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J OSEPH DAGER ALVA

El historiador Jose Toribio Polo.
Una aproximacion al ser humano

produccion historica la 
los que considero grandes

una variedad mas am-

Jose Toribio Polo, historiador nacido en lea pero asentado en Lima desde 
muy joven, hizo carrera como funcionario publico. Llego a ocupar por bre
ves meses la subdireccion de la Biblioteca Nacional, lo que represento el me- 
jor momento de su carrera administrativa. Se dedico sobre todo a organizar 
archivos y al final de sus dias lo encontramos como archivero del Tribunal 
Mayor de Cuentas.

Fue ademas un erudito de la investigacion, y en su 
epoca colonial ocupo un lugar central. Biografid a 
hombres de aquel momento, especialmente a los personajes eclesiasticos, para 
asi revalorar los aspectos positivos de esta etapa, y mediante el genero biografi- 
co reflejar la historia de esa epoca. Fue pionero, en la medida en que realizo los 
primeros estudios serios, desde el punto de vista historico, en varias de sus 
monografias. La biografias de Francisco de Avila, del Inca Garcilaso de la Vega 
y de Toribio Rodriguez de Mendoza; los estudios sobre la piedra de Chavin y 
los temblores en el Peru; la importancia que concedio a las epidemias como 
factor para explicar la despoblacion luego de la llegada de los espaholes, son 
algunos ejemplos. En muchos de estos articulos hubo conclusiones poco acerta- 
das, pero contribuyeron al conocimiento historico de su tiempo y fueron utili- 
zados por historiadores de las generaciones venideras.

Al ocuparse del pasado prehispanico podemos notar 
plia en sus intereses tematicos, caracteristica de los historiadores de la segunda 
mitad del siglo anterior, e incluso una manera mas audaz de abordar la investi
gacion historica, en la que su interpretacion y el uso de estudios etnograficos 
adquirieron particular importancia. Su produccion geografica tuvo una estrecha 
relacion con la historica. En sus estudios sobre la epoca prehispanica utilizo la 
geografia, como sus contemporaneos, para ilustrarnos el contexto en el que se 
desarrollo la civilizacion estudiada.



Al igual que sus antecesores, Polo no fue un historiador profesionalmente 
formado. Como ellos, coleccionaba documentos ya que creía que la demostra
ción de la autenticidad de los mismos era la garantía de su certeza histórica. 
Dentro de esta misma óptica realizó diversos trabajos eruditos; y, siguiendo una 
característica de la época, publicó diversos manuscritos inéditos y acompañó 
muchos de sus artículos con los mismos. 

José Toribio Polo fue un historiador de transición entre una historia amateur 

y una más científica. En su obra y en su concepción de la historia como discipli
na pueden hallarse entremezcladas visiones diversas que reflejan el cambio y la 
continuidad propios del momento. Él trabajó eruditamente; creyó que la fun
ción de la historia debía ser la de maestra. También juzgó y especuló. Fue un 
historiador ecléctico; no tuvo un esquema puro y definido a seguir, salvo el 
convencimiento de la importancia que para el Perú de su tiempo adquiría la 
investigación en la forja de la gran historia nacional. Afirmó por ello que la obra 
histórica que realizó no representaba una realidad acabada y aconsejó a las nue
vas generaciones depurarla, completarla y propagarla. 1 

En el presente artículo no abordaremos un análisis de la obra de Polo ni 
tampoco estudiaremos al hombre público, sino intentaremos acercarnos al ser 
humano. Empecemos por aproximarnos al niño José Toribio. 

1. La relación con los hermanos 

El 10 de abril de 1851 (Paz-Soldán 1917: 315), cuando José Toribio aún no 
cumplía los 1 O años de edad, murió su madre. El destino quiso que un año 
después falleciera su padre. Así, estos años infantiles estuvieron signados por el 
dolor de la pérdida de los seres queridos y más cercanos. Ambas muertes mo
tivaron entonces que en 1852 la familia de José Toribio Polo se mudase a N az
ca, a vivir bajo la protección del hermano mayor, Juan José, quien era cura allí e 
instruía a los jóvenes para que se ordenasen. 2 

Los hermanos protegieron al pequeño y así lo confesó nuestro personaje. 
En 1895, por ejemplo, cuando José Toribio Polo escribió «El Senado de mi 

1 Para un análisis más detenido sobre la vida y obra de José Toribio Polo véase Dager 1996. 
2 Pese al dolor de los primeros años, al parecer José Toribio Polo recordaba su infancia en Nazca con 
nostalgia. Probablemente asociaba su vida en aquella ciudad con algún sentimiento de protección. Al 
encontrarse en soledad y con las penurias económicas del exilio en Panamá, confiesa que entre el 13 
y 14 de diciembre de 1882 no pudo dormir hasta la una y media de la madrugada y soñó que se le 
«ofrecía 1000 soles para que dejara mi destino y fuese a unas minas en Nazca» (este sueño Polo lo 

consigna en una pequeña «Memoranda» que hemos encontrado en sus papeles personales. Archivo 

Histórico Riva-Agüero, en adelante AHR-A JTP, 3023). 
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Patria», artículo en el que defendió la po~ición de sus hermanas que solicitaban 
se les pague los varios años de estipendio adeudados a su difunto hermano, 
nuestro personaje manifestó que Juan José se había portado como un padre 
con sus hermanas y con él mismo; «mi hermano y padre», lo llama. 3 Otra señal 
que nos permite advertir este tipo de relación fraternal la encontramos cuan
do el 10 de diciembre de 1869, su hermana sor Dolores le hace una serie de 
encargos y le dice por ejemplo: «No tengo cigarros hace días, si puedes man
darme de papel y largos, porque eso me entretiene ya que estoy enferma [ ... ] 
dale a Dominguita Prieto dos reales para que me compre pita torcida que me 
precisa». 4 

