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«Cu lo de mal asien to», «Quien se va a Se vi lla pier de su si- 
lla», «Te ner guar da das las es pal das», «A pa lo se co», «Ve te a
la po rra»? Ca be pre gun tar se no só lo qué sig ni fi can, sino de
dón de pro vie nen y cuál es el uso co rrec to que de be mos
dar le.

Es te li bro nos per mi ti rá re pa sar nues tro acer vo cul tu ral
mien tras dis fru ta mos de las ané c do tas his tó ri cas a las que
ca da uno nos re mi te.
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No ta del edi tor

Gran par te de nues tro co no ci mien to de la li te ra tu ra an ti gua
de pen de del in te rés que el fol clo re y la sa bi du ría po pu lar
sus ci ta ron en los eru di tos de ci mo nó ni cos. Ra món Me nén- 
dez Pi dal fue nues tro más des ta ca do re pre sen tan te de una
co rrien te que re co rrió pue blos y al deas en bus ca de can ta- 
res, poe mas, re fra nes, va rian tes… Gra cias a su tra ba jo y el
de sus dis cí pu los lo ca li za mos las pri me ras mues tras de len- 
gua es cri ta, re cons trui mos el na ci mien to de la líri ca, la épi- 
ca o el ro man ce ro, y, en de fi ni ti va, co no ci mos me jor nues- 
tra cul tu ra tra di cio nal.

Con el em pu je e in te rés tí pi cos de esa es cue la an te rior,
el abo ga do Jo sé Ma ría Iri ba rren (Tu de la, 1906-1971) de di có
to da su vi da a com pa gi nar la la bor pro fe sio nal con la ta rea
de re co pi lar mo dis mos, re fra nes y to do ti po de ex pre sio nes
po pu la res que lla ma ban su aten ción. La ini cia ti va del au tor
no se de te nía en ano tar la fra se he cha: no bas ta ba con sa- 
ber que A bue na ho ra man gas ver des era una ex pre sión
muy ex ten di da, por que ¿qué sig ni fi ca ba? Y so bre to do, ¿de
dón de pro ve nía? Iri ba rren se si tuó en es te pun to en el ni vel
de cual quier ha blan te cu rio so e in ten tó col mar sus du das:
¿por qué de ci mos que al guien es cu lo de mal asien to? Su
res pues ta es cla ra: «La ex pre sión alu de, no al tra se ro del
hom bre, sino al cu lo de las va si jas, que cuan do no es pla no,
ha ce que aque llas bai len».

Pa ra cons truir es tas acla ra cio nes nues tro au tor ma ne jó
to da la bi blio gra fía pu bli ca da (dic cio na rios, re fra ne ros, ar- 
tícu los…), con la que, por cier to, man tu vo una pos tu ra crí ti- 
ca: «Sbar bi, en su Gran dic cio na rio de re fra nes [su po ne que
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Más va le ca sar se que abra sar se sig ni fi ca que] an tes que su- 
frir es pre fe ri ble to mar una re so lu ción […] Me ex tra ña que
el gran pa re mió lo go y fol clo ris ta ga di tano, que era sacer- 
do te, no ex pli que el ori gen de es ta ex pre sión, que es tá en
la Epís to la de San Pa blo a los Co rintios (7, 9), don de el
após tol, des pués de re co men dar a los cris tia nos que se ca- 
sen pa ra evi tar la for ni ca ción, aña de, di ri gién do se a las per- 
so nas solte ras y viu das: “Mas si no tie nen don de con ti nen- 
cia, cá sen se. Pues más va le ca sar se que abra sar se” (en el
in fierno, por el pe ca do de lu ju ria)». Por es ta vía, las ex pre- 
sio nes se van au nan do, fi jan do y ex pli can do. Nor mal men te
se de fi nen e in me dia ta men te se am plían pa ra dar cuen ta
de su ori gen, aun cuan do es te no es té cla ro: «su po nen mu- 
chos que [Man te ner se en sus tre ce] tie ne su ori gen en la
ter que dad con que el anti pa pa Pe dro de Lu na man tu vo su
de re cho al pon ti fi ca do con el nom bre de Be ne dic to XI II,
du ran te el cis ma de Oc ci den te…». En otras oca sio nes, nor- 
mal men te cuan do la ex pre sión tie ne va lor ane cdó ti co, la
de fi ni ción que da re le ga da a un se gun do pla no an te la des- 
crip ción del ca so que la ha ori gi na do: «Pa ra pon de rar la
feal dad de al guien, sue le de cir se que es más feo que Pi cio,
a quien, de feo que era, le die ron la un ción con ca ña, por lo
asus ta do que es ta ba el cu ra. […] Pi cio fue un za pa te ro, na- 
tu ral de Alhen dín, y que vi vía en Gra na da en la pri me ra mi- 
tad del si glo úl ti mo. Fue con de na do a la úl ti ma pe na; ha- 
llán do se en ca pi lla re ci bió la no ti cia del in dul to, y le cau só
tal im pre sión, que se que dó a po co sin pe lo, ce jas, ni pes- 
ta ñas y con la ca ra tan de for me y lle na de tu mo res, que pa- 
só a ser ci ta do co mo mo de lo de feal dad más ho rro ro sa».

