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Una de las técnicas de 

colecta más tradicionales 
en la entomología es el 
paraguas entomológico 
(también llamado sombrilla 
entomológica, manta 
entomológica, paraguas 
japonés, beating sheet o 
beating tray en inglés).  
 

Esta técnica consiste en 
colocar una superficie de 
color claro debajo de las 
plantas al mismo tiempo 
que éstas son golpeadas o 
sacudidas con una vara 
(Gómez y Jones, 2002; 
Johnson y Triplehorn, 
2005; Upton et al., 2010).  

Al ser molestados, 
algunos insectos que 
habitan en las ramas y 
hojas se dejan caer como 
mecanismo de escape, de 
esta forma caen sobre la 
manta en donde son 
fácilmente visibles para su 
colecta.  

 
Una técnica alternativa al 

paraguas consiste en 
utilizar una red 
entomológica para recibir 
a los insectos que caen, sin 
embargo, el principal 
inconveniente es que su 
área de recepción es 
mucho menor (Borror y 

White, 1970; Johnson y 
Triplehorn, 2005).  
 
Existen en la literatura 
científica varios modelos 
de paraguas entomológicos, 
pero casi nunca su 
elaboración es descrita a 
detalle (excepto p. ej. en 
Hielkema, 2020).  
 

A continuación, se 
describe un método para 
elaborar un modelo clásico 
de paraguas entomológico 
que resulta eficiente, 
transportable y con 
materiales de fácil acceso. 

 

MÉTODO PARA ELABORAR EL PARAGUAS ENTOMOLÓGICO 
 

Se necesitarán los siguientes materiales: un metro de tela tipo manta cruda. Un tornillo 
de 2 pulgadas (5 cm) con tuerca. Dos metros de tubo PVC de 1/2 pulgada (21 mm de 
diámetro), también es posible utilizar CPVC de diámetros similares o menores. Taladro 
eléctrico, aguja e hilo. Si es posible máquina de coser. 
 

En primer lugar, se deberá cortar el tubo PVC para obtener dos partes iguales de un 
metro de largo cada uno. Después, realizar con el taladro un agujero que atravesará cada 
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tubo exactamente en su mitad (50 cm). El agujero deberá ser de un tamaño que permita 
introducir fácilmente el tornillo, pero no demasiado ancho.  

 
Después de introducir el tornillo a través de ambos tubos perforados se colocará la tuerca 

en el extremo sobresaliente para ajustarlo con fuerza como se muestra en la figura 1a. 
 

Para realizar la superficie 
que recibirá a los insectos, 
se deberá recortar un 
cuadrado de manta de 73 cm 
por lado. Es recomendable 
hacerle un dobladillo en 
todos los bordes para evitar 
que se deshile y darle mayor 
rigidez.  

 
Si se opta por esta última 

opción se tendrá que 
recortar un cuadrado 
ligeramente más grande (p. 
ej. 78 cm por lado) de tal 
forma que después de coser 
los bordes resulte en un 
cuadrado final de 73 cm por 
lado.  

 
Posteriormente, a partir de 

cuatro cuadrados de manta de 15 cm por lado se elaborarán los bolsillos que servirán para 
insertar los extremos de los tubos.  

 
Cada uno de estos pequeños cuadrados se doblarán de forma simétrica por una de sus 

diagonales y se costurarán sus márgenes a los bordes de todas las esquinas del cuadrado 
más grande previamente hecho como se muestra en la figura 1b. Una opción adicional es 
que una vez unidos, los bolsillos pueden “doblarse hacia adentro” para ser usados de esa 
manera y prevenir que se deshilen. 

 
Por último, los tubos de PCV se ensamblan en los bolsillos de la tela como se muestra 

en la figura 1c. El resultado es un paraguas entomológico que puede ser desarmado y 
transportado. Para su uso es necesario la ayuda de una vara o palo de madera con peso 
suficiente para sacudir y golpear las ramas de los árboles (figura 1d).  

 
 

Figura 1. a) Unión de ambos tubos de PCV con ayuda del tornillo y 
ajustados con la tuerca. b) bolsillo costurado en la esquina de la manta. 
c) forma final del paraguas entomológico. d) uso del paraguas con ayuda 
de una vara de madera. 