Además, la misma Dolores en otra carta sin fecha parece reclamarle: «por 
qué no has venido en esta pascua [ ... ]. Nada tengo que encargarte, tú sabes lo 
que te toca». 5 Finalmente en 1909 su otro hermano, Juan Francisco, siendo José 
Toribio Polo un hombre mayor de 60 afios, le da una serie de consejos fácil
mente comparables a las indicaciones pa'temales: «te aconsejo que no te metas 

1 

en nada de política, ni en pro ni en contra del gobierno [ ... ]. Tú seguirás en el 
Tribunal hasta que te den otro empleo [ ... ] . Conseguirás casa más barata y te 
mudarás en Julio [ ... ]. Llámame cuando necesites algo».6 

Es pues en Nazca donde empezó esa relación, entre fraternal y filial, mante
nida a lo largo de su vida por José Toribio con sus demás hermanos, en especial 

con Juan José. 
Debemos tratar ahora sobre las ceremonias y los discursos en los funerales 

de nuestro personaje y en el homenaje por el centenario de su nacimiento, por
que en esas ocasiones se forjó una imagen que es la que pretendemos matizar. 

2. Los funerales y el homenaje por el centenario del nacimiento 

Al morir José Toribio Polo, su hijo Juan Ramón, la Sociedad de Fundadores de 
la Independencia y Vencedores del 2 de Mayo, la Sociedad Geográfica de Lima 
y el Instituto Histórico del Perú participaron su defunción. 7 El sepelio se efectuó 
el viernes 6 de setiembre de 1918, a las 10 de la mañana, y allí acudió una 
numerosa y selecta concurrencia. 8 A nombre de la Sociedad Geográfica dio el 

3 AHR-A JTP-944. 
• AHR-A JTP-2283. 
; Biblioteca Nacional de Perú, en adelante BNP, D-8179. José Toribio Polo. Papeles varios. 
6 AHR-A JTP-3022. 
7 El Co111ercio, 6 de setiembre de 1918. 
8 E l Co111ercio, 7 de setiembre de 1918. 
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discurso de orden el doctor Horacio Urteaga, guíen alabó la obra de Polo y sus 

dotes personales: 

¡Duerme en paz compañero ilustre y amigo sincero! Tú serás nuestro símbolo, la 
Patria hará justicia a tu inconmensurable mérito y cuando se dé cuenta del vacío que 
dejas, del valor de tu obra y de lo que representó tu ideal, sentenciará también sobre 
tu tumba, contemplando la aureola de tu s<1biduría y la corona de tu heroísmo. 9 

Por ese estilo son las notas necrológicas gue publicaron las redacciones de 
los periódicos La Crónica, 10 El Callao, 11 El Comercio, 12 La Prensa, 13 El Tiempo 14 y 
T/ariedades. 15 Se afirma por ejemplo que «José Toribio Polo ocupará un brillante 
puesto no solo en la literatura nacional, que tanto contribuyó a enriquecer, sino 

también en la de la América toda, donde era generalmente admirado, por sus 
trabajos históricos». 16 

De igual manera se nos informa que «pocos son los historiadores peruanos 
más dignos de la gratitud y de la admiración de sus compatriotas que el Dr. 
Polo».1' Polo fue retratado además como un hombre humilde, que cumplió con 

su deber patriótico y a quien en vida le bastó: «el propio concepto de su mérito, 
la verdad de su esfuerzo, la alteza de su labor; no buscó el ajeno aplauso; desde
ñó los honores y las vanas distinciones y fue sin aspiraciones malsanas que cum

plió su labor en su patria». 18 

Luis Ulloa, quien publicó una reseña por el fallecimiento de Polo, con clara 

emoción manifestó tanto en La Crónica como en El Tiempo: 

Hombre de pensamiento y de estudio, de virtud y de trabajo, pocos lo igualaron en 
el saber, ninguno en la humildad. Humildad hecha toda resignación, amasada y 
consustanciada con el sacrificio. Saber refulgente e inquebrantable como el diamante. 
Jamás la ambición del poder, de honores o de riquezas ensombreció las claridades de 
su alma. (Ulloa 1918) 

9 El Comercio, 7 de setiembre de 1918 
'" f_a Cró11ira, 6 de setiembre de 1918. 
11 El Callao, 7 de setiembre de 1918. 
12 El Co111ercio, 5, 6 y 7 de setiembre de 1918. 
'-' La Pm1Ja, 5 y 6 de setiembre de 1918. 
14 El Tie111po, 5 )' 6 de setiembre de 1918. 
15 Revista V{/}iedades, 14 de setiembre de 1918. 
1" El Co111ercio, 5 de setiembre de 1918. 
17 El Tiempo, 5 de setiembre de 1918. 
18 El Comercio, 5 de setiembre de 1918. 
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A su vez César García Rosell, cercano amigo de José Toribio, escribió en La 
Prensa y en El Tiempo, y en sus notas afirmó que Polo fue un hombre ameno, 
noble y humilde; además declaró haber examinado su valiosa obra inédita, la 
cual pidió que se publicara (García Rosell 1918). La misma petición hizo Riva
Agüero aunque sin señalar haber visto esta obra (Riva-Agüero 1918: 132). Luis 
Ulloa se sumó a esta petición y juzgó que la publicación de la obra inédita de 
Polo 

( ... ) es el deber que nos queda hoy por cumplir a los amigos y admiradores de José 
Toribio Polo: conseguir que sean dados a la luz o se reediten en debida forma sus 
numerosos y sobresalientes trabajos. ¿Qué mejor tributo podrían rendir a la memo
ria del incomparable erudito las instituciones sabias del que fue miembro distingui
dísimo? (Ulloa 1918) 