De la in gen te su ma de ma te ria les re co pi la dos por Iri ba- 
rren na ció en 1955 El por qué de los di chos. La obra se ree- 
di tó ca si anual men te, en oca sio nes de for ma am plia da, lo
que da fe de su bue na aco gi da. Las reim pre sio nes, sin em- 
bar go, se de tu vie ron en 2000, año des de el cual la obra re- 
sul ta prác ti ca men te ina s equi ble. La pre sen te edi ción pre- 
ten de col mar esa la gu na y vol ver a acer car al lec tor esas
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fra ses y pro ver bios que se gui mos uti li zan do y por los que
se gui mos sin tien do cu rio si dad. Res pec to de su pri me ra ver- 
sión, sin em bar go, la obra pre sen ta aquí al gu nas par ti cu la ri- 
da des.

El por qué sur gió de las pren sas co mo un cú mu lo de di- 
chos se gui dos agru pa dos en torno a seis sec cio nes. Tres de
es tas, sin em bar go, se ale ja ban del con te ni do pri me ro del
li bro pa ra ex po ner «ex pre sio nes afor tu na das y fra ses his tó- 
ri cas», dis qui si cio nes en torno al «ori gen de al gu nas pa la- 
bras», así co mo cier tas «cu rio si da des di ver sas». La edi ción
que pre sen ta mos de ja de la do esas tres sec cio nes —en to- 
do ca so una mí ni ma par te, su ple men ta ria, del con jun to—
pa ra con cen trar se en el meo llo de la obra, es to es, aquel
que se co rres pon de con el tí tu lo iri ba rriano. Son sus di chos
lo que aquí se ofre ce y pre sen ta de for ma or de na da y ac- 
tua li za da.

A es te res pec to, se ha or ga ni za do el con jun to si guien do
el or den al fa bé ti co, de tal mo do que por pri me ra vez apa- 
re ce co mo un dic cio na rio, de con sul ta fá cil pa ra cual quier
lec tor. Asi mis mo, pa ra acer car me jor el con te ni do a su des- 
ti na ta rio ac tual, las no tas que apa re cían al pie se han in clui- 
do en su lu gar co rres pon dien te en el tex to ge ne ral y se ha
pro cu ra do acla rar aque llas ob ser va cio nes que hoy no re sul- 
tan co rrec tas. Es to ha ce re fe ren cia fun da men tal men te a las
en tra das que se gún el au tor no re co gía el Dic cio na rio de la
Real Aca de mia y que sí se en cuen tran en la edi ción pues ta
al día. Pa ra evi tar po si bles con fu sio nes de es te ti po pe ro, a
la vez, res pe tar es cru pu lo sa men te el tex to ori gi nal, se han
ac tua li za do es tos ca sos ofre cien do la úl ti ma de fi ni ción en- 
tre pa rén te sis cua dra dos. Al mar gen de to do ello ca be
men cio nar, la ade cua ción ló gi ca del tex to a la ac tual nor- 
ma ti va or to grá fi ca.

