n de una asoc iacion paralela en 
el puebl o de origen . Mas de la mitad de estas asoc iacio nes 
en la cuenca del rio Sen egal fuer on esta blecidas directa
mente por los inmigrantes, las restantes fueron reacti 
vadas 0 est im uladas por iniciat iva de los propios miem
bros agremiados. Su organizacio n y funcionamiento so n 
serne jan tes a los de las asoc iac io nes d e migrantes: la 
adh esion es libre y los responsabl es son esco gidos segun 
sus capacidades, independienterncnte de su o rigen social, 
edad 0 sexo. Adernas, los inmigr antes han hech o eslu er
zos, aunque todavia in sufici emes, para formar a los miern
bros de estas est ruc t uras en la gest ic'Jl1 de dichas or
gani zacion es y de los proyect os iniciados desde Francia. 
De este modo , las asociaciones de inmigrantes favorecen 
la aparicion de nuevos acto res sociales. 

Los pro yectos llevados a cabo por los inmigrantes 
estirnulan la iniciativa local induciendo ot ros proyectos 
en los pu eblos y las regiones de o rigen . ASI , la perloracion 
de pozos de agua en un puebl o dio lugar al estab le
cim ien to de un a h uerta cult ivada por muj eres. La crea
cion de un banco de cereales co nduce en general al esta
blecimien to de un cam po co lectivo, cuy a produccion se 
destina a la alirne ntac io n de las existenc ias (Daum, 1993) . 
El exito de los proyect os de las asociaciones de inmi
grantes en los pueblos de o rigen puede est imular inicia
tivas qu e alcanzan ot ras zo nas mas lejan as dellugar do nde 
se producen .! As\, las iniciativas de los inmigrant es pu e
den contribuir localmente a la instauracion de una dina-
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mica de desarroll o positi va que perrnite a las pobl aciones 
confiar en si mismas y tomar co ncie nc ia de laimportancia 
de su fuerza colectiva. 

~o l1 d usiones 

Las aso ciaciones de inmigrantes de la cue nca del rio 
Sen egal favorecen una rnejor utilizacion de los recursos 
rnonetarios via las Lransferencias migratorias al desar rollo 
de los pueblos de origen. Su gesti on colect iva ti ene un 
impacto mas directo y det errninante en la eco no rnia local 
y regional que el de las acciones em pre ndidas individual
mente 0 por los hogares. En efecto, a falt a de ini ciativa 
publica en la region de o rigen , la fo rm acio n de una 
asociacio n permite a los migrantes sahe lianos reunir los 
fondos y las capacidades necesarios para mej orar en forma 
sustanc ial las co ndicio nes de vida de las poblaciones y 
supe rar ciertos obs taculos al desarroll o de las co m u
nid ades y regiones de o rigen . Asimism o, creando infra
estructu ra destinada a la comunidad en su co n junto se 
lo gra una distribuciori m as equita tiva de la renta rni
grato ria en las regiones de origen. Pero , sobre tod o, sus 
acciones permiten es t irn u lar la ini ciativa local prepa
rando a las poblaciones hacia una persp ectiva de cam bio . 

Sin em bargo , las in iciativas de las asoci aciones de 
inmigrantes en favor del desarroll o de su co mun idad y 
region de o rigen en frenta n un a serie de o bstac ulos tan to 
en el pals de destino como en los paises de origen, tales 
co mo el escaso reconocimiento de los poderes publicos 
y de los dernas actores del desarroll o , en particular en 10 
que se refiere al apoyo fin ancier o y tecnico,i las difl ciles 
co ndicio nes econorn icas en las regiones de o rigen y la 
m argin alizacion en F ranc ia de una parte de los inrni
grantes sahelienses. 

Pensamos que cl Iortalecimiento de las acciones em
prendidas por las asoc iacio nes de inmi:grantes pasa, ante 
todo , por el reconocimiento del papel de estas en el desa
rrollo local de parte de los Esta dos involucrados y los 
dernas acto res del desarrollo. Este re conocimienw per
mitiria una mejor art iculacio n ent re las politicas migra
torias y de cooperacion internacional de los paises de 
o rigen y destino. Se podria pens ar en un dispositive de 
coordinac io n en tre los diferentes acto res del desarrollo , 
incluyendo a los migrantes, cuyo objetivo seria sosterier 
las ini ciati vas de las asociaciones de ellos y vigilar el buen 
desarrollo de los efectos multiplicadores y de supe racion 
inher entes a esos proyect os.9 Varias iniciati vas re cientes 
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se orien tan en este sen tido . P odemos cit a r el foro o rga

n izad o en K ayes en M all en eriero d e 1997, que reu n io 

representan t es d e lo s dos go b ie rnos involucrad o s, de las 

ONG que tra bajan en la regio n, de lo s donadore s de fondos 

y de lo s inmigrantes . E st a r eunion te r rnin o co n la 

ado pcio n d e un pro gram a r egi onal de desarrollo de la 

region en el cu al F rancia y la Union Europea p art icipar an 

con el financiamiemo d e Iam o de rnizacion del fe r rocarril 

Dakar-B amako y la co n st ru cc io ri de var ias ceritenas de 

k ilornetr os de carreteras asfa lradas (Be rnar d, 1997). 