La importancia y fama de la obra inédita creció cuando en la tarde del 5 de 
mayo de 1941, en el local de la Sociedad Geográfica, se realizó el homenaje por 
el centenario de su nacimiento organizado por el Instituto Histórico del Perú. Se 
expuso la obra inédita de Polo y los oradores de turno, Luis Alayza Paz-Soldán, 
José Vélez Picasso y Arnaldo del Valle insistieron en la pronta publicación de la 
misma. Luego de la mencionada exposición se realizó una romería hacia la tum
ba de nuestro personaje. Allí el doctor Gamarra Hernández se expresó de Polo 
del siguiente modo: «Su alma profundamente religiosa y austera le hacía mirar 
con indiferencia y desdén las humanas vanidades». 19 Es decir, se insistió nueva
mente en la figura de Polo como el clásico erudito, humilde y dedicado de lleno 
a la historia eclesiástica. Víctor Andrés Belaúnde, presidente del comité organi
zador del homenaje, afirmó que Polo «fue formado por la escuela escolástica, 
siempre en busca de la verdad, con un profundo sentido cristiano en su obra». 2º 

De este modo se creó entonces la imagen de un Polo paciente, hombre 
humilde que rechazaba todo tipo de honores, trabajador incansable y asiduo 
visitante de las bibliotecas y archivos. Esta fue justamente la visión que de él 
tuvo Riva-Agüero, luego de conocerlo personalmente: 

19 Boletín de la Sociedad Geográfica 1941: 173. 
20 Boletín de la Sociedad Geográfica 1941: 169. En esos años, y a instancias del propio Víctor Andrés 
Belaúnde, el Concejo Municipal de Mi raíl ores decidió colocarle el nombre de José Toribio Polo a una 
de las calles de ese distrito (AHR-A. Carta del Concejo Municipal de Miraflores a Víctor Andrés 
Belaúnde; colección Víctor Andrés Belaúnde, en clasificación). Asimismo, en pleno homenaje por el 
centenario, José Vélez Picas so anunció que «será señalado el solar de la casa donde nació José Toribio 
Polo de la Cruz Polo y Valenzuela, por acuerdo adoptado por el Concejo Provincial de lea, a iniciativa 
del Teniente Alcalde, Dr. Félix Torrealva.» (Boletín de la Sociedad Geognífim 1941: 169). 
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[ ... ] era en realidad un viejecito amable, muy bajito, flaco y pulcro, de adema
nes ágiles, de modales muy atentos, viva la mirada tras los grandes lentes, de 
conversación atinada y amena. Como anciano, se complacía en contar anécdo
tas y recuerdos y le halagaba que lo escucharan. (Riva-Agüero 1918: 131) 

Además, al igual que Belaunde, nos lo presenta como un hombre estudioso 
desde siempre de la historia eclesiástica, que frecuenta con amor las dependen
cias y los archivos de las catedrales. Hacia el final de su semblanza, afirma que 
Polo tuvo una 

[ ... ] quieta existencia semi eclesiástica, de paleógrafo y archivero, fue en nuestro país 
una de las más cabales realizaciones del lema benedictino: in angelo cum /;bello (en un 
rincón con un libro). Para él la curiosidad erudita fue( ... ] un intento de colmar el 
tedioso vacío que toda conciencia encierra. Y quizá en su modestia acertó en el mejor 
camino. (Riva-Agüero 1918: 125) 

Esta visión -no solo la de Riva-Agüero, sino la que en general se formó 
gracias a las dos celebraciones antes aludidas- sin duda sirve para retratar el 
alma de un Polo cansado y escarmentado. Descuida sin embargo las energías 
vitales e impacientes del Polo joven, con tendencias liberales y combativo; y 
tampoco aborda al Polo viejo, resentido y quizá hasta frustrado por el «desde
ñoso silencio» al que -según creyó- se le sometió en vida. En los siguientes 
acápites intentaremos ocuparnos de estos aspectos. 

3. José Toribio lliberal? 

No pretendemos aquí discutir sobre el significado y la adaptación del liberalis
mo en el Perú; simplemente anotaremos algunas posturas de Polo que coinciden 
con aquellas que han sido señaladas como características de los liberales, tales 
como el rechazo al pasado colonial y ciertas opiniones anticlericales. Además, 
nuestro personaje se confesó en más de una oportunidad amigo del doctor 
Vigil,21 compañero y admirador de Gálvez, además de ser crítico con Casti ll a 
(Polo 1864a), actitud propia de algunos liberales y que también sostuvo Ricardo 
Palma (Holguín 1994: 625-627). 

En sus años maduros José Toribio Polo va a dedicarse a estudiar la historia 
eclesiástica y va a mostrarse muy respetuoso con la Iglesia colonial; pero en su 

21 No debemos olvidar que Vigil se empeñó en defender Ja tolerancia y libertad de cultos (Basadre 
1963-1968, tomo V: 56). 
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juventud sostuvo opiniones distintas. En este sentido, el contenido de El Parnaso 

Peruano es particularmente rico. En dicho libro se revela a un Polo crítico de la 
Iglesia y de la época colonial, en especial del tipo de educación que se impartía, 
de la historia que se enseñaba e incluso de la teología que se practicaba. Así por 
ejemplo, afirma que la educación se circunscribió a las humanidades, pero no 
era profunda; la historia se limitó a las crónicas de convento; mientras que en 
teología predominó la enseñanza escolástica (Polo 1862: VI-X). Del mismo modo 
observamos ya desde esta época su admiración hacia Toribio Rodríguez de 
Mendoza, de quien dijo: 

[ ... ] abundado en ciencia y buen sentido [ ... ] pudo por esto mismo dispensar señala
dos beneficios a la juventud y a la patria, procurando sistematizar la enseñanza y 
cambiando por el estudio de las ciencias naturales las sutilezas de la edad media que 
entorpecían el progreso. (Polo 1862: XI) 

Estamos pues ante un joven Polo sediento de conocimientos y convencido 
de que el progreso se alcanzaría «superandm> el pasado colonial, visto este de un 
modo bastante oscuro. Estas son precisamente las notas saltantes del artículo 
biográfico dedicado a Toribio Rodríguez de Mendoza. Ahí lo presenta como el 
difusor de las ideas ilustradas en el Perú, como liberal y hasta partidario de la 
tolerancia de cultos (Polo 1864). El artículo en general pretende ser una exalta
ción del liberalismo. Entonces es importante destacar que entre 1856 y 1860, 
según Basadre, se dio una «liberalización de la enseñanza en San Carlos», siendo 
el personero de la misma Luciano Benjamín Cisneros, quien retornó a la doctri
na de la soberanía popular (Basadre 1963, tomo v: 27). Margarita Guerra preci
sa más aún la situación al señalar que en agosto de 1856 los alumnos de San 
Carlos protestaron contra el régimen conservador de enseñanza, por lo que se 
adoptó el Reglamento de enero de 1857, y a partir de ahí, «el gobierno fiscalizó 
la enseñanza y llegó a adoptarse un liberalismo moderado» (Guerra 1994: 348). 
Como Polo asistió al Convictorio en 1858, este es ciertamente un factor a tomar 
en cuenta para explicar por qué asumió posturas liberales. 