Fi nal men te, la pre sen te edi ción tam bién pre ten de dar al
lec tor una obra cer ca na y cui da da. De aquí sur ge la uti li za- 
ción de una ti po gra fía agra da ble, una se gun da tin ta, un
sím bo lo in di can do dón de co mien zan las am plia cio nes de
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con te ni do en ca da ex pre sión, una ima gen mo der na pa ra
las le tras ini cia les y al gu nas ilus tra cio nes a do ble pá gi na.
To do ello con tri bu ye a ofre cer al lec tor una ver sión mo der- 
na de El por qué de los di chos, vo lu men que, a nues tro mo- 
do de ver, no so lo es un li bro de con sul ta, sino de lec tu ra
ame na.

No re sul ta ría cor tés ni jus to ce rrar es ta no ta sin agra de- 
cer a Nu ria Ochoa la ayu da pres ta da en la edi ción y a la fa- 
mi lia Iri ba rren las fa ci li da des con ce di das pa ra el tra ta mien to
y re cu pe ra ción de es ta obra, muy es pe cial men te a M.ª Car- 
men Iri ba rren y a Ma ría Sanz, des cen dien tes de ese au tor
or gu llo so de de cir se es cri tor, «y de ha ber re co gi do tan tos
ca sos y co sas que», se gún po de mos com pro bar hoy de
nue vo «va lía la pe na re co ger».
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A buen ca pe llán, me jor sa cris tán

[Se usa pa ra ta char en al guien la fal ta de cum pli mien to en
su ofi cio].
El ori gen de es te re frán se ha lla en un cuen to de Juan

de Ti mo ne da pu bli ca do en su So bre me sa y ali vio de ca mi- 
nan tes (obra de la se gun da mi tad del si glo XVI).

 El asun to del cuen to es es te:
Co mien do en una al dea un ca pe llán un pa lo mino asa do,

le ro gó un ca mi nan te que le de ja se co mer con él y que pa- 
ga ría su par te. El ca pe llán se ne gó a es ta pro pues ta, y el
ca mi nan te co mía de su pan a se cas.

Cuan do el ca pe llán ter mi nó con su pa lo mino, le di jo el
ca mi nan te:

—Ha béis de sa ber, re ve ren do, que vos al sa bor y yo al
olor, en tram bos he mos co mi do del pa lo mino, aun que no
que ráis.
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Res pon dió el ca pe llán:
—Si eso es así, vues tra par te quie ro que pa guéis del pa- 

lo mino.
El otro que no y él que sí, pu sie ron por juez al sa cris tán,

que es ta ba pre sen te, el cual di jo al ca pe llán que cuán to le
ha bía cos ta do el pa lo mino. Di jo que me dio real. Man dó
que saca se un cuar ti llo el ca mi nan te, y el mis mo sa cris tán lo
to mó, y so nán do lo en ci ma de la me sa, di jo:

—Re ve ren do; te neos por pa ga do del so ni do, así co mo
él del olor ha co mi do.

Di jo en ton ces el huésped a los dos:
—A buen ca pe llán, me jor sa cris tán.

¡A bue na ho ra, man gas ver des!

Se di ce de to do lo que lle ga a des tiem po, cuan do ha pa sa- 
do la opor tu ni dad y re sul ta inú til su au xi lio.
El ori gen de es ta fra se se de be a que en tiem po de los

cua dri lle ros de la San ta Her man dad, co mo ca si nun ca lle ga- 
ban a tiem po pa ra cap tu rar a los malhe cho res, los de li tos
que da ban im pu nes.

 Los cua dri lle ros ves tían un uni for me de man gas ver- 
des y co le to.

En una re la ción de la en tra da de Fe li pe II en To le do, el
26 de no viem bre de 1559 (ma nus cri to que exis te en la Bi- 
blio te ca Na cio nal), se lee:

«Salió pri me ro la San ta Her man dad vie ja des de çib dat…
con trein ta y dos va lles te ros, to dos ves ti dos de ver de con
sus mon te ras y sus va lles tas y car ca xes y ti ros».

Ves ti dos de ver de iban tam bién los 32 ba lles te ros de la
San ta Her man dad cuan do en tró en To le do la rei na Is abel
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de Va lois, el 13 de fe bre ro de 1560. (Da tos de Ro drí guez
Ma rín en su Edi ción crí ti ca del Qui jo te).

