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1. Consecución de los objetivos de la investigación 

Los valores de los términos para los colores es un tema que no se vuelve obsoleto nunca. 

Nuestro estudio nos ha permitido centrarnos en un aspecto concreto de la cultura como 

es el de la comprensión de los colores, así como remarcar la importancia de combinar la 

cultura y el contexto concreto para la comprensión de los términos.  

De acuerdo con los objetivos de este estudio, hemos puesto énfasis en la creación y 

análisis del corpus de un modo exhaustivo, y hemos encontrado muchas dificultades 

durante este proceso: delimitar el ámbito de las unidades fraseológicas; elegir 

diccionarios adecuados para que la recopilación fuera más eficiente y completa; 

comprender las unidades recopiladas, así como también los términos para los colores y 

extraer los valores relativos; resolver la traducción literal y oblicua de las unidades 

fraseológicas recopiladas en chino, para que un lector de la comunidad hispanohablante, 

observe el proceso de transformación desde el valor denotado hasta el valor connotado; 

proponer un listado de los valores según el proceso de la evolución sobre los términos 

básicos de color en la lengua; agrupar y organizar las unidades fraseológicas recopiladas 

según los valores; numerar las unidades fraseológicas para que el corpus sea más 

comprensible y consultable; buscar las relaciones opuestas y correspondientes entre 

distintos valores, así como también las unidades fraseológicas correspondientes en otra 

lengua… Para llevar a cabo la elaboración del corpus, hemos consultado una gran 

cantidad de bibliografía, tanto para la recopilación como para el análisis de los datos 

obtenidos. 

A partir de la elaboración del corpus, hemos realizado un vaciado de obras 

lexicográficas que nos permiten desarrollar una lista lo más exhaustiva posible de 

unidades fraseológicas y sistematizar los valores relacionados. Hemos agrupado las 

unidades fraseológicas por colores y comparado los significados connotados de los 

términos para los colores en las dos lenguas, tanto los significados comunes como los 

significados divergentes. Además de aportar los datos fundamentales para realizar 

nuestro estudio, el corpus también es una recopilación académica importante para 

orientar la enseñanza y aprendizaje, y puede servir como un diccionario independiente 

de las unidades fraseológicas que incluyen términos básicos de color. 
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A fin de facilitar la comparación, hemos creado listados de valores connotados, que nos 

permiten estudiar las connotaciones introducidas en las comunidades lingüísticas 

española y china de manera sistemática y fundamental utilizando herramientas 

procedentes de la lingüística y los estudios culturales.  

A través del análisis comparativo cualitativo y cuantitativo de los valores connotados, 

con ayuda de las unidades fraseológicas relacionadas, descubrimos tanto los puntos 

comunes, como los puntos divergentes en la comprensión de los colores en ambas 

lenguas.  

Asimismo, mediante los datos estadísticos obtenidos en el estudio cuantitativo, 

conocemos de manera fundamental la posición especial de esos términos básicos de 

color en ambas comunidades lingüísticas desde el punto de vista de la lingüística 

cognitiva. También descubrimos que el orden de aparición de estos términos en ambas 

lenguas no es el factor único ni el más crítico que determina la jerarquía de los colores 

en cada lengua. Es la cultura la que desempeña este importante papel. Por ejemplo, tal y 

como resumimos en el apartado 3.2.2, página 121, tabla 12, aunque comparado con el 

color naranja, el morado en español tarda más en convertirse en un color básico, como 

el morado es el color de poder, ha desarrollado más unidades fraseológicas y valores 

connotados que el color naranja. Mientras que en chino, debido a la influencia de la 

filosofía de los Cinco Colores, el blanco, el negro, el rojo, el amarillo y el qing tienen 

un valor especial en la comunidad lingüística china y han desarrollado más unidades 

fraseológicas y valores connotados.  

Al mismo tiempo, observamos también que los valores connotados desarrollados han 

sufrido la influencia de gobernantes y personas importantes. Por ejemplo, en español, 

por el hecho de que Molière murió con un traje amarillo, Judas fue representado con 

atuendos amarillos, los judíos estaban obligados a llevar una estrella amarilla, etc., el 

amarillo es un color mal visto. En chino podemos encontrar muchos casos que están 

marcados por el ideario feudal. Por ejemplo, el morado era un color menos apreciado 

por ser un color impuro según la filosofía de los Cinco Colores. Influido por el taoísmo 

y por el gusto de muchos gobernantes en periodos posteriores, se ha convertido en un 

color especial en la cultura china y tiene muchos significados simbólicos positivos. 

Además, la relación entre el rojo, el morado y el qing con los altos cargos por el color 

del traje de funcionarios en la sociedad feudal china, por un lado, y la relación entre el 
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amarillo y el morado con el poder imperial, por otro, han ocasionado que estos colores 

estén muy influidos por la ideología de la clase dominante.  

Asimismo, mediante los datos obtenidos de nuestro estudio, hemos estudiado la relación 

entre distintos colores en ambas lenguas analizando los términos de distintos colores 

según sus usos similares y opuestos. 

Nuestro estudio nos ha permitido proponer posibles explicaciones para los usos 

diferentes y los usos comunes de los términos para los colores en ambas lenguas. A 

partir de los datos computados y del análisis, hemos observado que, a medida que se 

desarrolla la sociedad, los valores convencionales y simbólicos de los colores en 

distintas culturas se sedimentan y se convierten en un fenómeno cultural 

comparativamente permanente. A medida que se enriquecen las lenguas, se facilitan las 

asociaciones sociales y emocionales. Igualmente, hemos observado la influencia de los 

intercambios interculturales y la sinestesia cromática en la formación de los significados 

connotados.  

En resumen, hemos realizado una aportación original en el ámbito académico. Como 

hemos recopilado una gran cantidad de unidades fraseológicas que incluyen términos 

para los colores, el corpus es una fuente muy útil y nos proporciona datos importantes y 

valiosos para profundizar y refinar nuestro estudio, así como también para ampliarlo y 

realizar futuras investigaciones a partir de esta tesis, desde el punto de vista de la 

lingüística cognitiva, la lingüística diacrónica, la lingüística pragmática, la traducción, 

etc., ya que a través de nuestro estudio hemos encontrado unas limitaciones que 

justamente cuentan como puntos ciegos en este ámbito, y nos aportan direcciones y 

posibilidades para futuras investigaciones. 

Nuestra tesis se puede tomar como base para futuros estudios, mientras que el corpus 

puede servir como un diccionario independiente para realizar consultas sobre los valores 

connotados de términos para los colores con sus ejemplos correspondientes, así como 

también una guía valiosa para la traducción y el estudio de los idiomas español y chino. 

Consideramos que la parte cultural y los significados connotados constituyen una de las 

mayores dificultades de traducción y del estudio de una lengua. De acuerdo con 

Torralbo Caballero (2011: 51), “(…) las únicas unidades de traducción de antaño eran la 

palabra y la oración. Ahora la unidad de traducción comienza a ser la cultura”. 
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Asimismo, para Corder (1973: 73), “(…) the difficulty of learning a foreign language is 

related to the degree of difference between two cultures”. 

Además, según De Castro (2009: 67):  

En el léxico hay connotaciones, conocidas, aceptadas y compartidas por los hablantes. Tales 

connotaciones son, en muchos casos, significaciones implícitas, presuposiciones, que el 

estudiante de esa lengua no puede interpretar correctamente, o bien porque no comparte el 

universo de actitudes, valores, creencias..., en que pueden interpretarse tales mensajes, o bien 

porque esos mismos significados culturales se producen en su lengua en signos no semejantes a 

los de la lengua que estudia, en signos de otro orden.  

Mediante el corpus, hemos podido encontrar las correspondencias de algunas unidades 

fraseológicas. Asimismo, nuestro estudio nos ha permitido dibujar un mapa preciso de 

la comprensión de los colores en ambas comunidades lingüísticas y aportar un ámbito 

de significados connotados de los términos para los colores que puede ser una 

herramienta útil tanto para la traducción humana como para la traducción automática. 

2. Validación de las hipótesis  

Hemos conseguido el propósito original de la investigación, y también hemos verificado 

las hipótesis que se plantearon al iniciar esta investigación, en la página 21. A 

continuación revisaremos los objetivos y las hipótesis planteadas. De acuerdo con 

nuestro análisis, el naranja es un color insignificante en ambas lenguas. Como color 

secundario, su uso está bajo la sombra de rojo y amarillo. No tenemos subvalores ni 

unidades fraseológicas recopiladas para este color. Por lo tanto, lo excluimos de esta 

parte. 

H1: Debido a las diferencias geográficas y culturales, así como también al sistema de la filosofía 

de los colores en ambas lenguas, cada comunidad lingüística ha desarrollado valores connotados 

particulares sobre los términos básicos de color. Teniendo en cuenta que la filosofía de los Cinco 

Colores ha sido fundamental en la comunidad lingüística china durante mucho tiempo en su 

historia, se espera que los Cinco Colores en la cultura china tengan más significados connotados. 

(Introducción: 21) 

La hipótesis 1 queda confirmada en la tercera parte a través de nuestro análisis. Se 

observa que en líneas generales, los valores connotados de los términos para los colores 

varían en las dos comunidades lingüísticas, tanto en los orígenes como en el peso de los 
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valores, así como también las asociaciones generales de un mismo color. Además, de 

acuerdo con el gráfico 18 en la página 601, se observa que, debido a la influencia de la 

filosofía de los Cinco Colores en la cultura china, el blanco, el negro, el rojo, el amarillo 

y el qing han desarrollado más valores connotados y suman en total unos 334 

subvalores; mientras que los de morado, gris y marrón suman solo unos 27 subvalores. 

A continuación detallamos las diferentes interpretaciones manifestadas en las dos 

lenguas:  

1. En general, el negro es más negativo en español que en chino: los valores 

negativos ocupan un 95.07% en español, mientras que solo ocupan un 69.90% 

en chino. En líneas generales, los valores importantes en ambas lenguas 

coinciden mucho. La diferencia de los valores en las dos comunidades 

lingüísticas se centra en los valores de menor peso y los subvalores derivados de 

los valores importantes.  

2. El color blanco en español tiene muchas asociaciones positivas y estas ocupan 

un 38.02%, mientras que en chino tienden a ser negativas y ocupan un 49.53%, 

especialmente los valores influidos por la filosofía de los Cinco Colores. En 

ambas comunidades lingüísticas, los valores de mucho peso tampoco coinciden 

totalmente. Tanto en español como en chino el blanco se refiere a menudo a la 

bondad y la luminosidad, pero los demás valores de más importancia no 

comparten el mismo nivel de peso.  

3. La comprensión del rojo en español tiende a ser negativa, puesto que los valores 

negativos ocupan un 48%, mientras que en chino tiene muchas cargas positivas 

y los valores positivos ocupan un 51.79%. Muchos valores son exclusivos en 

chino y hay un gran vacío de valores correspondientes en español. Por ejemplo, 

en chino se asocia con la claridad, la bondad, la feminidad y la suerte, etc., 

mientras que en español no existen estas asociaciones.  

