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I.- INTRODUCCION. 

Los trabajos acerca de los .musgos de Méxi co son 

escaSos en relaci6n oon estudios semejantes efectuados en otras 

partes del mundo. 

Esta carenoias de conocimientos induj o a la reali

zaci6n de este breve estudio de la espeoie Bryum procerum 

Schimp •• 

El estudio sobre esta especi e de l as zonas bos -

cosas del Valle de Méxioo, se llevó al oabo desd e los puntos 

de vista morfo16gicos y anat6micos; asimismo, se hici eron ex

periencias sobre el Ciclo Bio16gico, basándose para realizarlas 

en los trabajos de'Meyer (1932), Wyk ( 1932), Lernsten (19 60 ) 

y Sharp (1965), principalmente. 

Se espera de: que los resultados de este trabajo 

tengan alguna reperousi6n en otros que sobre el mismo grupo 

de vegetales se emprendan en el futuro. 



11. - MATERIALES y MErODOS. 

El material uti l izado en el desarrollo del pre

s ent e estudio, fue oolectado en el Parque Nacional "Desier

to de l os Leones" a 2900 - 3200 m. de a lti t ud. Este lugar 

se encuentra situado en l~s i nmediaoiones del Di strito Fede

r a l y ti ene como prinoipal vía de acceso la Carretera Nacio

nal México - Toluca. 

Fue esoogido este lugar para r eal izar la se -

l ecci6n del material, debido a que en anteriores oolect as 

efeotuadas por-Herrera (1963), este vegetal fue advert ido 

ampliamente y se le consider6 como uno de lo s más oon s t antes 

en ciertos habi ta'ts de la r egi6n en estudio . 

Este vegetal s e encuentra en las zonas húm edas y 

de escasa ilumi naci6n . 

Los suelos en donde se encuentra son r i cos en -

humus, formado principalmente por restos de Coníferas. En 

a lgunas ooasiones este musgo se ha enoontrado asooiado oon 

hongos del género Clitooybe. No se looali z6 en rocas , muros, 

ni tronoos d e árboles. 

En este vegetal observamos un mayor desarrollo 

haoia el Sudoeste, pero no oonsideramos tener la oomprobaoión 

suficiente para afirmar que ésta sea l a orientaci6n más favo

r abl e para él. 



Por otra part e, consi deramos qu e serí ~~ 

ne~ esarias más obser vaci ones en di versos lug<lr '~ s, para 

des car t a r l a posibilidad de ref erirnos a un hecho accidental 

o oondicionado a otros factore s , ya que también puede desa

r rollarse en lugares planos sin una orientaci 6n definida. 

Una vez hecha la colecta, el material f ue s ecado 

para su posterior uso y, cuando se con sider6 conveni ente f ue 

lavado previamente oon agua destilada o de la l l ave. 

L~s colectas se real i zar on con una periodi cidad 

de dos semanas, iniciándose en enero d e 19 66 y t er minándose en 

diciembre del mismo año. 

Para observaciones se tom> el material más r eci en

temente colectado, así oomo el de mejor estado de desarrol lo. 

Las observaciones morfo16gioas s e efec t uaron en 

su mayor p&rte oon la ayuda de un microscopio estereoscópico, ya 

que l as referentes a l estudio de la morfologí a de pequeñas es -

truoturas, oomo l os rizoides, fueron heohas medi an te un mi cros

copio oompuesto. 

Las observaoiones anat6mioas se hicieron sobre 

los talos gametofito y esporofito. 

En el talo gametofito se estudi aron . rizoides 

oauloide y tiloide. 
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Los ri zoides se observaron en vi vo y sin hacer uso 

d e oolorantes ni fijadores • . 
El cauloide o tallo, para su observaci6n anat 6mi ca, 

f u e sometido ~ 1 micrótom o de congelaci6n, del cual se obtuvi er on 

cortes transversales de 25 micras de grosor, en dond e se observa-

ron claramente sus estructuras. 

