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lIan pasado 135 aDOS desde que Juarez
instaur6 en 1859 el Registro CivIl en Me-
xico. Las Leyes de Reforma instituyeron
las bases juridicas que separan las atribu-
ciones de la Iglesia y el Estado respecto al
estado civil de las personas. Posteriormen-
te, la Constituci6n de 1917 y otras enrnien-
das legales confirieron alas autoridades
estatales la conducci6n administrativa del
estado civil a traves de los Registros Civi-
les. De esta forma, los actos registrales se
fundamentaban en disposiciones juridicas
estatales propias de cada regi6n, y como
consecuencia de ello se facilitaba la for-
mulaci6n de una gran variedad de criterios,
metodos y procedimientos para normar el
registro. Asf pues, el inicio de los Regis-
tros Civiles tuvo en nuestro pafs motiva-
ciones socio-polfticas y no precisamente
determinantes originados en la polftica de-
mografica.

Durante la etapa post-revolucionaria, el
Registro Civil, aparte de su funci6n tradi-
cional de hacer constar la organizaci6n
legal de la familia y de los individuos, se
ampli6 para dar cuenta de las estadfsticas
relativas al volumeD y movimiento de la
poblaci6n, en cuanto a la modificaci6n del
estado civil. Durante los ultimos 30 aDos,
numerosos estudios realizados por especia-
listas desde la 6ptica de poblaci6n y salud
reclamaban constantemente la mejoria de
los registros. El Registro Civil, como fuen-
te de informaci6n de las estadfsticas vita-
les, se consider6 siempre como fundamen-
tal, pero la calidad de los registros para
que por sf mismos dieran cuenta de la evo-
luci6n de la mortalidad y sus causas foe
pobremente aceptado. Lo mismo ocurri6
cuando se inici6 el descenso en la fecundi-

dad. Las demandas de cambio pOT parte
del area sociodemograflca y de salud en la
organizaci6n, normas y procedimientos del
Registro Civil fueron ampliamente desesti-
madas pOT el Estado.

EL CAMBIO ESTRUCTURAL

La Reforma de la Administracion PUblica
Federal durante los alios posteriores a
1977 destaco la labor social y jurfdica de
los Registros Civiles, pero, sorpresivamen-
te, se encontro que se carecia de una es-
tructura organizativa en el ambito federal,
desde la cuallas funciones de esta institu-
cion tuvieran un organo responsable. Ello
explica, en parte, la poca importancia asig-
Dada a esta institucion y su relativo aban-
doDo.

En 1980, gracias a la creacion del Re-
gistro Nacional de Poblacion, dependiente
de la Secretaria de Gobernacion, los Regis-
tros Civiles sufrieron un cambio estructu-
ral. De nuevo, las condiciones politico-ad-
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ve encuesta a la direcci6n de los Registros
Civiles de cada entidad para conocer el es-
tado que guardan estos 61timos. Los resul-
tados muestran que: 10 entidades ban ele-
vado a fango de Direcci6n General alas
Unidades Coordinadoras; la mayoria de las
entidades ban homologado los C6digos Ci-
viles en una primera rase; en todas las enti-
dades se usan formatos que sustituyen a la
redacci6n manuscrita para la inscripci6n
de las aetas y en siete entidades los forma-
tos de los actos de registro se inscribeD con
papel seguridad que dificultan su altera-
ci6n; en 24 entidades los Oficiales del Re-
gistro Civil dependeD del Ejecutivo Estatal
y, pOT tanto, se ha avanzado en la profe-
sionalizaci6n de los servidores. En otros
aspectos subsisteD rezagos: en todas las
entidades la definici6n de nacido vivo se
considera cuando el nino tiene pOT 10
menos 24 horas de vida 0 es presentado
vivo al Registro Civil, 10 coal no corres-
ponde a la normatividad emanada del am-
bito sociodemografico y de salud, y s610
en cuatro entidades se ha iniciado el proce-
so de automatizaci6n.

CAMBIO POLmCO

d6nde residimos, sino tambien quienes
somos y a que familia pertenecemos. Ade-
mas de la informaci6n nominal, la emisi6n
de la identificaci6n ciudadana puede apo-
yar a la poblaci6n en multiples necesida-
des de identificaci6n y de tramites admi-
nistrativos.

POT otra parte, con el Registro de Pobla-
,ci6n, se esperaba teneT tambien la informa-
ci6n que sirvi6 de base para construir los
padrones electorales. Sin embargo, ante la
demanda de los partidos politicos, ellnsti-
toto Federal Electoral hizo una gran inver-
si6n para formar el padr6n electoral de las
elecciones federales de 1994, que babria
de contar con una base de datos 10 mas
amplia y confiable posible, incorporando
las imagenes correspondientes.

Los Registros Civiles parecfan consti-
tuirse como la infraestructura social mas
importante para seT la instituci6n que diera
la confiabilidad a la base de datos, para los
prop6sitos de identidad ciudadana. Sin em-
bargo, el atraso tecno16gico, su beteroge-
neidad juridico-administrativa y, sobre
todo, la falta de una dependencia que ar-
monizara los ambitos de competencia fe-
deral, estatal y municipal y que pudiese
coordinar las tareas de modernizaci6n,
obstaculizaron la realizaci6n de ese objeti-
yo. De la misma forma, no se 10gr6 que se
tuvieran los listados pre-electorales para
disponer de un padr6n electoral actuali-
zado.