La San ta Her man dad era, co mo se sa be, un tri bu nal con
es pe cial ju ris dic ción. Fue ins ti tui da en la Edad Me dia y re- 
gu la ri za da en el rei na do de los Re yes Ca tó li cos (1476). Sus
miem bros te nían co mo mi sión juz gar y cas ti gar los de li tos,
par ti cu lar men te los que se co me tían fue ra de las ciu da des y
los pue blos por los sal tea do res de ca mi nos. Por eso tu vo
tan to mie do San cho Pan za cuan do su se ñor pe leó con el
ga llar do viz caí no, pues bien sa bía «que la San ta Her man- 
dad tie ne que ver con los que pe lean en el cam po». Los
sol da dos de la San ta Her man dad eran lla ma dos cua dri lle ros
por que pres ta ban sus ser vi cios (pa re ci dos a los de nues tra
Guar dia Ci vil) en cua dri llas o gru pos de cua tro hom bres.
Con el tiem po de ge ne ró tan to es ta mi li cia, que Cer van tes
pu so en bo ca de don Qui jo te aque lla cé le bre ex cla ma ción:
«¿Cua dri lle ros? ¡La dro nes en cua dri lla!».

En cuan to al sen ti do de la fra se que co men ta mos, obe- 
de ce a la creen cia de que los guar da do res del or den sue len
acu dir tar de o a des tiem po al lu gar don de son ne ce sa rios.
En nues tra zar zue la se hi zo fa mo so el co ro de los guar dias
va lo nas de El bar be ri llo de La va piés:

Los guar dias va lo nas,
fiel a su can ción,
siem pre lle gan tar de
a la pro ce sión.

(En el se gun do ver so de bió de cir se «fie les» pa ra ser fie- 
les con la gra má ti ca).

Igual sen ti do tie ne la fra se Nous arri vons tou jours trop
tard (siem pre lle ga mos de ma sia do tar de), que pro ce de del
co ro de los ca ra bi ne ros de Les Bri gan ds (Los Ban di dos),
ope re ta de Offen ba ch con le tra de Meilhac y Ha lé vy. Di cha
fra se que dó pro ver bial en Fran cia pa ra in di car el re tra so
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con que en to das par tes sue len acu dir los man te ne do res
del or den cuan do es te se al te ra. De cía la can ción:

Nous so m mes les ca ra bi niers
la se cu ri té des fo yers,
mais, par un malhe reux ha sard,
au se cours des par ti cu liers
nous arri vons tou jours trop tard.

Los ver sos de El bar be ri llo de La va piés cons ti tu yen una
ser vil imi ta ción de los de Meilhac y Ha lé vy, se gún afir ma Vi- 
cen te Ve ga en su Dic cio na rio de fra ses cé le bres (p. 596).

A ca da cer do (o puer co) le lle ga su San Mar tín
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Es de cir, a ca da uno le lle ga el tiem po de pa gar o sa tis fa cer
sus ex tra víos o fal tas, pa ra que se cum pla el otro pro ver- 
bio:

No hay pla zo que no se cum pla
ni deu da que no se pa gue.

 Es fra se alu si va a los cer dos, que des pués de ha ber
es ta do vi vien do to do el año en ce na ga dos y en la hol gan za,
cui dan do sus due ños so lo de ce bar los, lle ga la épo ca de la
ma tan za, y se aca ba con ellos.

An ti gua men te de cían: «A ca da puer co le vie ne su San
Mar tín», y así apa re ce en el Vo ca bu la rio de Co rreas.

En el Qui jo te (cap. 62 de la 2.ª par te) di ce Cer van tes,
alu dien do al Qui jo te de Ave lla ne da: «Ya yo ten go no ti cias
de se li bro, di jo Don Qui jo te; y en ver dad y en mi con cien- 
cia que pen sé que ya es ta ba que ma do y he cho pol vos por
im per ti nen te; pe ro su San Mar tín se le lle ga rá co mo a ca da
puer co…».

Co rreas es cri be que el re frán A ca da puer co le vie ne su
San Mar tín «cas ti ga a los que pien san que no les ha de ve- 
nir su día, y lle gar al pa ga de ro. Por San Mar tín se ma tan los
puer cos, y de es to se to ma la se me jan za, y con for ma con el
otro que di ce: “No hay pla zo que no lle gue”».