4. El amarillo en español no tiene ningún valor positivo y los valores derivados 

generalmente son negativos y ocupan un 90%. Por su parte, la comprensión en 

chino es ambigua, relacionada tanto con los buenos presagios como con la mala 

suerte, y los porcentajes no varían mucho entre los valores positivos y negativos, 

que ocupan un 42.11% y 40.53%, respectivamente. Además, los términos 
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amarillo y huang (黄) no comparten muchos valores, siendo la mayoría de estos 

valores exclusivos de una sola comunidad lingüística.  

5. En español no existió ningún periodo en que se mezclara el verde y azul, 

mientras que en chino este periodo duró mucho tiempo. La comprensión del 

verde y del azul varía mucho en ambas comunidades lingüísticas y muchos 

valores relacionados importantes no existen en la otra lengua, o bien la 

correspondencia en la otra lengua no tiene la misma importancia. En la 

comunidad hispanohablante, la comprensión del verde es negativa y los valores 

negativos ocupan un 60.00% y la comprensión del azul es positiva y los valores 

positivos ocupan un 64.71%. Por su parte, en la comunidad lingüística china, 

principalmente la comprensión del verde y del azul es positiva y los valores 

positivos ocupan un 63.66%. Además, hay un vacío de valores correspondientes 

en la otra lengua. Por ejemplo, en español se asocia el verde con la verdad, con 

la obscenidad, con el juego de azar, etc., y se asocia el azul con la limpieza, 

mientras que en chino son otros valores, tales como la feminidad, la humildad, 

las ganancias en juegos de azar para el verde y la pesca para el azul.  

6. Con respecto al morado, la comprensión en español tiende a ser negativa y los 

valores negativos ocupan un 85.71%. En cambio, los valores derivados en chino 

generalmente son positivos y es un color de buen agüero. Los valores positivos 

ocupan un 76.60%. La misma asociación con las flores en español se refiere a la 

feminidad y al comportamiento inconsistente en el estudio y el trabajo, mientras 

que en chino se refiere a un estado floreciente y próspero. Además, por 

influencia de la filosofía de los Cinco Colores, el morado era un color menos 

apreciado por ser un color secundario y ha desarrollado un valor exclusivo en 

chino que se refiere a la perversidad y maldad. 

7. Aunque en ambas lenguas se asocian el gris con el temor, en español se aplica al 

pelo y en chino se aplica al estado del rostro. Cuando se refiere a la 

clandestinidad, en español se destaca más la invisibilidad, mientras que en chino 

se centra más en la irregularidad y la ilegalidad. En español se vincula este color 

neutro intermedio con la inteligencia mediocre y en chino se deriva como parte 

intermedia con función múltiple. Además, en español se asocia con el frío y el 

tiempo nublado, mientras que en chino se destaca más la suciedad, la fealdad y 

la indignidad. 
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8. Según nuestro corpus, las dos comunidades lingüísticas no comparten ningún 

valor connotado sobre el color marrón. En español se asocia con una situación 

difícil y con la culpa. En chino, principalmente, se relaciona con la pobreza y 

con el estatus plebeyo, sin rango oficial, y con los monjes.  

Las peculiaridades de los valores connotados de los términos para los colores en ambas 

lenguas también se muestran en los siguientes aspectos:  

1. A partir de nuestro análisis, observamos que existe el caso de que los valores se 

parezcan, pero los orígenes o usos concretos varíen. Por ejemplo, en ambas 

lenguas, el negro puede ser el color de luto (NE6.1, NC9.3). Sin embargo, este 

uso en chino es más limitado, porque el color blanco es más propio del luto 

(BC14.3).  

2. Como fenómeno derivado, también puede ser que distintos colores en las dos 

lenguas compartan el mismo valor. Por ejemplo, por la asociación con el “libro 

verde”, en español el verde puede hacer referencia a la cuenta incobrable y las 

deudas (VE5.2), mientras que en chino, por la asociación con la marchitez, es el 

amarillo el que se refiere a una cuenta no reembolsable (AC14.2).  

3. Igualmente, puede darse un mismo color con el mismo valor en ambas lenguas, 

aunque el uso concreto varíe. Por ejemplo, tanto en español como en chino se 

utiliza el blanco para hacer referencia a los enfados (BE8.2, BE8.2), pero según 

los ejemplos del corpus, en español se limita a los ojos, y en chino se aplica 

tanto a los ojos como a la cara. 

4. Igualmente existe la posibilidad de que, aun teniendo un mismo origen, los 

valores derivados varíen. Por ejemplo, recibiendo la misma influencia de la 

prensa del siglo XIX en EE.UU., el amarillo en español se refiere a la tendencia 

al sensacionalismo y en chino se refiere a la obscenidad. 

H2: Dado que la percepción de los colores es la misma para toda la humanidad, fenómeno 

conocido como sinestesia cromática, y que, además, hoy en día los intercambios interculturales 

en el ámbito mundial cada vez son más frecuentes, es de esperar que haya más valores 

compartidos que valores desacordes de un mismo color en ambas comunidades lingüísticas. 

(Introducción: 21)  

La hipótesis 2 queda rechazada a partir de las comparaciones cuantitativas de los 

valores connotados de los términos de un mismo color, ya que, dependiendo del color 
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en cuestión, los valores connotados compartidos pueden ser más o pueden ser menos. A 

continuación exponemos los puntos más desacatados.  

1. En lo que respecta al negro, en ambas lenguas hay muchos valores negativos. 

Sin embargo, en español suma 29 subvalores y en chino suma 61 subvalores. En 

total solo comparten 16 subvalores, que no llegan ni a la mitad de los subvalores 

que hay en chino. 

2. En lo que respecta al blanco, en ambas lenguas los valores de la bondad y la 

luminosidad del blanco tienen mucha importancia. Asimismo, el blanco se 

puede asociar con lo obvio, visible, evidente, el estado limpio, la desposesión, la 

vejez, el aspecto enfermizo, pedir diálogo, el agua, la carne saludable, la 

profesión médica, etc. Sin embargo, en español suma 39 subvalores y en chino 

suma 77 subvalores. Además, en total solo comparten 19 subvalores, ni siquiera 

la mitad de los subvalores que hay en español y muchos menos si los 

comparamos con la suma de los subvalores en chino. 

3. En lo que respecta al rojo, en ambas comunidades lingüísticas se asocia con el 

fuego, la sangre, el enrojecimiento, la carne con grasa, la temperatura alta y el 

peligro. Sin embargo, en español suma 16 subvalores y en chino suma 68 

subvalores: en total solo comparten 10 subvalores. Aunque muchos subvalores 

en español tienen correspondencia en chino, hay un gran vacío de valores 

correspondientes en español. 

4. Con respecto al amarillo, en ambas lenguas, se puede vincular el tono amarillo 

de la piel con la enfermedad y se interpreta como enfermizo o pálido. Influido 

por el intercambio intercultural y la locución yellow page en inglés, en ambas 

lenguas se puede interpretar el color amarillo como información telefónica 

empresarial y comercial. Sin embargo, en español suma 7 subvalores y en chino 

suma 53 subvalores, tienen 2 subvalores compartidos y 1 subvalor relacionado. 

No comparten muchos suvalores. Además, como sucede con el rojo, hay un gran 

vacío de valores correspondientes en español. 

5. Aunque la comprensión general del verde en español es negativa y la del verde y 

azul en chino es positiva, en ambas lenguas se puede utilizar el verde como un 

símbolo positivo y los valores que hacen referencia a la vida, la inmadurez y la 

malicia ocupan mucho peso. Además, en ambas lenguas se asocia el azul con el 

mar. Sin embargo, en español el verde tiene 21 subvalores y el azul tiene 14 
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subvalores, mientras que en chino los subvalores de estos dos colores suman 75 

subvalores. Además en total solo comparten 10 subvalores.  

6. Con respecto al morado, en ambas comunidades lingüísticas se asocia este color 

con el daño físico, el poder y la flor. En español suma 6 subvalores y en chino 

suma 13 subvalores. solo llega a tener 2 subvalores compartidos.  

7. En ambas lenguas se toma el gris como un color neutro intermedio y las 

asociaciones generales son negativas. Se puede asociar con el temor o la 

clandestinidad. En general se comparten 2 subvalores. Sin embargo, en español suma 4 

subvalores y en chino suma 12 subvalores, igualmente hay un vacío de valores 

correspondientes en español. 

8. Por último, aunque en ambas lenguas se vincula el marrón con la ropa hilada con 

lino y cáñamo, y suma 2 subvalores en cada lengua, no coinciden en ningún 

valor connotado.  

H3: Existe la posibilidad de que el tiempo de desarrollo no sea el mismo para todos los términos 

básicos de color en una lengua y algunos términos para los colores hayan aparecido antes que 

otros. Por consiguiente, como los conocimientos y las experiencias se generan y se acumulan a 

lo largo de la historia, es de esperar que los términos con más tiempo de desarrollo tengan más 

unidades fraseológicas relacionadas, y, por ende, más valores connotados. (Introducción: 21) 

La hipótesis 3 queda rechazada en el caso español y corroborada en el caso chino. A 

continuación los detallamos.  

1. Tal y como se demuestra en el apartado 15.4, gráfico 17, página 599, aunque en 

general la cantidad de unidades fraseológicas y de valores de los términos para los 

colores en español son conformes a su evolución, el amarillo, el gris y el morado son 

casos excepcionales.  

Recordemos que la evolución de los términos básicos de color en español sigue el orden 

negro/blanco—verde/amarillo—rojo—azul—marrón/gris—naranja—morado. 

De acuerdo con las cifras computadas en nuestro análisis, exponemos las cantidades de 

unidades fraseológicas y de subvalores connotados de estos términos en la siguiente 

tabla:  

Color Negro Blanco Verde Amarillo Rojo Azul Marrón Gris (Morado)  
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Cantidad de 

UF 

142 121 95 10 50 17 4 8 7 

Cantidad de 

subvalores 

29 39 21 7 16 21 2 4 6 

Tabla 63 Cantidades de las expresiones y los subvalores de los términos para los colores en español 

Observamos que tanto el rojo como el azul aparecen más tarde que el amarillo, el gris 

aparece más tarde que el marrón y el morado aún no se considera un color básico en 

esta lengua. Sin embargo, de acuerdo con la cantidad de unidades fraseológicas y de 

subvalores, el rojo y el azul tienen una posición superior al amarillo; el gris tiene una 

posición superior al marrón y el morado tiene una posición no inferior al gris o al 

marrón. Consideramos que, en la comunidad hispanohablante, amarillo equivale a 

blanco cuando hace referencia a la palidez, aunque existe también la posibilidad de 

utilizar dorado para hacer referencia a este color. Consiguientemente, se reducirá el 

impacto de este término en esta lengua. El gris puede tener influencia de los colores 

principales del negro y del blanco. Asimismo, tal y como hemos expuesto en la página 

513, el morado está vinculado con el poder y tiene una posición especial en esta 

comunidad lingüística. Además, como aún no se considera un color básico, hemos 

recopilado 2 términos (morado y violeta) para nuestro estudio. 

2. Tal y como se demuestra en el apartado 15.4, gráfico 18, página 601, en el caso del 

chino, la cantidad de unidades fraseológicas y de subvalores de los términos para los 

colores coincide con su evolución. Recordemos que la evolución de los términos 

básicos de color en chino sigue el orden siguiente: negro/blanco/rojo/amarillo/qing—

azul—mezcla de azul y verde—morado—separación de azul y verde—gris/naranja— 

(marrón). 