Sus tendencias liberales están también ligadas a la oposición a la dictadura. 
En un artículo periodístico firmado con el seudónimo de Patriófilo,22 Polo con
fiesa ser «peruano y liberal, honrado y enemigo de la violencia y tiranía cualquie
ra sea su origen» (Polo 1868a). Otro ejemplo de confesión liberal se da en un 
artículo sobre el Colegio de Guadalupe, en el cual dice que este se fundó «para 

22 Es bueno anotar que Polo solía firmar con seudónimos algunos artículos de corte político o de 
crítica histórica: Aristodemo, Chicha Fresca, JTP, Juez de Chicote, P., Patriófilo, Sixto Quinto. Algu
nos de es tos son consignados por César Ángeles Caballero (1969: 449). 
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contrapesar la jesuítica enseñanza del Dr. Herrera en San Carlos, con la enseñan
za liberal que contó entre sus infatigables obreros al nunca bien llorado Gálvez» 
(Polo 1868b). 

Del mismo modo podemos encontrar diversos escritos anticlericales. Critica 
por ejemplo la vocación sacerdotal, y en esta crítica pareciera estar hablando 
incluso de sí mismo: «Las vocaciones son casi siempre fenómenos transitorios, 
efectos de una fascinación o de la manera en que a uno se le educa» (Polo 
1868d). De los sacerdotes se expresa así: 

[ ... ] influís en el confesionario para derrocar gobiernos, y os convertís en tribunos y 

editores de periódicos [ ... ];las pastorales se convierten en proclamas; los sermones 
en arengas o discursos incendiarios; y en vez del humo del incienso os place el de la 
pólvora. (Polo 1868c) 

Igualmente se lanza en contra de las propiedades eclesiásticas: «la iglesia espi
ritual y terrena, carece de bienes temporales eternos» (Polo 1865a). Luego, más 
enfáticamente, dice: «los errores económicos y religiosos de otra época vincula
ron en el clero propiedades enormes», y para Polo, estas solo deberían pertene
cer a la nación. Él lo dice así: «se debe considerar como bienes de la nación los 
que son del clero y conventos de monjas, hospitales, etc. Este es el saludable 
ejemplo dado por el mismo Napoleón» (Polo 1865a). Las anteriores afirmacio
nes son un ataque específico contra las propiedades de la Iglesia y no contra el 
derecho a la propiedad, puesto que como buen liberal afirma que «ni en el Perú 
ni en ninguna parte del mundo será jamás delito ser rico, cuando se haya adqui
rido una fortuna, merced al trabajo que ejecuta y a la virtud que conserva» (Polo 
1865a). 

Critica también los ingresos de la Iglesia. A propósito de una división de las 
parroquias de la ciudad de lea, sostuvo que «los iqueños la desean, solo la com
baten los curas, porque no decrezcan sus rentas» (Polo 1869a). Polo, pues, tiene 
claras tendencias anticlericales; pero no por esto es ateo o agnóstico, como en 
líneas generales no lo fueron los liberales peruanos del siglo xrx.23 Por el contra
rio, en el mismo artículo en que crítica al clero y a sus propiedades, confiesa su 
creencia en un Ser Superior, e impele a los sacerdotes: «por Dios dejad de ha
blar de vuestros intereses en su Santo Nombre: adorarlo y enseñadlo a adorar; 

23 Claro que sí hubo liberales convencidos al extremo, incluso en materia religiosa, como el anecdótico 
caso de Celso Bambarén, quien según sugiere Palma -y cita Basadre- llegó a declararse «enemigo 
personal de Jesucristo» (Basadre 1983, tomo V: 45). Pero ciertamente casos como estos no fueron en 

lo absoluto los más comunes. 
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pero no blasfeméis de Él, haciendo al autor de la razón indigno de la razón 
(Polo 1869a). 

Es interesante anotar que la reseña biográfica de Luis Alayza Paz-Soldán, 
quien conoció per onalmente a Polo, es la única que nos presenta a nuestro 
pet onaje como un <<liberal rojo» y además masón, pero lamentablemente no 
consígna pruebas que acrediten sus afirmaciones. Según Alayza, Polo: «militó en 
las filas de la masonería en los tiempos más inquietos y combativos de ésta [ ... ] 
invocó al Supremo Arquitecto del Universo, alardeó del compás y de la escua
dra y ascendió hasta las misteriosas cumbres del grado 33» (Alayza 1941). 

Oswaldo Holguín, quien describe muy bien al Ricardo Palma liberal y masó
nico, ha señalado que muchos liberales fueron también masones, siendo ambas 
posturas muy conciliables (Holgufn 1994: 630). Si bien no hay una prueba docu
mental sólida respecto de la militancia masónica de José Toribio Polo, debemos 
indicar que siendo profesor en la Escuela Normal Central se le acusó en dos 
op rtunidades de serlo, pero él lo negó decididamente (Polo 1864a). Sin em
bargo, cuando el padre José Macía publicó una carta en El Co111tJrcio del 31 de 
octubre de 1868, en la cual sugería que los masones eran los autores de la misiva 
que el sacerdote recibió en la que se lo amenazaba de muerte, Polo le replicó: «es 
ridículo suponer [ ... ] que la pacífica masonería (que no es el carbonacismo) os 
infiera el menor daño» (Polo 1868a). 