N o a 

1Casta que reagru pa los gnots (poetas, mu sicos y bru jos}, los 
herrero s y los zapa tero s (Q u im inal, 1991 : 33). 

2 Grupe fa miliar extenso (de 20 a 40 personas), el Ka esta co m
pu esto "de tr es generac io nes: de un jde de fam ilia, el padre 
o el tio del in migrado , su 0 sus esposas, un prornedio de 
dos, sus hij os, de cinco a ocho po r esposa, l.i 0 las esposas 
de sus hijos, en particul ar las del 0 de los in migra nres y sus 
hi jos" (Q uimina l, 1991 : 121) 

3 Ex isten pocos aprovechami emos del r io Senegal. Podernos, 
a pesar de todo, cita r la creacio ri en 1972 de 1.1 Organisa tion 
de la Mise en Valeur du Fleuoe Senegal pa r la iniciativa de los 
tr es Estados de la region . Su o bjetivo era Ilevar a cabo opera
ciones de aprovecham ien to del valle que favo reciera n un a 
agricultura intensiva de irr igacion co n dob le cosecha anual 
(Co nde, 1986) . Sin em bargo, el programa no ha dad o hast a 
el momen to los resultados esperado s. La falta de co nsulta a 
Iapoblaci6n local, las opcio nes agri colas adoptadas y el con
flicto entre Senegal y Maur itania co mpromet ieron su exito . 

.j� La col onia francesa en Africa Occide ntal fue inst ituida 
prog resivamente a partir de 1842 co n 1.1 co lonizaci6 n de 
Senegal. El Sudan frances (hoy MaiDfue colon izado en 1857. 
Mauritani a [u e afiadida al imper io col onial fr ances co n la 
creacion del Africa Occiden tal Francesa en 1901. Estos paises 
obtuvierori su independencia en 1960. 

5 "EI pago de la dote, de los impuestos 0 la co mpra de tr igo 
dnrant e los afios dif iciles no se basaba solarne nte en un a 
gesti6n precavida de las cosechas por pan e de los jefes de 
famil ia. Lo s mayo res dependIan en cier ta medida de los 
rneno res . De alli en adelant e ya no ten ian los recursos para 
asumir las fun ciones que fu nd am entab an su au to r idad y 
ten ian que esconder la cosa, negarl a" (Quiminal, 1991: 79). 

(,� Esta suma puede ser co m parada co n los 2 600 millones de 
d61ares de remesas qu e mandaban a principi o de 1.1 decada 
de los noventa, 

7� Q uiminal (1991) cita el ejernpi o de un a tieuda coopera tive 
fundada po r la asociaci6n de inmigra ntes en su pu eblo de 
o rigen en Mali. El exito de esa operacion , d ifundida por las 
auto ridades y los medios de com un icaci6n , condujo a la 
rnultiplicacion de tiendas coope rat ivas en las co mu nidades 
cercanas, aumen tando de esta man era el prest igio del pueblo 

Economia r gional 

en la reg ion y fortaleciend o .lsi1.1 adhes ion de los not ables a 
las acciones de la asociacio n de inrnigrances. 

8� En los ultirn os afios se asist i6 al fortalecim iento y la di
vers ilicacio n de la participaci6n de las ONG francesas en las 
acciones emprendidas por las asociaciones de inmigrames, 
.lS I como a la apa ricio n en F ra ncia de nu eva s soc ios de la 
cooperacio n descen tralizada (m un icipi os, provincia s y 
regio nes francesas). Sin embargo , se sigue negando a las 
asociacio nes de inm igran tes un tr at arni en to equivalente al 
de las ONG, en part icu lar en mater ia de fin an ciamiento . 

9 En 1997, M . Josp in , primer m inistro frances, confio a Sam i 
N air , un o de los espec ial istas de la rnigracion internac ional 
en Francia, la redacci6 n de un repone so bre 1.1 inrnigracio n 
y el desarr o llo de las regiones de o rigen . En el docurnento , 
Nair prop one apoyar las asociacio nes de los inrnigrantes. 
Pero estas propuestas fuer on let ra mu er ta , 
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