Exponemos las cifras relacionadas computadas en nuestro análisis en la siguiente tabla:  

Color Negro Blanco Qing o cang 

(verde y azul) 

Amarillo Rojo Morado Gris (Marrón) 

Cantidad de UF 514 846 322 189 448 47 19 10 

Cantidad de 

subvalores 

61 77 75 53 68 13 12 2 

Tabla 64 Cantidades de las expresiones y los subvalores de los términos para los colores en chino 

Observamos que los Cinco Colores primarios de la cultura china aparecen antes en la 

lengua. Por ello, se han desarrollado más unidades fraseológicas y valores que 
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coinciden con la evolución de los colores. Mientras que el gris se convierte en color 

básico más tarde, el marrón aún no alcanza a serlo. En consecuencia, las unidades 

fraseológicas y los valores relacionados son más limitados.  

La diferencia de resultados entre el español y el chino reafirma que el número de 

significados connotados de los colores, además de estar influido por la evolución de los 

colores en las lenguas, lo está también por otros factores, tales como la cultura, las 

personas importantes, la filosofía correspondiente, etc. En general, los colores que 

aparecen antes en la lengua o que tienen una posición especial en la cultura, suelen 

desarrollar más significados connotados.  

3. Respuestas de preguntas de investigación  

A continuación, recuperamos las preguntas de investigación. 

P: ¿Cuál es el ideario que influye en la creación de los valores connotados y las unidades 

fraseológicas vinculadas a los colores? ¿Se tratará en ambas comunidades lingüísticas de una 

filosofía sobre el color? Y en caso afirmativo, ¿será equiparable su influencia en ambas 

comunidades lingüísticas o, por el contrario, existe una mayor influencia de la misma en una 

comunidad lingüística que en la otra? En cualquiera de los casos, ¿por qué sucede así? 

(Introducción: 24) 

Mediante nuestro análisis, observamos que el factor cultural desempeña un papel 

fundamental en la formación de los valores connotados. En el caso del español, las 

asociaciones por las propiedades mismas de los colores, costumbres populares o 

tradiciones, influencia de historias o personajes importantes, cultura propia, 

intercambios interculturales, creencias religiosas, la ley o el poder, los rasgos de la 

lengua, etc., han dejado huella en la formación de la semántica.  

Tomemos el negro como ejemplo. En líneas generales, los valores derivan de las 

peculiaridades de este color, tales como la invisibilidad (NE1), la suciedad (NE2), falta 

de estudio (NE3), situación difícil (NE4), sentimiento desagradable (NE5), pesimismo 

(NE6), moralmente reprobable (NE7), jurídicamente reprobable (NE8) y valor opuesto a 

blanco (NE8). Mientras tanto, se pueden observar otros factores de influencia a partir de 

sus subvalores derivados concretos. Por ejemplo, el subvalor de defecto y error (NE2.3) 

deriva del menosprecio que provocan la piel morena y los objetos oscuros; el subvalor 
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de desgracia (NE4.2) deriva de la creencia y superstición; el subvalor de luto (NE6.1) 

deriva de su uso por parte de la reina Ana de Gran Bretaña y de los cristianos; el 

subvalor de decente y poderoso (NE9) deriva de antiguas costumbres, etc. Se notan la 

influencia cruzada de costumbres populares o tradiciones, culturas propias, influencias 

de historias o personajes importantes, creencias religiosas, la ley o el poder, etc. 

Asimismo, el subvalor de lujo y buena calidad (NE10) se encuentra en la influencia de 

los intercambios interculturales. 

Por otro lado, en el caso chino, además de todos estos factores mencionados 

anteriormente en español, se notan mucho las influencias del ideario de los Cinco 

Elementos y Cinco Colores, de igual modo que el pensamiento feudal y la jerarquía 

social antigua gobernados por la filosofía de los Cinco Elementos y los Cinco Colores. 

Por ejemplo, se asocia el negro con el norte (NC13.1), el cielo (NC13.2), el agua (NC13.3) 

y la tortuga (NC13.4). El amarillo es un color exclusivo para la familia imperial (AC4.1, 

AC4.3, AC4.4).  

En general, la influencia de la filosofía de los colores en chino es más obvia y se refleja 

de manera directa o indirecta en muchos valores connotados. A continuación listamos 

algunos valores con influencias directas en nuestro estudio:  

1. Negro: el norte (NC13.1), el cielo (NC13.2), el agua (NC13.3) y la tortuga 

(NC13.4). 

2. Blanco: el otoño (BC14.1), mala suerte (BC14.2), luto (BC14.3), mostrar la 

rendición (BC14.6). 

3. Rojo: desastre por asociación con el fuego (RC15.1). 

4. Amarillo: agrario (AC2.1), posición noble (AC2.2), virtud de la tierra (AC7.1), 

poder imperial (AC4.1), capital nacional (AC4.2), mando superior (AC4.3), 

anuncio oficial (AC4.4). 

5. Qing: madera (V-AZC7.1), oriental (V-AZC7.2), primaveral (V-AZC7.3), 

hígado (V-AZC7.4)  

Por influencia de esta filosofía, se consideraban principales estos colores y, en 

consecuencia, los colores secundarios eran menos apreciados. Por ejemplo, se asociaba 

el verde con la posición modesta (V-AZC15.1) y se interpretaba el morado como no 

convencional y no ortodoxo (MC1.1), o malicioso y perverso (MC1.1).  
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Cabe señalar que al enfatizar la influencia de los Cinco Colores, no podemos ignorar la 

influencia del taoísmo en la semántica. Por ejemplo, debido al aprecio del taoísmo por 

el morado, posteriormente se ha convertido en un color de poder y de buen agüero en 

chino (MC3, MC4, MC5). Aquí, a diferencia de las creencias religiosas del budismo, el 

cristianismo y el catolicismo, la influencia del taoísmo está fuera de este alcance y 

desde el inicio forma una parte inseparable de la filosofía china junto con los Cinco 

Elementos, puesto que los Cinco Elementos y el concepto de yin y yang del taoísmo se 

complementan entre sí, y las ideas se cruzan.  

Por el contrario, la filosofía de colores en occidente es relativamente insignificante en la 

formación de los valores connotados. Aunque tanto en la filosofía occidental como en la 

filosofía china se relacionan los colores con los objetos y hay similitudes entre estas dos 

filosofías, por ejemplo, en ambos idiomas el rojo está relacionado con el fuego y se 

refiere a temperatura alta (RE5, RC1), no podemos encontrar muchos ejemplos y se 

demuestra de manera indirecta que la influencia de la ideología sobre los colores en 

español es débil. Consideramos que no hay un vínculo tan fuerte entre los valores 

connotados y la filosofía de colores en español. La asociación con el fuego deriva más 

de la propiedad del rojo mismo, y no de la asignación arbitraria de su filosofía.  

La filosofía de los Cinco Colores forma parte de la filosofía china. Generalmente, las 

personas que tienen conocimiento de la cultura china conocen este pensamiento, 

mientras que la filosofía occidental de los colores no influye tanto en la cultura española. 

Por un lado, dicha filosofía no se origina en la cultura nativa española, sino que es una 

parte de toda la cultura occidental, además la relación entre los objetos y los colores 

varía en diferentes teorías sin llegar a un acuerdo. Por otro lado, esta filosofía no se ha 

difundido en España y no ha alcanzado el nivel de ser ampliamente conocida en la 

comunidad hispanohablante. 

4. Motivos de las diferencias entre los diversos valores de ambas 

lenguas 

Tal y como exponen en la nota de la cubierta del libro Breve historia de los colores de 

Pastoureau y Simonnet (2007: nota de la cbierta):  
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Los colores tienen una historia tan antigua como el hombre: de ellos provienen simbolismos que 

usamos sin saber por qué, y moldean nuestra vida, nuestro modo de pensar y nuestras elecciones. 

La religión, la política, la ciencia y hasta los acontecimientos históricos los han sometido y han 

sido sometidos por ellos. Esconden historias asombrosas y mitos infundados. Conocer el modo 

en que se lo trató a cada uno es conocer el espíritu de cada época. 

A partir de la comparación que hemos hecho en nuestro estudio, constatamos que los 

hablantes españoles y chinos, cuyas lenguas y culturas son diferentes, mantienen 

también una percepción distinta respecto de los términos de color. En general, existe 

una diferencia perceptible en los valores connotados generados y muchas unidades 

fraseológicas no tienen sus expresiones correspondientes en la otra lengua.  

Por un lado, tal y como comenta Corpas Pastor (2000: 483),  

Si bien es verdad que la búsqueda de correspondencias para este tipo de unidades a menudo se 

convierte en un auténtico reto, no es menos cierto que gran parte de las unidades fraseológicas de 

una lengua hallan equivalentes funcionales (fraseológicos o no) en otras lenguas y que los textos 

traducidos se ven obligados a lidiar continuamente esos toros, y no precisamente desde la barrera. 

La cultura es un fenómeno peculiar de la humanidad y es fruto del desarrollo de la 

sociedad y de la sabiduría humana. La variación en el espacio, en el ámbito geográfico, 

en el político, en la religión, en la historia y en la economía, etc., causa la diversidad en 

las culturas de distintas comunidades lingüísticas, y por tanto se generan diferencias en 

la filosofía, la vida, el sentido de valor, las costumbres, los gustos, etc. Por consiguiente, 

la diversidad de culturas influye también en la comprensión de los términos básicos de 

color y genera los valores culturales correspondientes, lo que provoca a su vez el 

fenómeno general de vacío o desequilibrio en los significados connotados y expresiones 

entre distintas comunidades lingüísticas. Los factores que influyen en la formación de 

las culturas son los mismos que causan la divergencia en los valores connotados de los 

términos para los colores.  

El contexto concreto es un factor superficial que afecta a la comprensión de los 

términos para los colores. Esencialmente, es la diversidad de las asociaciones de colores 

en distintas culturas la que causa la divergencia de comprensión. Por ejemplo, la ópera 

china constituye un “contexto completo” y puede moldear de manera profunda algunos 

de los valores connotados que hemos comentado en la tesis. 
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Vemos en otro ejemplo que, por influencia de la cultura de la ópera tradicional en China, 

la cara roja se asocia con el personaje honesto (RC4.2), la cara negra, con el personaje 

serio y directo (NC16.1) y la cara blanca, con el personaje marrullero (BC15.1). 

Consiguientemente, se generan los valores connotados correspondientes.  

Asimismo, por influencia de la filosofía de los Cinco Elementos en China, se asocian 

los Cinco Colores primarios de esta cultura (negro, blanco, rojo, amarillo y qing) con 

cinco puntos cardinales, cinco animales, cinco sentimientos generales, cinco gustos, etc., 

tal y como hemos constatado en la respuesta a la pregunta de investigación en las 

páginas 615-617.  

A partir de nuestro estudio, observamos que los términos básicos de color en las dos 

lenguas superan su ámbito lexicológico y funcionan como signos culturales. Por 

ejemplo, la posición especial del amarillo en la cultura china asociado con el poder 

imperial (AC4.1).  