De modo que las acusaciones que recibió Polo, el juicio de Alayza, el 
hecho de que no sea difícil encontrar un liberalismo anticlerical junto con 
tendencias masónicas y esta última opinión de Polo, nos hacen pensar que al 
parecer José Toribio, joven y liberal, en algún tiempo sintió cierta simpatía 
hacia la masonería. 

4. La rebeldía juvenil y su actitud inclinada a la protesta 

De otro lado, un ejemplo más de posturas liberales, pero que además nos acer
ca a un joven Polo rebelde y propenso al reclamo e incluso al insulto, se encuen
tra en el hecho de que nuestro personaje se opuso a los consignatarios. Más aun, 
alabó la actitud de defensa del contrato Dreyfus que asumió Luciano Benja
mín Cisneros, guíen justamente por eso fue muy criticado por la prensa afecta 
a los consignatarios. En defensa de lo que consideraba como una injusticia, Polo 
-no sin ironía- nos cuenta que Cisneros «ha cometido el atroz e imperdona
ble delito de defender un contrato ajustado entre un extranjero y el Supremo 
Gobierno del Perú» (Polo 1869b). Inmediatamente después sentencia: «por eso 
la chusma de escritores de los consignatarios se lanza contra él, como perros de 
presa, a cobrarle bien caro y a dentelladas la derrota que los ha hecho sufrírn 
(Polo 1869b). 

267 



ARTÍCULOS 

En otro artículo es aún más duro con los que cree sus enemigos, cuando 
afirma por ejemplo que solo los consignatarios son capaces de explicar «esas 
fortunas colosales, improvisadas, sin trabajo y por ensalmo». Más adelante cues
tiona el sentimiento nacional de aquellos empresarios: «Cuando en 1864 la Es
paña nos insultó, pisoteó la bandera y declaró la reconquista ¿dónde estaba el 
peruanismo de los Goyeneches, Denegris, Oyagues?» (Polo 1869c). 

Hacia el final expresa abiertamente su posición e incluso llega a ser atrevido 
en la manera de expresarse: 

[ ... ] el empréstito de los consignatarios no es aceptable, porque acarrea la vergüenza y 
el descrédito del Perú; porque sería nuestra ruina en el porvenir, y porque el rechazo 
a sus pretensiones importa un castigo por sus pretensiones sórdidas, por su avaricia; 
y porque los titulados peruanos lo son ahora únicamente para esquilmar y quizá para 
aniquilar la Hacienda. (Polo 1869c) 

Este fue el Polo juvenil, liberal y rebelde. El mismo que en 1864, a los 23 
años de edad, denunció por malos manejos al doctor Dulanto, director de la 
Escuela Normal Central donde Polo trabajaba como profesor de gramática 
latina. En uno de los artículos en contra del director, en una irreverente actitud 
el joven José Toribio le llega a decir a Dulanto: «El profesor Polo, para justificar 
su competencia, será examinado cuando y como quiera por el Dr. Dulanto, y 
este a su vez será examinado por José Toribio Polo» (Polo 1864a). 

Otro ejemplo que nos puede acercar a esta personalidad teñida de rebeldía 
juvenil ocurrió cuando Polo se desempeñaba como secretario de la Prefectura 
de Lima y contaba con unos 25 años. Este incidente es narrado con maestría 
por Luis Alayza Paz-Soldán. Sucede que Mariano Felipe Paz-Soldán, a la sazón 
director de la Prefectura, un día de ordinario ingresó al recinto donde trabajaba 
Polo, y sin quitarse el sombrero le dijo a nuestro personaje: «Llame usted al 
subdirector. Polo [entonces] levantase tomó su sombrero de la percha encas
quitose y mirando de frente a Paz-Soldán contestole: "llame usted al portero y 
dele el encargo"» (Alayza 1941). 

La rebeldía juvenil se transformó con el correr de los años, en una actitud 
inclinada al reclamo, a la defensa de sus ideas que termina a veces en una oposi
ción ofensiva y a la protesta apasionada por lo que consideraba injusticias, acti
tud que lo caracterizó en su etapa de madurez. 

Luego de la ocupación chilena José Toribio Polo se auto exilió en Panamá. 
Allí trabajó en el periódico El Cana~ 24 se mostró como un claro partidario de 

24 Es hora de señalar mi gratitud hacia el doctor Félix Denegri Luna, guien muy amablemente me abrió 
su fascinante biblioteca donde pude consultar periódicos del siglo XIX, en especial la colección de El 
Canal de Panamá. 
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Piérola, y su oposición al gobierno de Francisco García Calderón alcanzó mo
mentos francamente insultantes. Por ejemplo, en referencia al mensaje de García 
Calderón del 10 de julio de 1881, en el cual el presidente afirmó que la paz era 
necesaria, Polo le replicó: 

Si débiles montoneros, acosados y denunciados por vosotros, han podido y pueden 
seguir peleando, no podría hacerlo el país todo unido. Es que los chilenos os dijeron 
al oído: os conduciremos por la mano a la silla presidencial, a trueque de que desar
méis al Perú, que paguéis una indemnización fabulosa de guerra, y nos deis una faja 
de vuestro territorio. 25 

En el mismo periódico se expresó en términos ofensivos contra Manuel 
González de la Rosa, quien apoyaba el gobierno de la Magdalena y estuvo pre
sente en la elección de García Calderón (Guerra 1991: 169), además de ser 
director del diario El Orden: «Su redacción se compone del clérigo González de 
la Rosa, político de nuevo cuño, mal sacerdote, y que comienza su vida pública 
bajo los auspicios de una política tan ruin y tan humillante para el país». 26 

Además, a propósito de que en aquel periódico limeño el presbítero afirmó 
que Ricardo Palma era el corresponsal de El Canal, Polo sugiere que es falso, en 
una evidente omisión, quizá por temor a posibles represalias; en momentos en 
los que el mismo Palma ya le había confesado a Piérola ser el corresponsal.27 