Ahora bien, las perspectivas de desarro-
llo de los Registros Civiles parecen depen-
der carla vez mas de la necesidad de dispo-
ner de una identidad personal desde el na-
cimiento. Los aspectos relacionados con la
seguridad publica demandan carla vez mas,
informaci6n nominal de la poblaci6n, y en
10 que concieme a la parte sociodemogra-
fica, el registro vital integrado -<listinto al
registro separado pOT acto e inconexo-
que incluya a la migraci6n intema, es carla
vez mas necesario.

POT todo 10 anterior, la modemizaci6n
del Registro Civil debera considerar su
transformaci6n en oficinas de poblaci6n,
las cuales integrarian la informaci6n del
estado civil y residencial de la persona
desde que Dace basta su fallecimiento.
Seria tambien la instituci6n que, con atri-
buciones federales coordinadas con los es-
tados, ofreciera a los usuarios los servicios
del estado civil que demandaran desde
cualquier entidad, y elaboraria las listas
pre-electorales para la instituci6n respon-
sable. Estos prop6sitos multiples serian
factibles si los Registros Civiles fueran re-
valorados en su prioridad, su presupuesto y
su legislaci6n para conformar la red 0 sis-
tema nacional de oficinas de poblaci6n en
el pais. DemoS

Los cambios institucionales de log Regis-
tros Civiles hist6ricamente han sido pro-
ducto principalmente de lag condiciones
politicas: lag Leyes de Reforma de 1857, la
Ley de Poblaci6n de 1974 y lag reformas a
esta ultima, y lag leyes electorales parecen
as! mostrarlo. Hoy en dia se requiere que
log Registros Civiles marcheD a la par de
log cambios politicos y sociales del pais.

SegUn la Ley de Poblaci6n de 1992, log
objetivos del Registro Nacional de Pobla-
ci6n contemplan la conformaci6n de un
sistema de informaci6n nominal de la po-
blaci6n y la emisi6n del documento de
identidad a log ciudadanos. Esta informa-
ci6n tiene un gran significado para cono-
cer no s610 cuantos mexicanos somos y

ministrativas fueron el principal motivo de
cambio, mas que las de usuarios de los ser-
vicios y de los analistas de los hechos vita-
les. En este proceso, se asignaron, pOT pri-
meTa vez, facultades a esta instancia de la
Administraci6n PUblica Federal para la or-
ganizaci6n de los Registros Civiles al "ac-
tuar como organo recnico normativo y de
consulta de la actividades que realizaran
las Oficialfas del Registro Civil", y "proce-
sac y producir la informaci6n que en rela-
ci6n con sus funciones Ie proporcionen las
Oficialfas del Registro Civil del pais". A
pesar de esta asignaci6n de funciones, ni la
Ley de Poblaci6n de 1974, de la cual se
deriva la creacion del Registro Nacional de
Poblaci6n, ni las reformas de esa Ley en
1990 y 1992, establecen una dependencia
formal entre la Federacion y los Registros
Civiles, los cuales seguirfan dependiendo
de las entidades federativas.

Para fines del Registro de Poblacion, se
requerfan cambios importantes en los siste-
mas de registro y en las normas jurfdico-
administrativas, a fin de asignar con toda
confiabilidad la Clave Unica de Registro
Poblacional a cada nacimiento; para expe-
dir la Cedula de ldentidad Ciudadana, y
cumplir con el prop6sito de producir infor-
maci6n demografica. Hay que sefialar ade-
mas que este ultimo objetivo no diferfa de
la tarea que ya se realizaba en la institu-
cion tradicionalmente encargada de las es-
tadfsticas vitales. Sin embargo, la produc-
ci6n de estadfsticas vitales pOT esta institu-
cion redujo sustancialmente el rezago en la
materia.

Bajo la coordinaci6n del Registro Na-
cional de Poblaci6n, se elabor6 el progra-
ma de modernizaci6n del Registro Civil, a
traves de convenios de coordinaci6n entre
la federacion y las entidades, -instrumen-
to usado cuando no existe una instancia de
competencia federal en los estados que,'
pOT su naturaleza, dependeD del grado de
interes de las entidades para dar pleno
cumplimiento a 10 acordado. Las estrate-
gias de modernizaci6n fueron, entre otras:
restructuraci6n de la administraci6n estatal
para elevar a fango de direccion general a
las Unidades Coordinadoras del Registro
Civil con presupuesto propio; homologa-
cion jurfdica de los C6digos Civiles; uso
de un formato unico en los actos regis-
trales, y capacitacion descentralizada y
profesionalizaci6n de los funcionarios del
Registro Civil. En 1992 se incorpor6 el
elemento de automatizaci6n de los actos
registrales como fundamental en el proce-
so de modernizaci6n.

A doce aDos del inicio del cambio es-
tructural, la situaci6n de los Registros Ci-
viles muestra avances considerables. A
principios de este aDo se realiz6 una bre-
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