El San Mar tín a que alu de el re frán es San Mar tín de
Tours, cu ya fies ta es el 11 de no viem bre, épo ca en que sue- 
le em pe zar la ma tan za del cer do.

¡A car ni ce ra por bar ba, y cai ga el que cai ga!

Ex pre sión con la que se mo te ja a los que so lo tra tan de sa- 
tis fa cer su gus to, pa se lo que pa se, y a los glo to nes que
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no tie nen la vo lun tad su fi cien te pa ra re fre nar su ape ti to.
 Tu vo su ori gen en una his to rie ta de frai les, que en

ca da re gión la su po nen ocu rri da en de ter mi na do con ven to.
El bri ga dier Ro mual do No gués («Un sol da do vie jo na tu ral
de Bor ja») la atri bu ye al con ven to de Ve rue la. Di ce así en su
li bro Cuen tos, di chos, ané c do tas y mo dis mos ara go ne ses
(Ma drid, 1881): «Cuén ta se que la ra ción de car ne que se
da ba dia ria men te a los mon jes de Ve rue la era de tres li bras
(car ni ce ras), y que al tra tar el abad de dis mi nuir la pa ra evi- 
tar tan tas apo ple jías co mo es ta ban ocu rrien do en la co mu- 
ni dad, se opu so es ta a tan acer ta da dis po si ción, pro rrum- 
pien do uná ni me en la ex cla ma ción que ha pa sa do a pro ver- 
bio».

La li bra car ni ce ra es, se gún el Dic cio na rio, «la de trein ta
y seis on zas que, pa ra pe sar car ne y pes ca do, se usa ba en
va rias pro vin cias». O co mo ex pre san las pri me ras edi cio nes
del Dic cio na rio de la Aca de mia, «la que cons ta de trein ta y
seis on zas, y en al gu nas par tes de so las vein ti cua tro, se gún
las on zas de la li bra co mún, por que la car ni ce ra pe sa el do- 
ble de la or di na ria».

Tam bién se di ce ¡A per diz por bar ba, y cai ga el que cai- 
ga!

A cen ce rros ta pa dos

Ir se a cen ce rros ta pa dos sig ni fi ca ir se se cre ta men te y a es- 
con di das. Y ha cer una co sa a cen ce rros ta pa dos, lle var la
a ca bo re ser va da, ocul ta o si gi lo sa men te, pro cu ran do
que na die se en te re.

 Es me tá fo ra to ma da de los cen ce rros del ga na do y
bes tias, que los ta pan —con hier ba ge ne ral men te— pa ra
que no ha gan rui do. (Ce ja dor, Te so ro. Sil ban tes, par te 1.ª;
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Ma drid, 1912, p. 167).
Bas tús, en La sa bi du ría de las na cio nes (2.ª se rie, p. 65),

di ce que es ta lo cu ción «es tá to ma da de los arrie ros que,
que rien do salir del me són o del pue blo de no che o muy de
ma ña na sin ser oí dos, o te nien do que atra ve sar al gún pa so
pe li gro so, y de sean do no lla mar la aten ción de la gen te
sos pe cho sa, ta pan los cen ce rros de sus ca ba lle rías, lle nán- 
do los de pa ja, hier ba, o atan do el ba da jo, pa ra que no sue- 
nen, y salir de aquel com pro mi so sin ser per ci bi dos. «Ir se a
cen ce rros ta pa dos equi va le a mar char se sin des pe dir se, sin
avi sar, hos pi te in salu ta to, co mo se de cía en la tín».

Sei jas Pa ti ño, en su Co men ta rio al «Cuen to de cuen tos»
de Que ve do, es cri be que a cen ce rros ta pa dos sig ni fi ca
«ocul ta y se cre ta men te, por que na da más bu lli cio so ni atro- 
na dor que los cen ce rros, y hay ne ce si dad de ta par los en las
re cuas cuan do con vie ne no ser sen ti dos o hay te mor en el
es pan to de los ani ma les».

En la re vis ta El Ave ri gua dor (Ma drid, 1873, p. 63) se ex- 
pli ca es te mo dis mo, «por que los pas to res apa gan con un
ta pón de hier ba los cen ce rros de sus re ses cuan do las lle- 
van a ro bar pas to».

