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Buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a la Fundación Ramón Areces y a todos los 

organizadores y participantes la realización de este merecido homenaje a Pedro Tedde. 

Quiero recordar especialmente a Juan Velarde, quien me contactó en su día para la 

realización de un acto de homenaje a Pedro Tedde pero cuyo fallecimiento el año pasado 

ha retrasado la organización de este acto. Y también quiero agradecer que se me haya 

reiterado la invitación a participar en el mismo aun cuando creo que casi todos los aquí 

presentes, y no solo los intervinientes que me han precedido, han tenido la suerte de 

conocer a Pedro Tedde mejor que yo en algunas de sus múltiples facetas personales o 

profesionales, que de forma tan precisa han recordado anteriormente los profesores Prados 

de la Escosura, Comín y Martín-Aceña. 

Con el objetivo de tratar de complementar ese recuerdo, en estas breves palabras quiero 

centrarme en la relación de Pedro Tedde con el Banco de España, como empleado, como 

estudioso y divulgador de su historia y, finalmente, como usuario de nuestro archivo 

histórico. 

Pedro Tedde era uno de los máximos exponentes de aquellos habitantes de la «triple 

frontera» intelectual formada por economía, historia y finanzas a los que desde finales de 

los años sesenta del siglo pasado el Banco de España cobijó y dio alimento intelectual. El 

surgimiento del interés del Banco de España por la historia económica partió de las 

iniciativas del entonces director del Servicio de Estudios, Ángel Madroñero, así como de 

Mariano Rubio y Joan Sardá, que en aquellos momentos ejercían en el Banco como 

subdirector de Análisis y Asesoramiento Económico y Asesor del Gobernador, 

respectivamente. 

La entrada de Pedro Tedde en el Servicio de Estudios del Banco de España en 1972, de la 

mano de Pedro Schwartz, entonces titulado del Servicio y catedrático en la Universidad 

Complutense de Madrid, se produjo en un momento clave, pues coincidió con la formación 

de un pequeño grupo de investigadores económicos para analizar la historia bancaria 

española contemporánea. En esos años se contrató para esta oficina también a Rafael 

Anes, Carlos Fernández Pulgar y, por indicación de Luis Ángel Rojo, quien en 1971 había 

sustituido a Madroñero como director del Servicio de Estudios, a Gabriel Tortella.  

Bajo la dirección de este último se preparó un amplio trabajo sobre la historia del Banco de 

España y la evolución de la banca en España en el que participó Pedro Tedde junto con 

Diego Mateo del Peral y Rafael Anes. El resultado fue La banca española en la Restauración, 

obra publicada en 1974 en dos volúmenes que todavía hoy es considerada una de las 

contribuciones de mayor transcendencia para el conocimiento de la economía de nuestro 

país en ese período.  

Con el paso de los años, la oficina de historiadores se fue desmantelando: Schwartz dejó 

el Banco de España, Tortella regresó a Estados Unidos, Anes obtuvo una cátedra en 

Oviedo, Mateo del Peral se trasladó a otro departamento del Banco y Fernández Pulgar 

ganó las oposiciones a técnico comercial del Estado. Así, Pedro Tedde continuó como el 

único historiador del Servicio de Estudios, puesto en el que permaneció hasta su jubilación 

en 2014. Su labor fue prolífica y ha permitido que podamos conocer mejor la historia de 

nuestra institución y, a través de ella, la historia financiera y monetaria de España: 
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- En 1982 Tedde reeditó la Memoria histórica sobre los bancos Nacional de San Carlos, 

Español de San Fernando, Isabel II, Nuevo de San Fernando y de España, escrita por 

Ramón Santillán. Esta obra es esencial no solo porque Santillán fue uno de los principales 

artífices de las reformas fiscales de ese período, sino por haber supuesto el vínculo entre 

dos instituciones bancarias claves para el desarrollo de la banca nacional española, ya que 

fue el último director del Banco de San Fernando y el primer gobernador del Banco de 

España.  

- Todavía en la década de los ochenta, en 1988, Pedro publicó su primera gran obra, 

dedicada a ese período en el que acabaría consagrándose como el más reconocido 

especialista: El Banco de San Carlos (1782-1829). Esta obra, en la que Pedro Tedde 

demuestra una gran cantidad de conocimientos basados en una investigación exhaustiva 

de fuentes primarias, le situó en la vanguardia de la investigación histórica sobre los 

orígenes del Banco de España, pues apenas se había escrito sobre dicho período. 

- A finales de los noventa, en 1999, Pedro cumplió otra etapa con la publicación de El 

Banco de San Fernando (1829-1856), donde desarrolla un pormenorizado análisis del papel 

histórico, económico e institucional de nuestro segundo banco emisor. Esta investigación 

trascendió el enfoque inicial para convertirse en una contribución esencial sobre la 

Hacienda Pública y sobre la política económica de España en un período que coincide de 

manera bastante precisa con la instauración y desarrollo del régimen liberal en nuestro país.  