Sobre los filo i des u ho j a s se rp.a 1i 7.aron tambi én 

cortes transversa.les de un grosor de 30 mi cras; no se lOp,Taron 

oor tes comnletos más delgados con el micrótom o de congel~ci ón 

debido probablemente a la delgadez extrema de la hoja , la cual 

está constituida por una so l a capa de cé l u las ; esto podría ser la 

causa de que cortes más de lgados se destruyeran fácilmente . 

El corte transversal de ho ja se coloc6 sobre un 

portaobjetos en donde se sostuvo y asegur6, mant eniéndose l a 

rectitud y debida orientaci6n, ya que por su poco grosor t iende 

a doblarse, perdiendo el plano de observación des eado. 

Eh el talo es porofito se estudiaron la seta y la 

oápsula, en las que se hizo el estudio morfológico s obr e cortes 

transversales de ambas estructuras. 

MEDIOS DE CUL'rIVO. 

Se usaron para observar la germinación de las 

esnoras y el desarrollo vegetativo del yemas, ri zo i des, tallos, 

trozos de hojas, setas, oápsulas y oiclo bio16gico . 



Estos estudios se r ealizaron empleando ~ medios 

diferentes. 

1.- Soluci6n Modificada Chodat - Grin tezco. 

Esta so l uci6n es recomendada por Johansen para e l 

cultivo de a lgas, pudiendo s er usada para el desarrollo de musv,os, 

dados loa tipos de sales que presenta y que son las siguientes : 

Nitra to de Calci o 0. 5 g. 

Fosfato Dibásico de Potasio 0 .1 g . 

Sulfato de Magnesio 0. 1 g. 

Cloruro de Potasio 0.05 g. 

Sulfato Férri co 'rrazas. 

Agua Desti lada 500 c.c. 

2.- Soluoi6n Modificada de Knop . 

Este tipo de soluci6n ha sido usada por va.rio s in

vestigadores, para e l cul tivo de musgos y algas (Bo l d 1936) , y 

está constitui da por! 

Ni trato de Calcio 2.85 g. 

Fosfato Monobásico de Potasio 0.7 g. 

Nitrat o de Potasio 0.7 g. 

Cloruro Férrioo (l~ acuoso) 1 gota 

Agua Destilada 500 c .c. 

3.- Soluci6n Modifioada de Benecke. 

Esta soluci6n ha sido la más empl eada para e l oul ti vo 

de musgos, enoontrándoae reportad~ en numeroaOs trabaj os ci en t ífi

oos (Mayar 1949, 1950, Lernsten 1961). 



Ni t rat o 

Cloruro 

Fosfato 

Sulf ato 

Cloruro 

de 

de 

, 
o. 

Amoni o 

Clacio 

Dibási co de 

de Magnesio 

Férrioo ( 1'& 

Agua Destilada 

Potasio 

soluci6n ). 

4) Soluci6n de Marohal. 
", 

0 .01 g. 

0 . 005 g. 

0 . 005 g. 

0 . 005 g . 

Media gota. 

500 c.c. 

Esta s oluci6n es recomendada para el cul t i vo de 

briofitas por Dop y Gautié ( 19 28), habiéndose usado en el cultivo 

de seta s y trozos de hojas . 

Aoetato de Amonio 0 .5 g. 

Sulfato de Potasio 0 .25 g. 

Sulfa t o de Magnesio 0 . 25 g. 

Sulfato de Cal cio 0. 25 g. 

Fos f a to de Am onio 0. 25 g. 

Sul fato Férri co 0.005 g. 

Agua Destilada 500 C. c. 

5. - So l uci6n pRra Protonema s de Musgo . 

Esta so l uci 6n es recomendada por Wyk (1932 ) , parrt el 

oultivo de esporas y obt ención de protonemas. 

Ni trato de Amonio 

Sulfato de Potasio 

Sulfa to de Magnesio 

0 .5 g . 

0.25 g. 

0.25 g. 



Sulfato de Caloio 

Fosfa to de Amonio 

Sulfato Férrioo 

Solución ne Hidróxido de Potasio 

a l 10 ~ 

Agua destil ada 

0. ::>5 g . 

