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Con un humilde “Muy Sr. Mío”, José Jiménez Lozano inauguraba en 1967 su 
relación epistolar con Américo Castro. Por consejo de Jorge Guillén y no sin cier-
ta inseguridad le enviaba un ejemplar de su recién publicado Meditación española 
sobre la libertad religiosa (Destino, Barcelona, 1996). Entonces, el abulense aún 
no sabía que el filólogo granadino le había leído en la revista Destino ni que el mis-
mo Guillén le había adelantado a don Américo la noticia de que un joven escritor 
castellano había elaborado todo un libro apoyándose en sus tesis historiográficas. 
Y efectivamente: la idea que defendía el texto era que la intolerancia que la casta 
cristiano-vieja ejerció sobre la mora y la judía tiene hoy eco en una suerte de nacio-
nal-catolicismo excluyente.

Jiménez Lozano había enviado el libro a la casa de Castro en La Jolla, en 
California, pero este estaba de vacaciones en España. No pudo ver la carta hasta su 
regreso en otoño, aunque movido por el consejo de Guillén, se hizo con un ejem-
plar. Lo leyó y tras quedar fascinado por la manera en la que sus planteamientos 
habían sido puestos al trasluz de una verdadera experiencia católica, escribió unas 
palabras dirigidas a Jiménez Lozano, correspondiendo sin saberlo el primer envío 
de aquel. Tal fue la plenitud del encuentro intelectual, que esta otra misiva abría 
con la siguiente frase: “Querido amigo (creo deber llamarle así, y no formularia-
mente)” (p. 61). Lo insólito es que Jiménez Lozano, antes de recibir esta primera 
carta, escribió una reseña sobre Cervantes y los casticismos españoles (Alfaguara, 
Madrid, 1967) para la revista Destino; reseña que, por recomendación de Miguel 
Delibes, había mandado a la dirección madrileña de Américo Castro. Tras recibirla, 
y para sortear la ineficiencia del correo ordinario, le llamó directamente a la redac-
ción de El norte de Castilla.
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Así daba inicio la correspondencia que trabó la amistad entre Américo Cas-
tro, un anciano ateo que se enfrentaba a un regreso forzoso a España motivado por 
la enfermedad de su mujer, Carmen Madinaveitia —regreso al que se refirió como 
“otro exilio” (p. 99)—, y José Jiménez Lozano, un joven periodista católico que 
venía de ser corresponsal en Roma durante el Concilio Vaticano II para la revista 
Destino y de escribir el ya mencionado ensayo sobre la libertad religiosa en Espa-
ña.  Una correspondencia que se alargó durante cuatro años y que es recogida en la 
edición que Guadalupe Arbona y Santiago López-Ríos han publicado en la edito-
rial Trotta: Correspondencia 1967-1972.

El libro recopila las treinta y cuatro cartas que los dos intelectuales se inter-
cambiaron entre 1967 y 1972, inéditas hasta la fecha. El recorrido por el intercam-
bio epistolar es valiosísimo para entender el calado del pensamiento de Américo 
Castro en la obra de José Jiménez Lozano. Como los compiladores apuntan en la 
introducción, el filólogo granadino se acercaba a la historia como un médico que 
busca en los textos literarios de épocas lejanas los indicios que le permitieran loca-
lizar la raíz de las dolencias de España. No en vano, para este pensador, la literatura 
era, tal y como le dice a Jiménez Lozano en una carta, “la expresión de insuficien-
cias y anhelos” (p. 64).

Términos propios de la escritura de Américo Castro que como ‘vividura’ o 
‘morada vital’ evocan una mirada existencial de la Historia, resuenan con distin-
ción por toda la obra del escritor abulense. Lo hacen en sus ensayos, por supuesto, 
como Los cementerios civiles y la heterodoxia española (Taurus, Madrid, 1978); 
en sus narraciones como El mudejarillo (Anthopos, Barcelona, 1992) o Precaucio-
nes con Teresa (Confluencias, Almería, 2015), donde el escritor fabula las vidas 
de Juan de Yepes y Teresa de Ahumada e incluso lo hacen en su poesía, en la que 
abundan poemas narrativos con los que recrea las vidas de algunos de sus escrito-
res predilectos, pero también de otros seres de la historia del mundo cuyos nombres 
no constan en ningún lado: esclavos, mendigos, lavanderas o presos ajusticiados.   

La edición, antecedida de un prólogo escrito por Jiménez Lozano para la oca-
sión, despliega un generoso aparato crítico. Tanto las notas introductorias, como las 
que los editores van trayendo oportunamente en el cuerpo de las cartas, así como 
la inclusión final de nueve textos en los que Jiménez Lozano comenta la obra de 
Américo Castro, dan cuerpo a un volumen de gran valor intelectual y literario. Un 
volumen crucial, como ya decíamos, para comprender la recepción, muchas veces 
conflictiva, del pensamiento de Américo Castro en la cultura española. Entre ella, 
la extensa obra de José Jiménez Lozano. Aunque, y ya al margen de la importan-
cia académica del trabajo referido, lo más significativo de este epistolario es lo que 
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tiene de constatación de una amistad que se levantó sobre el aprecio a la libertad. 
De prueba literaria, en el sentido en el que la definía Castro, de la convivencia inte-
lectual y espiritual de dos amigos que se encuentran y dialogan desde la diferencia. 
Porque en definitiva y como el mismo Américo Castro le escribió en su juventud a 
Francisco Giner de los Ríos: “La vida es más grande que la filología” (p. 21).