Además, el grado de equivalencia no se limita solo a una cuestión subjetiva, tal y como 

expone Corpas Pastor (2000: 490-491), 

La equivalencia plena se produce cuando a una UF de la LO (lengua original) le corresponde 

otra UF de la LM (lengua de meta), la cual presenta el mismo significado denotativo y 

connotativo, una misma base metafórica, una misma distribución y frecuencia de uso, las mismas 

implicaturas convencionales, la misma carga pragmática y similares connotaciones (restricciones 

diastráticas, diafásicas y diatópicas). (…) la mayoría de las UFS tienen equivalentes parciales 

con respecto a los cuales presentan divergencias de índole diversa. 

Por otro lado, la generación de los valores connotados también varía a causa de las 

características particulares de las lenguas. 

Por ejemplo, en español se asocia el azul con el cielo, y las palabras celos y cielo 

aparecen asociadas al color azul (AZE4.4). En chino, los términos qing (青), ‘color qing’ 

y qing (晴), ‘despejado’ tienen una pronunciación muy similar y se toma el qing (青), 

‘color qing’ como el carácter fonético prestado de qing (晴), ‘despejado’. Se entiende 

así el color qing como despejado (V-AZC8.2). 

Por añadidura, a través de nuestro estudio, observamos también que la percepción de los 

colores en las dos comunidades lingüísticas no coincide totalmente. Por ejemplo, tal y 
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como hemos expuesto al analizar el naranja, en chino se considera el color de la 

zanahoria como un tipo de rojo, mientras que en español se considera que es naranja. 

Asimismo, en chino se mezclaba el verde y el azul, mientras que el español los tiene 

separados desde el inicio. Consideramos que estas desviaciones en la percepción de 

algunos colores pueden influir la producción de los valores connotados.  

5. Motivos de las similitudes entre los diferentes valores de ambas 

lenguas  

El español y el chino son dos lenguas muy alejadas. Sin embargo, a partir de la 

comparación que hemos hecho, observamos que la comprensión de algunos términos 

básicos de color también es compartida por las dos comunidades lingüísticas.  

Consideramos que los sentimientos y elementos ideológicos en común, así como 

también el intercambio intercultural, hacen que se comparta una parte de comprensión 

de los colores primarios en ambas lenguas.  

Por un lado, durante diferentes periodos históricos, ha sido la percepción humana sobre 

el entorno externo lo que ha dado lugar a las culturas en las distintas comunidades 

lingüísticas. Dicha percepción ha proporcionado los medios, a través de la lengua, que 

nos han permitido representar a la sociedad y acumular experiencia humana. Todas 

estas distintas culturas, como un conjunto, forman una parte inseparable de la cultura 

humana.  

No se puede negar que las experiencias y los conocimientos sobre el entorno entre 

distintas culturas sean similares, y por ello, resulta inevitable que la comprensión de 

esas experiencias y conocimientos de distintas comunidades lingüísticas compartan 

algunos lugares comunes.  

Aunque las culturas de las dos comunidades lingüísticas son distintas y varían mucho en 

las condiciones geográficas, maneras de pensar, sistemas lingüísticos, etc., los hablantes 

españoles y chinos comparten experiencias de vida y sentimientos y existen puntos 

comunes en las dos culturas.  

Por otro lado, los colores poseen sus propiedades y generan efectos psicológicos 

similares de manera inconsciente en nuestro conocimiento. Mediante la percepción 
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visual de los colores se producen otras ilusiones sensoriales. Este fenómeno se conoce 

como sinestesia cromática.  Por ejemplo, los colores cálidos suelen transmitir 

emociones alegres y los colores fríos transmiten informaciones negativas como 

depresión, tristeza, miedo, etc. En este sentido, los colores funcionan como una lengua 

franca. A partir de nuestro corpus, se observa esta influencia. Por ejemplo, en ambas 

lenguas se asocia el negro con el pesimismo (NE6, NC9), y el rojo con el peligro (RE6, 

RC16). 

Además, actualmente el intercambio intercultural se genera en distintos ámbitos, tales 

como el económico, el académico, el técnico, el social, etc. Debido al desarrollo del 

transporte y las comunicaciones, este intercambio cada vez tiene un papel más profundo 

en nuestra vida. Por ejemplo, baima-wangzi (白马王子), ‘príncipe en caballo blanco’, 

se refiere a un hombre ideal para muchas mujeres y se origina en el cuento de hadas La 

Cenicienta (295BC). Chi hongpai (吃红牌), ‘comerse una tarjeta roja’, se refiere a un 

error o fallo grave que causa la bancarrota o el cierre de un negocio (366RC). Aquí, 

hongpai (红牌), ‘tarjeta roja’ es un término deportivo de ámbito mundial. 

Hoy en día no hay lenguas ni culturas ni sociedades puras, puesto que las lenguas y las 

culturas son patrimonios de la historia de la humanidad. El mestizaje es el único 

horizonte posible de nuestro mundo. Consiguientemente, la comprensión de los 

términos para los colores está sometida a estos intercambios. 

Por ejemplo, en nuestro corpus podemos encontrar tanto calcos como préstamos, que 

son productos de estos intercambios entre lenguas. La unidad fraseológica 35VE, “dar a 

alguien o algo luz verde; dar luz verde a algo” se refiere a dar autorización a alguien o 

algo, y es un calco de la expresión inglesa “give the green light”. Su calco en chino es 

kai lüdeng (开绿灯), ‘encender la luz verde’ (228V-AZC).  

Otro ejemplo es la unidad fraseológica 132NE, “mano negra”, referida a la organización 

de tipo mafioso nacida en Italia, y que es un calco de la expresión inglesa “Black Hand”. 

Su calco en chino es heishoudang (黑手党), ‘partido de la Mano Negra’ (现代汉语词

典 Xiandai hanyu cidian 2015: 531) (457NC).  
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Asimismo, tenemos un ejemplo sobre préstamos. Heike (黑客), ‘visitante negro’ 

(480NC), es un préstamo de la palabra inglesa hacker. Se refuerza la idea de ilegalidad 

del término a través de hei (黑), ‘negro’ en chino.  

En resumen, se perciben las huellas de los intercambios interculturales en las unidades 

fraseológicas. Debido a esta influencia, observamos que incluso existen valores o 

unidades fraseológicas equivalentes. Tal y como comenta Corpas Pastor (2000: 491),  

Este tipo de equivalencia es raro por cuanto solo se da en el caso de los europeísmos (a sangre 

fría=in cold blood, Todos los caminos conducen a Roma=All roads lead to Rome), los calcos 

(armed to the teeth=armado hasta los dientes), los UFS denominativas (puente 

colgante=suspension bridge) y parte de la fraseología terminológica (rebaja impositiva=rent 

rebate). 

El intercambio intercultural no solo se refleja en las lenguas a través de fenómenos 

lingüísticos produciendo unidades fraseológicas similares o con valores parecidos, sino 

también cambiando la percepción general de algún color. Un ejemplo de ello es el 

cambio de valores al que se ha sometido el color blanco en chino. De acuerdo con Chen 

Jianfa (陈建发) (2010: 96-97),  

En la época temprana de la cultura china, el blanco básicamente era un término tabú y mostraba 

el rechazo y la repulsión de los chinos por el espíritu y la materia (…) Por influencia de la 

cultura occidental, consiguientemente, el significado simbólico del blanco ha tenido algunos 

pequeños cambios. Hoy en día, el blanco también se entiende como elegancia, armonía, 

honestidad, luminosidad, virginidad, justicia y sencillez. Todos ellos representan un aspecto 

positivo.140  

Igualmente, consideramos que la aplicación de la luz verde, la tarjeta roja, etc., en el 

ámbito mundial hace que los colores desarrollen nuevos valores. Por consiguiente, los 

intercambios interculturales provocan que diferentes lenguas compartan algunos valores 

de los términos para los colores. 

6. Limitaciones de nuestro estudio 
                                                        
140 Texto original traducido por la autora de este trabajo: 在早期中国文化中, 白色是一个基本禁忌词，

体现了中国人在物质和精神上的摈弃和厌恶 (…)受到西方文化的影响，白色的象征意义也因之发

生一些细微的变化。今日，白色也可以被理解为高雅、和谐、正直、光明、纯洁、正义与朴素，

这些都是代表阳光的一面。(Chen Jianfa, 2010, 96-97) 
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Los valores de los colores son numerosos y generativos, y por ello hemos consultado 

una gran cantidad de bibliografía para llevar a cabo este estudio. Por ejemplo, solo para 

la elaboración del corpus, hemos recopilado información extraída de 26 obras 

lexicográficas del español y 20 obras lexicográficas del chino. Evidentemente, nuestro 

trabajo no puede ser exhaustivo, por lo que a continuación apuntamos brevemente sus 

limitaciones, así como las posibles líneas de investigación en el futuro.  

6.1. Limitación de los términos básicos de color 

Tal y como hemos expuesto en el apartado 3.3.1, páginas 104-105, según el criterio de 

Berlin y Kay, los términos básicos de color deben cumplir cuatro características: (1) ser 

monolexémicas (‘monolexemic’) que se puedan utilizar solos sin necesidad de 

acompañarse de la palabra color, yan (颜), se (色) o yanse (颜色); (2) solo pueden 

indicar un color concreto y (3) el uso como color se puede aplicar ampliamente a 

muchos tipos de cosas; (4) la frecuencia de uso debe ser muy elevada. 

Sin embargo, gracias a la flexibilidad de la lengua, además de estos términos básicos de 

color, también utilizamos otros términos cuyos significados principales no se relacionan 

con los colores y generalmente son nombres de objetos, tales como la castaña, la 

calabaza, etc., para hacer referencia a los colores en español.  

A continuación recopilamos en la siguiente tabla términos alternativos en español para 

hacer referencia a los colores de nuestro estudio:  

Términos básicos de color en español Términos alternativos de colores en español 

Negro Azabachado, azabache, carbón, granito, renegrido 

Albo/Blanco Albillo, albar, albero 

Bermejo/rojo/colorado Encarnado, encendido, rojizo, tinto 

Amarillo Amarillento, rubio, gualdo, oro 

Verde Verdoso, verdor, pistacho 

Azul Garzo, azulado, azuloso, azulino 

Morado/violeta/púrpura Amoratado, borracho, lila, malva, cárdeno, solferino, violado 

Anaranjado/naranja  Calabaza, azafrán, naranjado 

Gris ceniciento, agrisado, ceniza, cinéreo, rucio, grullo 

Marrón Café, castaño, canelo 

Tabla 65 Términos relativos a los colores en español 
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La primera columna recoge los términos básicos de color que hemos estudiado en 

nuestro análisis y son más abstractos; la segunda columna recoge los términos 

sinónimos alternativos cuando hacen referencia a color y son más descriptivos. De 

acuerdo con la tabla, hay muchos términos que pueden hacer referencia a los colores.  

Asimismo, hay casos similares en chino. El término wu (乌), en un inicio se refería al 

cuervo, pero se utiliza a menudo también para el color negro. El término zao (皂), se 

refiere a las semillas de roble utilizadas antiguamente para teñir de negro las telas y 

también en este caso se utiliza como sinónimo del color negro… 

Además, a lo largo del desarrollo evolutivo de una lengua, puede haber variaciones de 

términos para hacer referencia a los colores. Por ejemplo, el término zhu (朱) hace 

referencia en chino al rojo. Como su frecuencia de uso es baja y por ello no cumple el 

criterio de Berlin y Kay para ser término básico de color, lo hemos excluido de nuestro 

estudio.  