Bol. Soc. Mex. Entomol. (n. s.) 8: 1-5 

2 



 

 

 

RECOMENDACIONES DE USO 
 
El paraguas es eficiente cuando se 

sacuden o golpean ramas de árboles o 
arbustos, sin embargo, también es posible 
colocarlo cerca del suelo y agitar 
repetidamente un conjunto de hierbas 
para colectar los insectos que se 
encuentran ahí.  

 
Una de las desventajas de usar el 

paraguas entomológico es que después de 
caer, algunos insectos (p. ej. de las familias 
Acrididae, Cicadellidae, Cercopidae, 

Membracidae, Chrysomelidae) saltan y/o 
vuelan rápidamente fuera de la manta, 
debido a esto es muy recomendable tener 
a la mano un aspirador entomológico.  

 
Se debe tener especial cuidado con las 

avispas y no sacudir ramas que contengan 
nidificaciones de éstas. De igual forma, 
muchas arañas suelen caer en el paraguas, 
por lo que es aconsejable no sacudir ramas 
que se encuentren justo encima de 
nosotros. 

 
GRUPOS DE ARTRÓPODOS FRECUENTEMENTE COLECTADOS CON EL 

PARAGUAS ENTOMOLÓGICO 
 
El paraguas entomológico se ha utilizado 

para la colecta de diversos grupos de 
artrópodos terrestres, por ejemplo: 
Nielsen y Hamilton (2009) utilizaron esta 
técnica para evaluar la abundancia y 
estacionalidad de la chinche Halyomorpha 
halys (Stål) de la familia Pentatomidae, la 
cual es plaga de cultivos de manzana y 
pera, los autores mencionan que esta 
técnica es una de las preferidas para el 
muestreo de esta familia de chinches en 
cultivos agrícolas. Por otra parte, en un 
estudio sobre la diversidad de la familia 
Reduviidae en Panamá, se encontró que el 
paraguas entomológico fue una de las 
técnicas más eficientes, después de las 
trampas de luz, para la colecta de estas 
chinches (Lucas et al., 2016).  

 
Esta técnica también se ha utilizado para 

el estudio de escarabajos de la superfamilia 
Curculionoidea, por ejemplo, Soto-
Hernández y colaboradores (2016) 
colectaron la mayoría de sus individuos 

estudiados por este medio. Así mismo, el 
paraguas se ha utilizado para estimar las 
poblaciones de escarabajos que afectan 
cultivos agrícolas como el caso de 
Leptinotarsa decemlineata Say (Armer et 
al., 2004). Por otro lado, el paraguas 
también se ha utilizado para la colecta de 
escarabajos de la familia Coccinellidae de 
importancia en el control biológico de 
especies plaga de cultivos agrícolas 
(LaMana y Miller, 1996) y forestales (Lynch 
et al., 2006).  

 
Así mismo, Salas-Araiza y colaboradores 

(2003) utilizaron el paraguas para la 
colecta de Acridoideos en un estudio 
faunístico sobre esta superfamilia en 
Guanajuato, México. El paraguas también 
ha sido utilizado para la colecta de insectos 
de las familias Membracidae (Bartlett et 
al., 2008) y Cicadellidae (Logarzo et al., 
2006). La colecta de hormigas 
(Formicidae) de hábitos arborícolas y 
arbustivos también se ha realizado con 
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ayuda de esta técnica 
(MacGown y Brown, 2006). 
Por último, el paraguas 
también ha sido utilizado 
para la colecta de otros 
artrópodos como arañas 
(Araneae) de hábitos 
arborícolas, por ejemplo, el 
trabajo de Aguilera y 
colaboradores (2006) quienes 
estudiaron la diversidad de la 
araneofauna de Chile por 
medio de esta técnica. 
Algunos otros ejemplos de 
artrópodos que se pueden 
colectar con el paraguas 
entomológico se muestran en 
la figura 2. 
 
El paraguas entomológico es 
una técnica que permite 
colectar de forma 

relativamente sencilla a una gran 
cantidad de insectos que se 
mimetizan con la vegetación y 
que difícilmente se podrían 
detectar con la simple 

inspección visual. Es una herramienta importante para el entomólogo, que además puede 
ser elaborada con materiales económicos y a pesar de eso conservar una gran eficacia. 
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