- De nuevo, su magna y minuciosa investigación se refleja en la publicación en 2015 de El 

Banco de España y el Estado liberal (1847-1874), donde Pedro Tedde pone de manifiesto 

el saber hacer de un «historiador con mayúsculas», como lo definió Carmen Sanz Ayán en 

su contestación al discurso de ingreso de Pedro Tedde de Lorca en la Real Academia de la 

Historia, ya que en esta obra liga el complejo contexto político de la época con los 

fenómenos puramente económicos. 

Además de su fructífera labor de investigación sobre la historia del Banco de España y, por 

extensión, sobre la historia monetaria y financiera de España, desde su puesto en el Servicio 

de Estudios Pedro Tedde impulsó y supervisó otras iniciativas llevadas a cabo por jóvenes 

investigadores receptores de becas y ayudas promovidas por el Banco de España en el 

marco de investigaciones en historia económica moderna y contemporánea, que fueron 

publicadas en la colección de Estudios de Historia Económica (denominada informalmente 

como «Serie Roja» por el color de su cubierta), magistralmente dirigida por nuestro 

homenajeado desde 1980 hasta 2014.  

Como economista, y citando de nuevo a Carmen Sanz Ayán, Pedro Tedde siembre ha 

investigado el pasado para entender mejor el presente. Así, desde el año 2000 elaboró 

trabajos que profundizaban en el análisis de los problemas de la economía de los siglos XIX 

y XX con el fin de entender los fenómenos económicos del siglo XXI. Destacan en este 

sentido sus trabajos sobre la peseta como factor de modernidad en el período liberal, sobre 

los orígenes de la globalización bancaria o acerca de las causas y los efectos de las crisis 

financieras, los cuales nos permiten hoy afrontar de manera analítica y con una adecuada 

perspectiva histórica fenómenos como la transición de la peseta al euro o la posterior crisis 

financiera internacional.  

Quienes mejor le conocieron en su faceta como investigador usuario del Archivo Histórico 

del Banco de España fueron, sin duda, la responsable del mismo, Elena Serrano, que hoy 

nos acompaña, y el resto del personal del Archivo, a quienes agradezco que hayan 

compartido conmigo sus vivencias con Pedro Tedde. Sin duda, fue un investigador 
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exhaustivo y minucioso, que amaba los archivos y que invirtió cientos de horas en leer 

documentos, tomar notas (siempre en papel) y analizar la información que estos 

proporcionaban, a fin de relacionarla con todos los conocimientos que atesoraba, fruto de 

su vasta formación. 

Para sus investigaciones sobre el Banco de España y la política económica española utilizó 

no solo los documentos del Archivo del Banco de España, donde pasó buena parte de su 

vida, sino los del Archivo Histórico Nacional, el Archivo General de Simancas, el Archivo 

General de Indias, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca del Banco de España o el Archivo 

Nacional de Francia. Como él mismo dijo en 1986 con ocasión del Segundo Congreso sobre 

Archivos Económicos de Entidades Privadas, tenía la plena convicción de que actas, 

memorias, correspondencia, informes o asientos contables «permitían un conocimiento […] 

matizado y enriquecedor de la economía del Banco y también de la economía de España y 

aun de Europa, sobre las que éste actuaba».  

En consecuencia, pasó mucho tiempo de su vida en el Archivo Histórico del Banco de 

España, cuyos fondos seguramente conoció mejor que cualquier otro historiador. Su 

familiaridad con hechos y personajes del pasado era tal que daba la impresión de haber 

compartido con Cabarrús los debates de la Junta de Dirección, con Santillán sus 

preocupaciones por la inestabilidad financiera de la institución, con Echegaray las 

consecuencias del monopolio de emisión... No se podía saber más, y este acervo enorme 

de conocimientos lo compartía con generosidad. Infinidad de veces el Archivo Histórico del 

Banco recurrió a su ayuda solicitando la revisión de textos, la clarificación de datos, la 

aprobación de hipótesis. Su respuesta no se hacía esperar.  

Al Archivo Histórico del Banco de España le cabe también el privilegio de haber contado 

para una de sus publicaciones con uno de los últimos textos que Pedro escribió. Y a mí me 

correspondió el honor de compartir mesa con él en la presentación pública de la obra Guía 

de archivos históricos de la banca en España (2019), cuya introducción «La evolución del 

sistema bancario español en el siglo XX» corrió a cargo de su pluma. 

Sin duda, la figura de nuestro homenajeado trasciende sus aportaciones en y para el Banco 

de España, pero creo que tampoco cabe duda de que estas fueron importantes en su 

trayectoria y, sobre todo, de que han sido cruciales para que nuestro conocimiento sobre 

la historia del Banco de España y sus circunstancias sean hoy mucho más y mejor 

conocidas de lo que lo eran cuando entró a formar parte de nuestra institución allá por 1972. 

Gracias, Pedro, por tu generosidad y sabiduría. Para quienes creemos que el conocimiento 

de la historia siempre tiene algo valioso que aportar de cara a tomar las mejores decisiones 

en el presente con vistas al futuro, siempre serás un referente. 

Muchas gracias. 
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