Según los colores de nuestro estudio, recopilamos en la siguiente tabla más ejemplos de 

estos dos tipos en chino:  

Términos básicos de color en chino Términos alternativos de colores en chino 

Hei (黑), you (幽), xuan (玄), ‘negro’ Zao (皂), zi (淄), nie (涅), wu (乌), tan (炭), tan (碳), qian (黔), dai 

(黛), li (黧), you (黝), mo (墨), yi (黟), dan (黕), qi (漆), hui (晦)  

Bai (白), ‘blanco’ Su (素), gao (缟), lian (练), hao (皓), jiao (皎), piao (缥)  

Chi (赤), hong (红), ‘rojo’ Dan (丹), tong (彤), zhu (朱), jiang (绛), xing (骍), qian (茜), qian 

(蒨), fei (绯), gan (绀), zhe (赭)  

Huang (黃), ‘amarillo’ Jin (金), tu (土), tong (铜)  

Qing (青), cang (苍), lü (绿), lan (蓝)  Bi (碧), cui (翠), liu (柳), cong (葱), dian (靛), ji (霁)  

Zi (紫), ‘violeta’ Jin (堇)  

Cheng (橙), ‘naranja’ Ju (橘), ju (桔)  

Hui (灰), ‘gris’ Yan (烟)  

He (褐), zong (棕), ‘marrón’ cha (茶)  

Tabla 66 Términos relativos a los colores en chino 

Todos estos términos, en su conjunto, influyen en la evolución y la comprensión de los 

significados connotados de colores en ambas lenguas. Por ejemplo, la expresión “ya 
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pasa de castaño obscuro” se refiere a todo abuso, exceso o molestia que nos indigna o 

desespera (Caballero 1947: 1149). En chino qinghun zaobai (清浑皂白), ‘claro y turbio, 

negro y blanco’, se refiere a lo justo y lo injusto de los asuntos (UF.: 273BC); bao 

wusha mao (保乌纱帽), ‘conservar el gorro de gasa negra’, significa ‘mantiene el 

puesto’ (Wen Duanzheng 2012: 50); igualmente, zhumen (朱门), ‘puerta roja’, se 

refiere a las casas de los nobles o de los ricos que solían tener las puertas pintadas en 

rojo (UF.: 831BC). También existe la expresión wuziduozhu (恶紫夺朱), ‘sentir 

disgusto de que el morado ocupe la posición del rojo’, para referirse al sentimiento de 

repugnancia por utilizar lo malo para fingir lo bueno, o utilizar las ideas heréticas para 

sustituir la verdad (UF.: 2MC) … 

La utilización de términos léxicos alternativos de colores en estas unidades 

fraseológicas permite observar la interpretación de los colores en la cultura china. Sin 

embargo, siguiendo el criterio de Berlin y Kay en nuestro marco teórico, hemos 

prescindido de estos términos de color alternativos y nos hemos quedado solamente con 

los términos básicos de color, tanto en español como en chino. Aunque nuestra decisión 

es lógica y, creemos, acertada, elimina el estudio de algunas expresiones que también 

sería interesante considerar.  

Además, el rosa, como color secundario, cada vez tiene un papel más importante y más 

expresiones relacionadas. En la comunidad hispanohablante, se relaciona con la 

feminidad, las cosas agradables, las ilusiones, las esperanzas, etc. Por ejemplo, decimos 

“cuentos de color de rosa” (Caballero 1947: 417), “sueños de color de rosa” (Caballero 

1947: 1040), “un provenir de color de rosa” (Caballero 1947: 1105), “verlo todo de 

color de rosa” (Caballero 1947: 1121), etc. En chino, se asocia con la sexualidad, el 

romanticismo, el amor, etc. Por ejemplo, decimos taose xinwen (桃色新闻), ‘noticia de 

color rosado’ para hacer referencia a un escándalo sexual.  

Sin embargo, como este color no cumple los requisitos de Berlin y Kay para ser término 

básico de color, lo excluimos de nuestro estudio. En otras palabras, nuestro estudio no 

incluye toda la comprensión de los colores de una cultura. Si hubiéramos incluido todos 

estos términos, el trabajo sería tan exhaustivo y extenso que habría ido más allá de lo 

posible en una tesis doctoral.  
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Lo que hemos hecho es un vaciado de obras lexicográficas para obtener una muestra lo 

más significativa posible de la presencia de términos relacionados con el color en las 

expresiones idiomáticas de ambas lenguas y una lista lo más exhaustiva posible de 

modismos relativos. 

6.2. Limitación de las unidades fraseológicas 

Nuestro estudio se limita a las unidades fraseológicas de los documentos consultados 

que incluyen términos para los colores. Sin embargo, los documentos consultados son 

limitados y es posible que algunas unidades fraseológicas no estén incluidas.  

Por ejemplo, en español el término color puede referirse a la democratización por la 

movilización política en la Unión Soviética, el negro también hace referencia a la 

oscuridad, el rojo se relaciona con la prostitución en “barrio rojo”, el azul es el color de 

la masculinidad, etc. 

Otro ejemplo, en chino es lanchougu (蓝筹股), ‘acción bursátil azul’ como expresión 

equivalente de blue chip en inglés para referirse a las acciones de las grandes empresas 

líderes en su sector y con buenos rendimientos (227V-AZC) y hongchou gu (红筹股), 

‘acción bursátil roja’ para hacer referencia a las acciones de las empresas que se fundan 

en la China continental (119RC). También existe zichou gu (紫筹股), ‘acción bursátil 

morada’ para las acciones bursátiles de las empresas que combinan los caracteres de 

hongchou gu (红筹股) y lanchou gu (蓝筹股), puesto que el morado es un color que 

mezcla el rojo y el azul. Sin embargo, aunque son expresiones corrientes en economía 

bursátil y podemos encontrar una explicación de esta última expresión con facilidad por 

internet, tales como la página de MBAlib (http://wiki.mbalib.com), Wikipedia, baidu 

baike (https: //baike.baidu.com), etc., o en un glosario en el ámbito de las finanzas como 

Investment Dictionary of China's Capital Market (Zhang Xinwen, 2015: 317), las obras 

lexicográficas consultadas solo explicaban las primeras dos expresiones recopiladas.  

Además, la lengua y la sociedad avanzan. Se generan nuevas expresiones y nuevos 

valores sobre los términos para los colores, los cuales puede ser que todavía no hayan 

sido recopilados en los documentos consultados debido en su incorporación. Por 

ejemplo, por influencia del manga y el anime de Japón, en chino se empieza a utilizar 

fuhei (腹黑), ‘vientre negro’ para hacer referencia a una persona maquinadora, que 
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aparentemente es amable, pero que siempre piensa en hacer mal, y se puede encontrar 

su registro por páginas web, tales como wikipedia, baidu baike (https: 

//baike.baidu.com), etc. Sin embargo, aunque ya es de uso popular a través de la 

difusión por internet, no lo hemos encontrado en los documentos consultados. La 

expresión hongyan (红颜), ‘rostro rojo’, puede referirse a las amigas íntimas (193RC), 

pero no hemos encontrado recopilada en los documentos consultados la recientemente 

inventada expresión calco lanyan (蓝颜), ‘rostro azul’ referida a los amigos masculinos 

íntimos, aunque igualmente podemos encontrar su explicación en Wikipedia u otras 

páginas webs y su uso en artículos literarios.  

Asimismo la unidad fraseológica no es la única fuente para reflejar la comprensión de 

los colores en una comunidad lingüística. También se puede reflejar a través de otros 

tipos de contexto. Por ejemplo, en un texto real extraído del corpus BBC 

(bcc.blcu.edu.cn) de la Universidad de Lengua y Cultura de Beijing, encontramos la 

siguiente oración: Baigou he hongma da qilai, ke ku le chenglitou de huimao (白狗和红

马打起来，可苦了城里头的‘灰猫’), ‘El perro blanco y el caballo rojo pelean, sufre el 

gato gris en la ciudad’. Aquí bai (白), hong (红) y hui (灰) están todos utilizados por 

sus valores connotados y hacen referencia a las fuerzas reaccionarias, las fuerzas 

comunistas y a las personas normales y humildes, respectivamente, pero no estamos 

ante una unidad fraseológica141.  

Veamos otro ejemplo. El rojo en chino también sirve para el exorcismo y aparece 

frecuentemente en la cultura y en su uso concreto en ciertas costumbres populares. Así, 

la gente suele llevar algo rojo en su benmingnian (本命年), ‘año correspondiente al 

zodiaco chino’. Sin embargo, no hemos encontrado ejemplos relacionados en nuestro 

corpus que reflejen este uso en la lengua. 

Por añadidura, la filosofía de los Cinco Elementos y los Cinco Colores es sistemática y 

su contenido es muy rico y dilatado. Por ejemplo, el término qing (青), ‘color qing’ 

puede asociarse con el aire, el viento, el vesícula biliar, etc. Estos vínculos se reflejan en 

la cultura, en la manera de pensar, etc. Aunque hemos intentado recopilar un corpus lo 

más completo posible, las unidades fraseológicas recopiladas no abarcan todas las 

                                                        
141 El propio autor Xu Dishan (许地山) del texto titulado “Fayan (法眼)”, lo explica en detalle en el link 
http://www.millionbook.com/xd/x/xudishan/000/026.htm. 
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asociaciones.  

Consiguientemente, nuestro listado de valores no incluye todos los valores, sino 

solamente aquellos que provienen de las unidades fraseológicas de los documentos 

consultados y forman parte de nuestro objeto de estudio. 

6.3. Naturaleza sincrónica de nuestro estudio 

Tal y como comentan Pastoureau y Simonnet (2007: 11), “los colores no son 

inmutables”. No solo porque los colores tienen su historia de desarrollo y aparecen en 

distintos periodos según las lenguas, sino que también sus significados y usos se 

someten a cambios correspondientes a lo largo de la historia. Se generan nuevos 

significados, y también se modifican o desaparecen significados existentes.  

Por ejemplo, de acuerdo con Pastoureau y Simonnet (2007: 41),  

[E]n la Edad Media, el azul era más bien femenino (por la Virgen) y el rojo, masculino (signo de 

poder y de la guerra); ahora, en cambio, las cosas se invierten y el azul se convierte en masculino 

(por ser más discreto), y el rojo, en femenino.  

Asimismo, el negro en chino era un color utilizado por los nobles y se asociaba con la 

dinastía Qin, aunque posteriormente se convirtió en un color relacionado con los 

plebeyos. 

Igualmente ocurre con los términos básicos de color. Por ejemplo, hong (红) en un 

inicio hacía referencia al rosa en vez del rojo; lü (绿) y lan (蓝) no eran términos de 

color, sino que hacían referencia a una tela verde y un tipo de hierba índigo que servía 

para fabricar tinta, respectivamente. Los términos xuan (玄) y you (幽), ambos referidos 

al negro, hoy ya han dejado de ser términos básicos de color, por la baja frecuencia de 

uso. 