Polo le dice a González de la Rosa: «Eso en buen castellano es calumniar, sin 
fijarse en el alcance de la calumnia o cuando menos sería delatar, como en tiem
po de la Inquisición se hacía a los sospechosos de la fe». 28 

Otro ejemplo, otra vez desde El Canal de Panamá, lo tenemos cuando Polo 
criticó tenaz y fuertemente a Francisco de Paula Muñoz, director de Correos, a 
propósito de las repetidas interrupciones que tenía aquel periódico para circular 
en Lima. Desde el editorial del 9 de noviembre de 1881, Polo se queja de esta 
situación y sugiere que habría responsabilidad de la oficina de Correos. En Lima, 
el director le contesta negando las posibles irregularidades; y por el contrario, 
de una manera muy poco elegante alude a una oscura pérdida de dinero ocurri
da mientras Polo se desempeñaba como cajero de la oficina de Correos en 
1877. Dice Paula Muñoz que aquella falta de Polo «la reservo por generosidad» 
y por consideración a su hermano el obispo. 29 A este comentario, contesta Polo 

25 El Ca11al, 10 de agosto de 1881. 
'" El Canal, 8 de junio de 1881. Dichos términos, amén de la lógica oposición ideológica, nos permiten 
notar los rezagos de una evidente incompatibilidad ges tada desde inicios de 1879, tiempo en el que 
ambos trabajaron en la Biblioteca Nacional de Lima. 
'' Palma 1979: 61. Carta del 12 de agosto de 1881. 
" El Canal, 28 de setiembre de 1881. 
29 

E l Canal, 21 de diciembre de 1881. 
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visiblemente airado en contra de una evidente injusticia. Si bien el comentario de 
Paula Muñoz es a todas luces impropio, Polo se presenta nuevamente agresivo, 
y en sus frases es posible observar las improntas de la inquieta juventud. Polo le 
recuerda a Paula Muñoz que debería agradecer la intervención del obispo, «pues 
de otro modo hubiera sido castigado por mí debidamente». 3º En el mismo 
artículo lo amenaza de modo casi adolescente con realizar su biografía. 

José Toribio Polo fue entonces, en su juventud y hasta en sus años maduros, 
hombre de una personalidad con características conflictivas, que lo llevó a re
nunciar a la Biblioteca Nacional en 1884, a menos de un mes de reinaugurada, 
pues no pudo superar ni conciliar las diferencias con Ricardo Palma, a la sazón 
el director de la misma. 31 

Todo lo anterior nos permite presentar a un Polo poco conocido. Él fue un 
joven liberal y quizá con cierta simpatía hacia la masonería, anticlerical e irrespe
tuoso, inquieto y vehemente, apasionado y combativo. En su juventud y en los 
años de madurez no lo caracterizó un sosiego casi conventual, no fue siempre el 
sereno investigador eclesiástico. Fue, en cambio, una personalidad difícil, de 
«genio exigente» (Masson 1941: 179), que necesitaba expresarse y que creía que 
debía atacar de manera frontal todo tipo de injusticias, más aun si eran cometi
das en contra suya. Debemos recordar ahora que su hermano Francisco le escri
bía en 1909, aconsejándole prudencia. Cuando su hermano le envía aquella car
ta, que citamos en su oportunidad, Polo tenía más de 60 años. Pero el hermano 
podría estar recordando aquellos juveniles e impacientes años, cuando a propó
sito de la intentona de golpe de Estado al presidente Leguía, le decía: «no te 
metas en nada de política ... ». 

Por otra parte, el mejor momento de la carrera como funcionario público 
de José Toribio Polo fue cuando logró ocupar la subdirección de la Biblioteca 
Nacional. Luego de su renuncia, pasó un tiempo sin conseguir empleo y vivió 
momentos no solo de inestabilidad económica, sino de verdaderos apremios. 
Además, los diversos trabajos que después obtuvo siempre fueron de segunda 
importancia. Hubo entonces un cambio en su forma de enfrentar el mundo, tal 
vez porque al fin hizo caso a los consejos de moderación de sus hermanos 
mayores, o quizá porque la vida le mostró que debía actuar con mayor discre
ción. Ya no se mostrará tan agresivo, tendrá una vida más sosegada, pero se 
agudizarán en él ciertos resentimientos por lo que sintió como una falta de 

reconocimiento, que amargarán el resto de su existencia. 

30 El Canal, 21 de diciembre de 1881. 
31 Carta de renuncia de José Toribio Polo. Archivo General de la Nación, en adelante AGN, Dirección 
de la Biblioteca y Archivo Nacional. RJ, legajo 189, s/f. 
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s. Una ancianidad llena de resentimiento 

Cuando Polo empezó a publicar su crítica al Diccionario de Mendiburu, tenía 
aproximadamente 35 años y era un joven adulto con las características que he
mos descrito en el acápite anterior. Vamos a detenernos en esta obra para ob
servar cómo cambio su actitud respecto de ella a medida de que el tiempo 
transcurrió. Las consecuencias que esta crítica le acarreó son otro factor para 
explicar por qué Polo en la vejez sufrió un intenso resentimiento. 

Su crítica no fue bien recibida en Ja época, puesto que la obra de Mendiburu 
era entendida como lo más cercano a la gran Historia Nacional que tanto se 
reclamaba por ese tiempo. Más aun, se pensó que Polo tendría oscuras intencio
nes. Nuestro personaje, consciente del eco causado por su primer artículo, el 25 
de julio de 1876, al publicar el segundo, espera que no se lo tache de injusto o 
exigente en demasía, ni que se «le impute ninguna idea mezquina, que se atienda 
a los reparos y se prescinda de las personas» (Polo 1891: 13). 