A dies tro y si nies tro

Se gún el Dic cio na rio, equi va le a «sin tino, sin dis cre ción ni
mi ra mien to».

 Ju lio Ce ja dor, en su Fra seo lo gía, o es ti lís ti ca cas te lla- 
na (to mo II, Ma drid, 1923), al ha blar del mo dis mo: Lle var lo
to do a dies tro y si nies tro, di ce que «sig ni fi ca lo que uno
atro pe lla y des tro za a to das ma nos con un ga rro te, es pa da
o ar ma».
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Ce ja dor adu ce los si guien tes tex tos an ti guos: «Ci ñen
por la ma ña na la es pa da pa ra cor tar a dies tro y si nies tro
por to do el día». «A dies tro y si nies tro has cor ta do, pro ce- 
dien do sin amor, sin te mor». «Ga rro ta zo de cie go, que sin
sa ber lo que ha ce, da a dies tro y si nies tro».

A Dios ro gan do, y con el ma zo dan do

[Re frán que ha ce re fe ren cia a quie nes pre di can una co sa y
ha cen la con tra ria].

 El se vi lla no Juan de Mal La ra, en su Phi lo so phia vul- 
gar (1568), ex pli ca el sig ni fi ca do y el ori gen de es te re frán
en la for ma si guien te:

«Obli ga la ra zón (a que) cuan do hu bié re mos de ha cer
al go, pon ga mos lue go de lan te la me mo ria del Se ñor, a
quien de be mos de pe dir, y tras de es to la di li gen cia, no es- 
pe ran do mi la gros nue vos, ni que dán do nos en una pe re za
inú til, con es pe rar la ma no de Dios sin po ner al go de nues- 
tra par te, pen se mos que se nos ha de ve nir he cho to do.

»Di ce la se gun da par te del re frán: Con el ma zo dan do.
Di cen que un ca rre te ro lle va ba un ca rro car ga do y que se le
que bró en el ca mino por don de ve nía San Ber nar do, a
quien se lle gó, por la fa ma de la san ta vi da que ha cía, y ro- 
gó le que Dios por su in ter ce sión le sa na se el ca rro. El san to
di cen que le di jo: “Yo lo ro ga ré a Dios, ami go, y tú en tre
tan to da con el ma zo”.

»Otros di cen —aña de Mal La ra— que fue el di cho de un
en ta lla dor (es cul tor), que ha bía de ha cer cier tos bul tos (es- 
ta tuas), y con (de cir) “Dios quie ra que se ha gan”, no po nía
la ma no en ellos, has ta que le di jo su pa dre: “A Dios ro gan- 
do y con el ma zo dan do”. Don de bien se rá que en prin ci- 
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pio de to da obra os en co men déis a Dios, pe ro no en co- 
men dar la obra a Dios, (pa ra) que él por mi la gro la ha ga».

A don de fue res, haz co mo vie res

Re frán muy usual que acon se ja adap tar se ca da cual al mo- 
do de ser y a las cos tum bres del país don de se ha lle.

 De be de pro ve nir del re frán an ti guo Cuan do a Ro ma
fue res, haz co mo vie res, el cual, a su vez, es una tra duc ción
en for ma pro ver bial del ver so vul gar la tino

Cum Ro mae fue ris
Ro ma no vi vi to mo re.

Es to úl ti mo lo afir ma Bas tús en su Me mo rán dum anual y
per pe tuo, to mo 2.º, p. 1.028.

A ene mi go que hu ye, puen te de pla ta

Má xi ma mi li tar que se atri bu ye al Gran Ca pi tán, Gon za lo
Fer nán dez de Cór do ba.

 Mel chor de San ta Cruz, en su Flo res ta es pa ño la de
apo teg mas, obra de 1574 (2.ª par te, cap. 3.º), es cri be: «El
Gran Ca pi tán de cía que los ca pi ta nes o sol da dos, cuan do
no ha bía gue rra, eran co mo chi me neas en ve rano». Y aña- 
de, lí neas des pués: «El mis mo de cía: al ene mi go que hu ye,
ha ced le la puen te de pla ta».