Sin embargo, hemos limitado el objeto de estudio a los valores connotados de los 

términos básicos de color desde un punto de vista general, sin separar valores antiguos y 

valores contemporáneos. Es posible que algún valor hoy sea de poco uso o está dejando 

de usarse. Algunas unidades fraseológicas recopiladas para nuestro corpus son muy 

antiguas y ya no se utilizan en la comunidad lingüística actual. Por ejemplo, el negro 
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como decente, poderoso (NE9) es un valor antiguo en la comunidad hispanohablante 

que está perdiendo su uso. Consiguientemente, las unidades fraseológicas recopiladas 

para nuestro corpus, tales como “gente de capa negra” (137NE) y “labrador de capa 

negra, poco medra” (138NE), también son anticuadas. Incluso en algunas unidades 

fraseológicas, las palabras están en español antiguo, como “ay, güevo, güevo, blanco 

eres, más quizá serás negro” (31BE/88NE).  

Por otro lado, tal y como hemos expuesto en los apartados 3.2.2 y 3.3.2, puede ser que 

los términos para los colores varíen en diferentes períodos. Así, existe la posibilidad de 

que algún valor resumido provenga de un término que en su periodo aún no se había 

convertido en un término básico de color, o que estaba dejando de serlo. Aunque hemos 

intentado estudiar los valores según su evolución, no nos hemos centrado en los detalles. 

Por ejemplo, en la unidad fraseológica lüdai hongyan (绿黛红颜), ‘ceja verde, cara roja’ 

(204RC/236V-AZC), tanto lü (绿), ‘verde’ como hong (红), ‘rojo’ hacen referencia a la 

feminidad. Dicha expresión proviene de un poema de Xu Ling (徐凌) de las Dinastías 

del Sur (420 d.C. – 589 d.C.), mientras que lü (绿) y hong (红) no se convirtieron en 

término de color hasta las dinastías Sui y Tang (581 d.C. - 1279 d.C.), que es un período 

posterior.  

En nuestro estudio, tomamos todos los términos básicos de color relativos como un 

conjunto, sin discriminar la diferencia de comprensión en distintos periodos históricos.  

Como hemos explicado, en periodos premodernos el chino no diferenciaba el verde del 

azul. A medida que se fue desarrollando la sociedad, se empezó a separar estos dos 

colores y consiguientemente la percepción relativa también varió. Sin embargo, nuestro 

estudio no muestra estos cambios. 

6.4. Limitación en los valores connotados  

Nuestro estudio se limita a los valores connotados de los términos básicos de color. No 

podemos decir que los valores connotados son el único obstáculo para la comprensión 

de los colores para una persona de otra comunidad lingüística. Conocer los valores 

connotados no es suficiente para que los colores sean una lengua franca.  
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Por un lado, el peso de los valores connotados del mismo color afecta a la interpretación 

de las personas en su comunidad lingüística. Con el mismo contexto, puede ser que las 

personas de distintas comunidades lingüísticas tiendan a tener distintas percepciones. 

Por ejemplo, en lo que respecta al blanco, en español sus valores positivos ocupan un 

38.02% y los negativos ocupan un 34.71%, mientras que en chino sus valores positivos 

ocupan un 22.58% y los negativos ocupan un 49.53%. En otras palabras, el blanco en 

chino es más negativo que en español. Consiguientemente, esta diferencia en porcentaje 

influye de manera directa o indirecta en la interpretación de las unidades lingüísticas 

relacionadas con el blanco para los hablantes de esta comunidad lingüística. Así, según 

el contexto concreto, “caballo blanco” en español se puede interpretar como pureza y 

victoria (BE3.1), bondad (BE5.1), anímica, creadora (BE6.2), aunque también se puede 

entender como inocente, arriesgado (BE12.2); mientras que en chino se relaciona con 

luto (BC14.3), o con juramento solemne y serio (BC14.4) o como hombre ideal para 

muchas mujeres (BC7.2).  

Por otro lado, los valores denotados y sus pesos relacionados también afectan a la 

interpretación de las personas y varían entre distintas comunidades lingüísticas. Se 

considera que las asociaciones con los objetos del mismo color son valores denotados, 

tales como la nieve del blanco, el carbón del negro, etc. No obstante, distintas 

comunidades lingüísticas pueden tener distintas asociaciones y existen diferencias 

sutiles con la misma asociación. Por ejemplo, en chino se asocia el blanco y el rojo con 

las flores y se dice xiaobai changhong (小白长红), ‘blanco pequeño y rojo largo’ para 

hacer referencia a todos los tipos de flores (Leng Yulong 2014：1073). En español no 

suele tener esta asociación.  

Veamos otro ejemplo. Tal y como hemos expuesto en el apartado teórico 1.1.3, página 

52, tabla 4, en ambas lenguas se asocia el blanco con la droga. Sin embargo, en español 

se utiliza “dama blanca” para referirse a la cocaína (Seco, Andrés y Ramos 2004: 360), 

mientras que en chino se utiliza hei bai huo (黑白货), ‘materia negra blanca’ para hacer 

referencia al opio y a la heroína (Huang Binhong 2009: 423). La cocaína y la heroína no 

son la misma sustancia.  

Asimismo, en ambas lenguas se asocia el blanco con el dinero. En español se suele 

asociar la blanca con una moneda metálica de escaso valor por el color blanco que 
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adquiría tras su acuñación, mientras que en chino se asocia este color con la plata por su 

aspecto brillante.  

Además, aunque en ambas comunidades lingüísticas se comparta un mismo valor 

denotado, la manera de expresarlo también muestra diferencias. Por ejemplo, se asocia 

el rojo con la sangre en ambas lenguas y es un valor denotado: “estar con el semáforo 

rojo” en español se puede referir a tener la menstruación (Martín Sánchez 1997: 345). 

Mientras que el “semáforo rojo” en chino solo se entiende como una señal de alerta, y 

no se interpreta como menstruación. Se suele decir jian hong (见红), ‘ver rojo’, un 

término médico, para hacer referencia a la primera menstruación, la pérdida de sangre 

durante el embarazo, etc. (Ver en el corpus BBC http://bcc.blcu.edu.cn)  

En resumen, aunque en general son los valores connotados los que causan obstáculos 

para la comprensión y la comunicación, la diferencia de valores denotados también 

tiene un papel significativo, y este es un ámbito que no está incluido en nuestro estudio.  

6.5. Limitaciones en la elaboración del corpus 

Aunque hemos realizado un corpus muy extenso que nos ha permitido llevar a cabo 

nuestro estudio, en algunos aspectos no se puede considerar que el corpus sea 

totalmente completo.  

Por ejemplo, encontramos que algunas unidades fraseológicas no incluyen 

explicaciones en el diccionario en que aparecen. Con los documentos a los que podemos 

acceder tampoco podemos completar la explicación. Para que el resultado sea fiable, 

hemos tenido que tomar la decisión de eliminar estas unidades fraseológicas.  

Observamos que existe un desequilibrio cuantitativo importante respecto a las unidades 

fraseológicas recopiladas en las dos lenguas. Por un lado, el hecho de que la filosofía de 

los Cinco Colores sea tan importante en China y penetre en todos aspectos de la vida 

hace que las obras lexicográficas se fijen más en los sentidos denotados y connotados de 

los colores en las unidades que hemos estudiado. Por otro lado, de acuerdo con Huang 

Linmei (2000: 113), “East Asians prefer to signal their intentions indirectly, whereas 

Americans prefer to reveal their intentions directly through explicit requests”: los 

asiáticos del este tienden a expresarse de manera implícita e indirecta y a usar 



 6 3 2  

expresiones implícitamente eufemísticas. Cabe pensar que esta forma de expresarse 

también puede afectar a los procesos semánticos. Hemos observado que el 

razonamiento de algunos valores connotados en chino es tortuoso, con muchas vueltas y 

rodeos. Por ejemplo, como el fuego trae luz, se asocia el rojo con la desnudez, la 

soledad, desposesión (RC2). 

Así, tampoco hemos establecido muchos vínculos entre las unidades fraseológicas en 

las dos lenguas. Por un lado, para la misma idea, en una lengua se utilizan términos para 

los colores, mientras que en otra lengua se utilizan otras asociaciones. Por ejemplo, en 

chino se dice dai lümaozi (戴绿帽子), ‘poner/llevar un gorro verde’ (UF.: 255V-AZC), 

para lo que en español se conoce como “poner los cuernos”… Por otro lado, igualmente 

es posible que existan más vínculos por descubrir en este corpus. Estos dos aspectos son 

cuestiones para investigar más adelante.  

Asimismo, por necesidades del estudio y a causa de la limitación de páginas de la tesis, 

hemos agrupado los valores similares y no hemos podido entrar en distinciones 

demasiado sutiles. Consiguientemente, dentro de un mismo valor pueden existir matices 

diversos. Por ejemplo, en ambas lenguas se asocia el blanco con la bondad. Pero el 

ámbito de la bondad es amplio y existen diferencias sutiles de asociaciones en las dos 

lenguas. En español se entiende como cortesía y buenas maneras y se dice “guante 

blanco” (36BE), mientras que en chino no tiene esta asociación.  

Por añadidura, tal y como hemos expuesto, hemos mezclado los valores antiguos y 

contemporáneos en nuestro estudio, así como también en el corpus. Esta clasificación se 

puede detallar más en futuras investigaciones. 

6.6. Otras limitaciones 

Además de las limitaciones que hemos expuesto hasta ahora, hay otras que también 

afectan a nuestro estudio.  

La manera de expresar o interpretar los colores puede variar en las dos comunidades 

lingüísticas y no siempre coincide. Por ejemplo, en chino no se distinguían el verde y el 

azul, mientras que en español siempre han estado separados. En chino, se suele 

interpretar el color de la zanahoria como rojo, mientras que en español se interpreta 
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como naranja. Consideramos que estas diferencias pueden influir en los valores 

connotados generados. Sin embargo, en nuestro estudio no hemos podido separar las 

unidades fraseológicas relativas en chino ni mostrar en detalle esta influencia.  

Respecto a la relación entre algún color concreto y otros colores, solo hemos analizado 

la cantidad de los valores correspondientes y opuestos de otros colores. Por ejemplo, de 

acuerdo con la tabla 62 en la página 586, en la comunidad lingüística china, los 

términos del color negro tienen 20 valores opuestos al blanco y 14 valores opuestos al 

rojo. Por lo tanto, consideramos que los colores antónimos del negro en chino tienden a 

ser el blanco y el rojo.  

Es una afirmación muy simple, puesto que es difícil valorar el peso de estos valores 

opuestos. Tomamos como ejemplo la relación opuesta entre el negro y el rojo en chino. 