En esa medida deberíamos creer que su crítica «no tiene más objeto que 
prevenir la crítica extranjera, y hacer ver dónde nacen las omisiones» (Polo 
1891: 8). Si a veces Polo pudiera parecer inflexible en sus comentarios, esto 
sería -según lo que él afirma- resultado de la imparcialidad de su obra: 

[ ... ] vamos a manifestar las observaciones que nos ha sugerido la lectura de este; 
haciéndolas como si el señor Mendiburu ya no existiese, y como si no fuese compa
triota sino extraño. Una crítica así, aunque no sabia, tiene el mérito de la imparciali
dad. (Polo 1891: 18) . 

En abril de 1878, al aparecer el siguiente tomo del Diccionario, Polo publicó 
su tercer artículo sobre el tema. Allí nuevamente se defiende de las diferentes 
censuras que recibió y afirma que «en todo caso, aspiro a ser juzgado por mis 
razones y no por mis intenciones, que a nadie es dado penetrar; persuadido de 
que la crítica es a todos permitida» (Polo 1891). 

Sin duda Polo tiene casi toda la razón en aquello de que nadie puede escudri
ñar con certeza absoluta sus verdaderas intenciones, y que su obra en sí misma 
tiene mucho de imparcial. Sin embargo, Luis Alayza Paz-Soldán plantea que la 
actitud de Polo se explica porque: 

Los historiadores como los artistas son celosos y propensos a terribles emulaciones, 
es enfermedad profesional; y Polo veía cómo los volúmenes del General Historiador 
aparecían concitándole encomios y cuántas veces encontraría que el investigador in
cansable que fue Mendiburu, había caído sobre el mismo filón desconocido de to
dos, que ya Polo había explotado, perdiendo así este el gusto de ofrecer primicias. 
(Alayza 1941) 
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Si bien estamos en desacuerdo con las implicancias de generalizar esta sen
tencia a nuestra profesión, y también discrepamos de todos los alcances que 
para el caso de Polo pudiese tener, creemos que podemos plantear, junto con 
Alayza, que hubo razones de índole personal -allende a las estrictamente aca
démicas-32 que influyeron en la publicación de sus comentarios. En primer 
lugar, nuestro personaje preparaba también un diccionario biográfico. 33 Ade
más, la obra de Mendiburu concitó gran atención y apoyo, a la par que la crítica 
de Polo fue mirada con desconfianza. 

Es decir, Polo sintió que Mendiburu no solo se le adelantó en la publicación 
del Diccionario, sino que además el general obtuvo un gran apoyo, el cual Polo 
siempre reclamó para sí y nunca sintió que le otorgaran debidamente. Ello, en 
nuestra opinión, más el silencio al que fue condenada su obra, retroalimentaron 
negativamente sus críticas; y a partir del tercer artículo encontramos comenta
rios «imparciales» -al decir de Polo- pero que, independientemente de su 
veracidad, son cada vez más duros. La objetividad académica se va perdiendo 
para dar lugar al ataque personal. Una prueba de ello es que en el último de sus 
artículos desliza la insinuación, nunca probada, de que Mendiburu habría plagiado 
a Manuel Calderón, un antiguo empleado de la Biblioteca Nacional que había 
ayudado al general en la recopilación de datos para su obra (Polo 1891: 65). 

Luego de que terminó de publicar todos estos artículos en el periódico El 
Comercio, y para que no se olvidase su contribución, en 1891, los reunió y publicó 
en folleto independiente, bajo el título de Historia Nacional (Polo 1891). Por otra 
parte, vale la pena destacar que en la Revista Americana, ese mismo año, Polo 
reseñó la muerte de Manuel Calderón y aprovechó para insistir en la hipótesis 
del supuesto plagio de Mendiburu que ya había planteado. Aunque en esta opor
tunidad Polo se muestra más cauto, podemos entrever no solo su resentimiento 
sino las huellas de aquella juventud apasionada e impetuosa, cuando vuelve a 
afirmar que Calderón colaboró con el general «siendo de suponer que este lo 
mencione y le haga justicia cumplida en la segunda parte de dicha obra». 34 

32 En el tercer capítulo de nuestra tesis de licenciatura nos ocupamos del asunto. Pese a no tratarse de 
nuestro tema central, es preciso reconocer, con la intención de aquilatar el verdadero valor de la 
crítica de Polo a Mendiburu, que esta sí acertó en cuestiones fundamentales. Los comentarios respec
to de las fuentes documentales y bibliográficas que utilizó Mendiburu, la insistencia de incluir datos 
que reflejen mejor la historia eclesiástica y literaria, así como la ácida oposición referida a la manera 
en la que el general estudió la época incaica, conservan incluso hoy su validez; y nos permiten apreciar 
a José Toribio Polo como un historiador de transición entre una historia amateur y una más científica 

(Dager 1996: 112-148). 
33 De hecho, en el Archivo Histórico del Instituto Riva-Agüero existe el Proyecto del Diccionario que 

realizaba Polo. 
'

4 Revista Alllericana, n.º 2: 31. 
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En 1910, con casi 70 años, Polo se vuelve a ocupar de su crítica al Diccionario 
de Mendiburu, en un comentario que publica a propósito de la tesis de José de 
la Riva-Agüero. Pero ahora el tono es completamente distinto: «no tengo empe
ño hoy en renovar o reformar esa Crítica» (Polo 1910). Al referirise a su obra, 
aleccionado por la experiencia, reconoce: <illrrojo temerario e inconsiderado 
fue sin duda en mí, entonces, criticar al Sr. Mendiburu, que se encontraba a tanta 
altura, literaria y socialmente [ ... ] Su influencia vivo puede apreciarse, por la que 
hasta hoy tiene su nombre» (Polo 191 O). 

Finalmente debemos advertir que si bien ya no critica, sí se le percibe decep
cionado. El Polo viejo ya no tiene las energías para combatir, y por el contrario, 
las diversas derrotas que sufrió -al menos así las entendió él- lo resintieron 
puesto que sintió que sus contemporáneos nunca lo consideraron en su justa 
medida. De hecho, al referirse a sus comentarios se quejó con verdadero pesar 
de la siguiente manera: «Granjeome mi crítica solo disgustos y daño: fue aquí 
acogida con desdeñoso silencio» (Polo 191 O). 