Valor del negro  Peso de valor 

del negro 

Valor del rojo Peso de valor 

del rojo 

NC3.1. Gente humilde y 

desconocida 

0.19% RC14.3. Persona en poder 0.89% 

NC4.1. Sitio profundo apartado 3.11% RC10.4. Capital 2.68% 

NC7.3. Mediocre e incompetente 0.39% RC7.4. Capacidad sobresaliente 0.89% 

NC8.1. Situación complicada 3.88% RC10.3. Situación prospero 6.70% 

NC8.3. Pierde el poder o confianza 0.19% RC14.4. Con confianza 6.47% 

NC9.2. Mala suerte 1.17% RC10.1. Buen agüero 2.01% 

NC9.3. Luto, pésame 0.19% RC12.3. Festividad 2.01% 

NC10.5. Estar en lista negra, mala 

fama 

0.39% RC5.5. Ejemplar 0.67% 

NC11.1. Incorrecto, malo 8.54% RC3.4. Correcto, bueno 2.23% 

NC11.5. Anticuado, reaccionario 0.97% RC5.4. Progresista, avanzado 3.13% 

NC11.6. Persona que desempeña el 

papel duro y malo en un conflicto 

0.39% RC4.3. Persona que desempeña el 

papel bueno amable en un conflicto 

1.12% 

NC11.7. Maldad 19.03% RC3.3. Bondad 4.69% 

NC16.1. Honesto, imparcial 0.78% RC17.3. Persona perversa, cobardía 0.22% 

NC18.2. (Contenido) relleno 0.19% ≈ RC2.1. No crecer nada 0.67% 

Suma 39.41%  34.38% 

Tabla 67 Valores opuestos entre el negro y el rojo en chino y los pesos correspondientes 

Computando los valores opuestos entre el negro y el rojo en chino, los valores del negro 

suman un 39.41%, mientras que los valores del rojo suman un 34.38%; existe pues una 
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pequeña diferencia. Asimismo, recordemos que los valores negativos del negro ocupan 

un 69.9%, mientras que los valores positivos del rojo ocupan un 51.79%. En otras 

palabras, la interpretación del negro en chino tiende a ser negativa, y la del rojo tiende a 

ser positiva. 

Además, el contexto es fundamental para la interpretación de los valores, y no hemos 

entrado de manera sistemática en el terreno de la pragmática de las expresiones. En 

resumen, la comparación de los valores relativos y opuestos de los términos del mismo 

color y de colores distintos se puede profundizar más.  

Por añadidura, la comprensión positiva o negativa de un color que hemos estudiado en 

la parte de análisis influye en el juicio estético, el gusto y las costumbres de la gente en 

esta comunidad lingüística, pero la apreciación de lo bello y las costumbres sobre el 

color que cuentan también como una parte de la comprensión del color y de la cultura, 

no solo se muestran por los valores de los términos para los colores, sino también por el 

contenido concreto que expresan estas unidades fraseológicas. Podemos estudiar el uso 

real de los colores a través de las unidades fraseológicas de manera directa.  

Por ejemplo, en ambas culturas se consideraba que la piel blanca era bonita y 

disimulaba los defectos. En español se dice “La mujer blanca y rubia cien tachas 

disimula” (Martínez Kleiser 1989: 504), y coincidentemente en chino se dice yi bai zhe 

bai chou (一白遮百丑), ‘una vez blanco, se ocultan cien defectos’ (Wen Duanzheng 

2015, 1970).  

Esta apreciación de lo bello se modifica a medida que se desarrolla la sociedad. Hoy en 

día, en la comunidad hispanohablante se considera que la piel morena es más saludable, 

mientras que en la comunidad lingüística china se mantiene la misma opinión que 

antaño. 

Igualmente, en español se dice “el mejor suegro, el vestido de negro” (Rodríguez Martín 

1975: 163), para indicar que el traje negro es para los viudos. También se dice “lo que 

se viste de verde, a su hermosura se atreve” (Combet 2000: 443), para expresar que, en 

la comunidad hispanohablante, se considera que el vestido verde solo es favorable para 

las mujeres que son muy hermosas.  
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Estas costumbres o ideas no se comparten con la comunidad lingüística china. Según 

nuestro análisis, las personas visten de blanco en una ceremonia fúnebre y tanto el rojo 

como el qing (verde/azul) eran colores que se usaban mucho para las prendas femeninas. 

A través de estos ejemplos que hemos comentado, observamos que en la apreciación de 

lo bello y de las costumbres las dos comunidades lingüísticas muestran semejanzas, así 

como también diferencias. Sería interesante realizar un estudio relativo a dichas 

semejanzas y diferencias, puesto que también forman parte de la cultura. 

En fin, los datos obtenidos en la investigación no son suficientes para extraer 

conclusiones definitivas. 

7. Posibles vías futuras de investigación  

En cierto sentido, comprender los significados de los colores y su evolución nos permite 

conocer mejor una cultura. Tanto los resultados que hemos obtenido en este estudio 

como las limitaciones señaladas para perfeccionarlo y desarrollarlo en el futuro nos 

hacen tener plena conciencia sobre la jerarquía que poseen los colores en la cultura y en 

la lengua.  

Tal y como hemos señalado repetidamente, los colores de una lengua son un ámbito 

muy amplio para la investigación lingüística y constituyen un tema que se puede 

desarrollar y profundizar de manera infinita. Cuantos más documentos consultamos, 

más ideas y dudas nos surgen, y más limitaciones encontramos a nuestro estudio. A 

continuación apuntamos unas posibles vías para llevarlo más allá. 

Las limitaciones que hemos expuesto anteriormente nos orientan hacia las posibles vías 

de profundización de nuestro estudio en el futuro, mientras que el corpus nos aporta la 

base científica. Podemos desarrollar y completar más los siguientes puntos:  

1. Los valores varían y evolucionan a medida que se desarrolla la sociedad, la 

lengua y el intercambio intercultural, pudiendo incluso surgir valores totalmente 

opuestos. Sería interesante realizar un estudio sobre los valores contemporáneos 

y antiguos, así como sobre la evolución de esos valores. Por ejemplo, hemos 

expuesto que en la antigua China, se asociaba el negro con la nobleza y la 

dinastía Qin. Sin embargo, durante las dinastías Ming y Qing, se designaba el 
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negro para la ropa de la gente humilde de clase baja (NC3.2). Basándonos en un 

corpus diacrónico del chino y en un corpus de referencia del chino actual, es de 

esperar que se pueda observar la evolución de los valores connotados para 

estudiar qué valores dejan de existir, cuáles están desapareciendo, y cuáles son 

nuevos. 

2 .  Se podría profundizar en la comparación entre valores similares y diferentes. 

Hemos vinculado los valores y expresiones en el corpus de manera simple, por 

lo que se podría completar más o explicar con más detalle. Por ejemplo, la 

diferencia sutil entre dos valores similares. Tanto en español como en chino el 

negro puede ser un color de luto (NE6.1, NC9.3). Sin embargo, el valor NE6.1 

también hace referencia a los festejos. Además, el uso como luto también varía. 

En la comunidad hispanohablante, su uso es más general, mientras que en la 

comunidad lingüística china, antiguamente se utilizaba en los entierros de guerra 

o de estado, y actualmente se limita su uso a un trozo de gasa o tela negra en vez 

de a todo el traje. 

3 .  Hoy en día, el intercambio intercultural es cada vez más profundo, por lo que se 

podría abordar un estudio sobre los valores connotados o unidades fraseológicas 

influidas por este intercambio. Por ejemplo, baima wangzi (白马王子), ‘príncipe 

en caballo blanco’, se refiere a un hombre ideal para muchas mujeres y tiene su 

origen en el cuento de hadas La Cenicienta (295BC). Tanto la unidad 

fraseológica como el valor correspondiente, nuevos en chino, están influidos por 

el intercambio intercultural. Según los estudios fraseológicos en China, algunos 

especialistas toman esta expresión como guanyongyu (惯用语), ‘locución y 

frase proverbial’, mientras que algunos consideran que ya se ha convertido en un 

chengyu (成语), ‘frase completa’. Podemos encontrarla tanto en una obra 

lexicográfica de guanyongyu (惯用语), ‘locución y frase proverbial’ (Huang 

Binhong 2009: 24) como en una obra de chengyu (成语), ‘frase completa’ (Leng 

Yulong 2014: 18).  

4. Se pueden completar más términos para los colores, así como también términos 

alternativos de colores, para que el estudio abarque más colores y el contenido 

sea más completo. Por ejemplo, se podría hacer un estudio de los colores 

secundarios como el rosa, o un estudio de los términos alternativos como su (素), 
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gao (缟), etc., que hacen referencia igualmente al blanco. Es de esperar que se 

puedan encontrar más valores connotados.  

5. A pesar de las diferencias étnicas existentes, las personas en ambas comunidades 

lingüísticas usan términos para los colores para expresar el cambio de emociones 

que muestran en el rostro. Cuando una persona está emocionada, nerviosa o 

avergonzada, la sangre sube y provoca que la cara se ponga roja, y lo mismo 

pasa cuando una persona está enojada, e incluso puede tener el cuello rojo. 

Mientras que cuando una persona tiene miedo, el rostro palidece. Por un lado, se 

puede comparar la metáfora aplicada en ambas lenguas para el mismo valor. Por 

ejemplo, tanto en español como en chino se asocia el rojo con el enrojecimiento 

por la vergüenza. Sin embargo, en español se relaciona con el tomate, el pavo, el 

cangrejo, la lumbre, etc., mientras que en chino suele relacionarse con la gamba 

para hacer una construcción de sentido comparativo y ponderar el color rojo 

intenso. Por otro lado, se podría realizar un estudio comparativo más profundo 

de la aplicación del color para las emociones mostradas en la cara, tanto de los 

puntos en común como de los puntos diferentes. Por ejemplo, en chino se utiliza 

el color qing para representar la vergüenza (V-AZC17.2), que es de uso 

exclusivo de esta comunidad lingüística.  

6. Comparar los valores denotados de los términos básicos de color. A causa de las 

diferencias culturales, consideramos que las asociaciones en las dos lenguas 

también pueden variar. Por ejemplo, en español se utiliza blanca para definir la 

moneda menuda o calderilla antigua por su color, así como también se asocia 

con la plata. Mientras que en chino, se asocia el blanco solo con la plata.  

7. Hemos realizado un estudio sobre el uso concreto de los términos básicos de 

color en las unidades fraseológicas. Puede ser que algunos valores se muestren a 

través de oraciones o de otros contextos. Se puede valorar la posibilidad de 

realizar un estudio que no solo se limite a las unidades fraseológicas, tales como 

buscar otro tipo de corpus con textos reales que lleven términos para los colores 

generados y difundidos en los últimos años. Gill-Philip realizó un estudio 

comparativo entre el inglés y el italiano en 2003 cuyo modelo podría servirnos 

de punto de partida. 

8. El uso del color también sirve como espejo del juicio estético y las costumbres 

populares de una comunidad lingüística. Sería interesante realizar un estudio 
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desde este punto de vista. Por ejemplo, dai lü maozi (戴绿帽子), ‘poner/llevar 

un gorro verde’ (UF.: 255V-AZC) en chino se refiere a “poner los cuernos”, lo 

cual pone en evidencia el poco aprecio por el verde en la antigua China. 

Asimismo, en español se dice, “del diablo se aconsejó la morena que de verde se 

vistió” (Martínez Kleiser 1989: 725), por lo que se observa que dicho color era 

poco aconsejable en la vestimenta femenina. Por otro lado, el juicio estético y 

las costumbres varían a lo largo del tiempo. Por ejemplo, antiguamente la 

comunidad hispanohablante tenía preferencia por la piel blanca, y se decía “La 

mujer blanca y rubia cien tachas disimula” (Martínez Kleiser 1989: 504), 

mientras que modernamente, la gente también valora la piel morena y considera 

que es más saludable. Es de esperar encontrar huellas de estos cambios en 

nuestro estudio posterior que tenga en cuenta estos factores diacrónicos.  