Otro punto interesante, ligado al anterior, es que al publicar sus obras José 
Toribio Polo colocó en algunas de ellas comentarios que buscaban obtener apo
yo del gobierno; tal es el caso del Parnaso (Polo 1862: III). O en los que confesó 
no conocer los archivos extranjeros por falta de apoyo, como en la edición que 
hace de las Memorias de los virrryes conde de Salvatierra y marqués de Mancera. 
Allí dijo de sí mismo: «a quien no ha sido dado disfrutar, ni por corto plazo, de 
las bibliotecas y archivos españoles y de otros ricos depósitos europeos o ame
ricanos, de libros y papeles» (Polo 1896: IV). Es muy frecuente, además, que en 
sus artículos se disculpe por no ser más prolijo, lo que se debía -en sus pala
bras- a una falta de recursos y a no disponer del tiempo suficiente (por ejem
plo, Polo 1908: 25). En una ocasión llegó a confesar incluso que su obra había 
sido hecha paralelamente a su «lucha por la vida y sin elementos» (Polo 1910). 

La queja respecto del silencio al que fue condenada su obra lo atormentaba 
en su vejez. Lo que sucede es que al final de su vida se agudizó en él aquel 
sentimiento que estaba presente desde sus primeras publicaciones. Al referirse al 
artículo que él publicara sobre Rodríguez de Mendoza, por ejemplo, dice en 
1875 con verdadero resquemor: «¡Y cosa extraña! Cuando en Setiembre del año 
64 publiqué ese trabajo, en El Tiempo que se editaba en Lima, el resto de la 
prensa nada dijo» (Polo 1875). 

El doctor Juan Ramón de Polo, hijo menor de José Toribio, en un conmove
dor discurso de agradecimiento por el homenaje del centenario del nacimiento 
de nuestro personaje, nos retrata a su padre como un hombre mortificado y 
hasta amargado por la indiferencia a la que sintió se le sometía en vida: 

Habéis reparado un olvido, quizá una ingratitud; habéis puesto un bálsamo en las 
heridas que el Destino quiso hacer en el alma de Polo [ .. .]. Mi padre creía que la 
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ingratitud era una forma psíquica especial; un mal que no tiene para su desarrollo 
climas especiales, sino que era un mal cosmopolita [ .. .]. Él condenaba el pesimismo, 
pero repetía un viejo cuarteto: 

Nada te indigne o te asombre 
en este mundo traidor 
si esperas algo de un hombre 
nunca esperes lo mejor. 

Yo no puedo sin emosión [sic] recordar las horas amargamente angustiosas que 
agobiaron el alma de este hombre infatigable para el estudio [ .. . ],no puedo borrarlas 
de mi memoria. Polo no olvidaba, pero perdonaba siempre.35 

Con estos sentimientos vivió sus últimos años. Por las mañanas asistía con 
frecuencia a la Biblioteca Nacional y a la Sociedad Geográfica, que allí tenía su 
sede. En esas épocas revisaba documentos y participaba en tertulias con las 
nuevas generaciones que investigaban en aquellas instituciones. Quizás a uno de 
ellos fue al que contrató como amanuense, porque poco a poco fue perdiendo 
la vista, a causa de que padecía de manchas volantes (Riva-Agüero 1918: 131). 
Durante esta época lo visitaban sus amigos César García Rosell y Manuel Gon
zález Prada. 36 

Desde julio de 1916, de acuerdo con su diario personal, el doctor Calderón 
acudía a su casa, cada diez días para colocarle «las inyecciones a la vista». 37 En 
agosto de 1918 se encontraba sufriendo, además, de una grave infección prostá
tica.38 El 18 de ese mes se sintió tan enfermo que no pudo asistir a misa.39 En esa 
fecha se acaba el diario. Dos semanas después, el 4 de setiembre de 1918, con 
77 años cumplidos, a las 8 de la noche, falleció. 40 

De esta forma hemos intentado presentar a un José Toribio Polo humano 
que trabajaba por amor a la historia, pero que esperaba ser reconocido. La 
ausencia del ansiado reconocimiento torturaba su espíritu. Él sintió que la vida 
no lo premió como se merecía. En efecto, los cargos que ocupó en el Perú 
fueron todos de segunda importancia. Pasó, además, verdaderas urgencias eco
nómicas; constantemente pidió dinero prestado, vivió en casas alquiladas y con 

3s AH R-A JTP-2861. 
36 BN P D 8179. Diario. José Toribio Polo. Papeles varios. 
37 BNP D8179. Diario. José Toribio Polo. Papeles varios. 
38 AHR-A JTP-3023. 
39 BNP D8179. Diario. José Toribio Polo. Papeles varios. 
'º AGN. libro de defunciones, 1918. Partida número 105. 
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frecuencia se mudó a otras de menor costo. 41 No dejó testamento ni propiedad 
inmueble a su nombre. Todo esto es cierto; sin embargo, no podemos olvidar 
que la realidad objetiva nos indica que José Toribio Polo en vida tuvo un nom
bre al interior de la intelectualidad limeña: ocupó la subdirección de la Bibliote
ca Nacional, el gobierno lo apoyó para editar las Memorias de los virrryes, se lo 
consideró miembro fundador de la Sociedad Geográfica del Perú, en la cual se 
lo nombró vocal de su Consejo Directivo, y del Instituto Histórico del Perú, del 
que fue su primer secretario. Pero él sin duda sintió merecer más. 

Su humildad, en consecuencia, no hay que entenderla como una carencia de 
expectativas a recibir mayores retribuciones ni tampoco como un total des
prendimiento frente a honores o bienes materiales. Más bien está dada por la 
constancia en el trabajo histórico, la paciencia en el acopio erudito de datos, que 
mantuvo hasta el final de su días, pese a que ello no le otorgó todas las satisfac
ciones a las que como humano parece haber aspirado. 
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