Por otro lado, al principio de la investigación, delimitamos nuestro objetivo en la 

comparación de los significados connotados de los términos básicos de color, y nos 

centramos en cuestiones culturales y no en las de la lingüística cognitiva. Por 

consiguiente, descartamos la posibilidad de entrar en cuestiones de lingüística cognitiva 

sobre la relación lógica y el proceso de razonamiento de los valores resumidos, o en 

cuestiones diacrónicas sobre la evolución de los significados, como tampoco en 

cuestiones pragmáticas sobre el uso concreto de estos colores en textos reales, o en 

cuestiones de la influencia de la comprensión de los términos de valores sobre la 

traducción y la traducción automática, ni dar mucho peso a cuestiones psicológicas 

sobre el sentimiento y elementos ideológicos al mencionar estos colores, etc. A 

continuación ponemos ejemplos de estas posibles vías de investigación. 

1. En los últimos años, el mundo de la traducción ha sufrido una importante 

transformación. La combinación entre la traducción y las herramientas 

informáticas, así como también la integración de la inteligencia artificial, llevan 

la traducción a una nueva era, pasando de la traducción tradicional a la 

traducción automática.  

Tal y como hemos comentado sobre la intraducibilidad de los colores en la parte 

de la introducción, consideramos que es un problema que enfrenta el ámbito de 

traducción. Asimismo, la traducción de las unidades fraseológicas, así como 

también su anotación en el corpus, es un problema al que se enfrenta la 
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investigación en lingüística computacional. Por un lado, sería interesante 

profundizar este estudio en lo que respecta al corpus. Por ejemplo, basándonos 

en los estudios en el ámbito del corpus, descubriremos si la manera de definir las 

unidades fraseológicas en nuestro estudio puede ser útil para la traducción 

automática o no. Por otro lado, se puede realizar un estudio sobre los resultados 

de la traducción automática al verter a otra lengua los significados connotados 

de los términos para los colores. ¿Se puede llegar a traducir correctamente en 

todos los casos? A partir de los resultados sobre los esquemas gráficos de los 

significados connotados en las dos comunidades lingüísticas, sería más fácil 

descubrir el tipo de error que suele cometer la traducción automática. ¿Se 

cometen más fallos en la traducción español-chino o a la inversa? ¿Qué 

podemos hacer para mejorar la traducción automática en este ámbito? 

2. De acuerdo con Lakoff y Johnson (1999: 497), la semántica cognitiva es un 

estudio de los sistemas conceptuales humanos que se enfocan en los significados 

afectados por el tiempo, emociones, morales, políticas, etc., a través de los 

métodos retóricos. Johnson (1987: 126) propone un esquema gráfico por 

primera vez en su libro The Body in the Mind para estudiar la influencia del 

efecto de la corporalización (corporealization) sobre la cognición y la lengua. Se 

considera que la construcción semántica no es una proposición fija formada por 

una cadena de signos arbitrarios para expresar el contenido semántico con 

referencia de una interpretación definida, sino un esquema gráfico (image 

schema) derivado de la experiencia humana recopilada sobre el mundo exterior 

con el que interactúa. De acuerdo con Mark Johnson, hay más de veinte 

esquemas gráficos: path, links, force, balance, up-down, front-back, part-whole, 

centre-periphery, containment, etc. Estos esquemas gráficos, además de mostrar 

las distintas relaciones entre las actividades espaciales, también presentan las 

rutas de procesamiento cerebrales, así como las regulaciones y orientaciones del 

proceso paulatino sobre el desarrollo de los conocimientos humanos, puesto que 

mientras catalogamos estas actividades de distintas maneras siguiendo sus 

propiedades en común, se generan las imágenes esquemáticas.  

Consideramos que la evolución de los valores de los términos para los colores 

no es un proceso brusco, sino un desarrollo paulatino siguiendo distintos 

esquemas, como el de entero/parte, centro/periferia, arriba/abajo, y los demás 

modelos cognitivos formados basándose en las experiencias espaciales diarias. 
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Sería interesante realizar un estudio sobre el razonamiento lógico y la relación 

entre los valores connotados y observar el razonamiento humano y la evolución 

del pensamiento. Esto nos permitiría conocer los patrones de pensamiento entre 

los hablantes de estas dos comunidades lingüísticas sobre los términos para los 

colores. En resumen, a partir de nuestro listado de valores connotados resumidos, 

podemos realizar un estudio sistemático desde el punto de vista semántico-

cognitivo.  

3. Tal y como hemos expuesto, nuestro estudio se basa solamente en los ejemplos 

extraídos de fuentes lexicográficas que presentan las unidades fraseológicas 

como un acervo sincrónico. Sin embargo, las cuestiones diacrónicas sobre la 

evolución de los significados también constituyen un ámbito interesante.  

Por ejemplo, el valor del blanco ha sufrido un importante cambio en la 

comunidad lingüística china. Hubo un período que consideraba positivo el 

blanco, aunque posteriormente y por influencia de la filosofía de los Cinco 

Colores, se convirtió en un color tabú. De acuerdo con Liji (礼记) (Dai Sheng, 

2015：30), observamos que era un color apreciado en la dinastía Shang. 

La dinastía Xia abogaba por el negro, enterraban al atardecer, montaban caballos negros 

en las guerras y utilizaban animales con pelo negro para ofrecer sacrificios a los 

antepasados. La gente en la dinastía Shang abogaba por el blanco, enterraban al 

mediodía, montaban caballos blancos en las guerras y utilizaban animales blancos para 

sus sacrificios. La gente en la dinastía Zhou abogaba por el rojo, enterraban al amanecer, 

montaban caballos rojos en las guerras y utilizaban animales de pelo rojo para sus 

sacrificios.142  
Como exponemos también en el apartado 10.1.1, página 442, el verde en 

español era un color positivo, y se convirtió en un color negativo con tendencia a 

ser sinónimo del color rojo. Igualmente, en la página 492, exponemos que 

qinglou (青楼) se refería a la residencia de un noble, un funcionario o un 

adinerado, aunque posteriormente se usó para referirse a un prostíbulo.  

Sería necesario realizar un estudio más profundo para descubrir cuándo y cómo 

se han producido estos cambios, y los posibles motivos.  

Además, en nuestro estudio hemos concluido los motivos de las similitudes y 

diferencias entre los valores de ambas lenguas de manera general. Sería deseable 

                                                        
142 Texto original traducido por la autora de este trabajo: 夏后氏尚黑，大事敛用昏，戎事乘骊，牲用

玄。殷人尚白，大事敛用日中，戎事乘翰，牲用白。周人尚赤，大事敛用日出，戎事乘騵，牲用

骍。(Dai Sheng, 2015：30) 
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profundizar y detallar el motivo de cada similitud o diferencia. Por ejemplo, si 

ambas culturas recibieron la misma influencia de la prensa de EE. UU. en el 

siglo XIX, ¿por qué en chino el amarillo puede llegar a asociarse con la 

obscenidad, mientras que en español se limita a hacer referencia al 

sensacionalismo solamente? ¿De qué manera influye la cultura de cada 

comunidad lingüística en la generación de valores?  
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Tabla 28 Peso de los valores y subvalores de los términos albo y blanco	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3 2 3 	
Tabla 29 Peso de los valores y subvalores del término bai (白)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3 2 6 	
Tabla 30 Porcentaje de las distintas emociones de los términos blanco y albo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3 2 6 	
Tabla 31 Porcentaje de las distintas emociones del término bai (白)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3 2 6 	
Tabla 32 Relación entre los valores de los términos encarnado, bermejo, colorado, rojo, chi (赤) y hong 

(红)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3 7 6 	
Tabla 33 Peso de los valores y subvalores de los términos encarnado, bermejo, colorado y rojo	 . . . 	 3 7 9 	
Tabla 34 Peso de los valores y subvalores de los términos chi (赤) y hong (红)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3 8 2 	
Tabla 35 Porcentaje de las distintas emociones de los términos léxios encarnado, bermejo, colorado y 

rojo	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 3 8 2 	
Tabla 36 Porcentaje de las distintas emociones de los términos chi (赤) y hong (红)	 . . . . . . . . . . . . . . 	 3 8 2 	
Tabla 37 Relación entre los valores de los términos amarillo y huang (黄)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4 2 5 	
Tabla 38 Peso de los valores y subvalores del término amarillo	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4 2 9 	
Tabla 39 Peso de los valores y subvalores del término huang (黄)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4 3 1 	
Tabla 40 Porcentaje de las distintas emociones del término léxio amarillo	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4 3 1 	
Tabla 41 Porcentaje de las distintas emociones del término huang (黄)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4 3 1 	
Tabla 42 Relación entre los valores de los términos verde, azul, qing (青), cang (苍), lü (绿) y lan (蓝)

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 4 9 8 	
Tabla 43 Peso de los valores y subvalores del término verde	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 0 2 	
Tabla 44 Peso de los valores y subvalores del término azul	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 0 3 	
Tabla 45 Peso de los valores y subvalores de los términos qing (青), cang (苍), lü (绿) y lan (蓝)	. . 	 5 0 5 	
Tabla 46 Porcentaje de las distintas emociones de los términos léxios verde	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 0 5 	
Tabla 47 Porcentaje de las distintas emociones de los términos léxios azul	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 0 5 	
Tabla 48 Porcentaje de las distintas emociones de los términos qing (青), cang (苍), lü (绿) y lan (蓝)

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 0 6 	
Tabla 49 Relación entre los valores de los términos morado, púrpura, violeta y zi (紫)	. . . . . . . . . . . . 	 5 2 5 	
Tabla 50 Peso de los valores y subvalores de los términos morado, púrpura y violeta	. . . . . . . . . . . . . 	 5 2 8 	
Tabla 51 Peso de los valores y subvalores del término zi (紫)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 2 8 	
Tabla 52 Porcentaje de las distintas emociones de los términos léxios morado, púrpura y violeta	 . . 	 5 2 8 	
Tabla 53 Porcentaje de las distintas emociones del término zi (紫)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 2 9 	
Tabla 54 Relación entre los valores de los términos gris y hui (灰)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 4 5 	
Tabla 55 Peso de los valores y subvalores de gris	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 4 7 	
Tabla 56 Peso de los valores y subvalores de hui (灰)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 4 7 	
Tabla 57 Porcentaje de las distintas emociones del término hui (灰)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 4 7 	
Tabla 58 Relación entre los valores de los términos hiperónimos de color (color, yan, se y yanse) y de los 

términos hipónimos de los colores	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 5 8 	
Tabla 59 Cantidad de los valores opuestos y correspondientes de los términos hipónimos de color a los 

valores de los términos hiperónimos de color (color, yan, se y yanse)	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 5 8 	
Tabla 60 Valores de los términos hiperónimos de color (color, yan, se y yanse) y subvalores de los 

términos hipónimos de los colores.	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 6 2 	
Tabla 61 Relación entre los valores de los términos hipónimos de colores	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 6 8 	
Tabla 62 Resumen de la cantidad de valores opuestos y vinculados de los términos hipónimos de colores

	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 5 9 0 	
Tabla 63 Cantidades de las expresiones y los subvalores de los términos para los colores en español	6 1 4 	
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Tabla 64 Cantidades de las expresiones y los subvalores de los términos para los colores en chino	 . 	 6 1 4 	
Tabla 65 Términos relativos a los colores en español	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 6 2 3 	
Tabla 66 Términos relativos a los colores en chino	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 6 2 4 	
Tabla 67 Valores opuestos entre el negro y el rojo en chino y los pesos correspondientes	. . . . . . . . . . 	 6 3 3 	
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