0.::>5 g . 

0.00'5 g. 

2 go t as. 

500 C.c. 

Estos medios antes mencionados, f ueron usados en 

formas líquidas y sóli das . 

Los medios sólidos se elaboraron añadi endo Agar-agar 

( DIFCO) a un pH de 5. 5 y en una proporoión del 1. 5% . 

La disoluoión d e agar, se reali z6 en el mi smo medi o . 

Los medios se colocaron para sU est er i li zac i ón en el 

a.utoola.ve a 15 libras de presión durante 20 minutos. Una vez es t e

rilizado fue repartido en cajas de Petri previament e estér iles, so 

bre las cuales se hi zo la siembra de esporas. 

La siembra se efectu6 a partir de cápsulas es teriJ i 7a

das externamente con Clorox, a las q ue se les priv6 del opéroulo, 

para permitir la salida de esporas, las cua l es fu er on depositadas 

sobre los medio s de cul t ivo. 

La siembra de esporas s e hizo en medios lí qui dos y 

sólidos de las oinoo so }uciones antes menoi onadas. 

El sembrado d e setas, hoj as y rizoides s e hizo oon ma

terial esterili 7a do y contaminado en un medio sólido conteniendo 

soluoión Marohal. 

Los cu l tivos se mantuvieron a una t emperatura de ISO C 

y a una iluminación natura l orientada haoi a el Sudoest e . 
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III.- DESCRIPCION GENERAL DE Bryum procerum. 

Planta robusta de fol l a je f uerte y poco denso, l as 

hoj a s de color verde tierno, ver de obscuro y moreno si ~on vi ej as, 

si s tema erec t o , rí,c;i do , s i mnle y t ambi én r~1mií'j c.qdo dicot6r:li camf'nto, 

con ri zoma , hojas con costa a todo lo lar go , no muy dr,ms'3.s, d.e fl)rTPél 

oval y lanceolada, imbrioadas, el mar gen bor deado y aserrado en la 

regi6n media y apical, hOj'lS e:rectns cuando están húm edas , doblada s 

y enrolladas cuando secas. 

Dioioa, ''infl orescencia'' masculina en f orma de 6áli z , 

presentándose las hojas reunida s en f orma a r rosetada en el ápice 

del tallo, caliptra sedosa y fugaz, seta er ect~; cápsula s imétri cQ, 

piriforme, soli taria, pudiendo es t ar a compañ ada por ot ra en al~tn03 

casos; primero erecta, f~nalm ente inclinada en f orma casi !l- r al la 

a la s e t a, opércul o c6nico con una sa.li ente o pico , nunca liso o 

rostra do , con ánulo ; urna cúbica, con sei s caras, con es tomas en 

la mi tad inferior , con hi p6fisis regularm ente dist r i bui das; peri s

t oma oon doble hilera de di entes, estos en número de 16 en cada 

hi l era, largos y lanceolados , intercalados c on 16 s egm entos tambi én 

largos y lanceolados, pero más delgados que l os dient es, ca da 

s egmento oon uno a tres fl agel os, s iendo l os f l agelos rudiment ar i os. 

a).- Estudio Anat6mico . 

1).- Rizoma y rizoides.- Esta espeoie presenta gran 



cantidad de rizoides que se local i zan desde la regi6n ba sal del 

v egetal has ta. su r egi ón med ia. , e s tos ri zoid ee se enouon tran oo l OOltdo 
. 

sobre el t a llo, no presen tando ordenamiento a l guno en co l ocaci ón, 

tamaño y número. Son más abundantes en el rizoma o sea el tallo 

subterráneo, el cual puede alcanzar a veces vari os cent ímet r os . 

Los r izoides son pluricelulares, estando formados por 

célu las alargadas y cuadrangulares, con tabiques transver s al es 

i nolinados. 

En el interior de las células existen num erosas granu-

l aciones que im~iden la observaci6n del núcleo y que dan a los 

rizoides una coloraci6n sepia o rojiza . 

Los ri zoides se ramifican en forma simp6di ca, excepto 

en el ápioe en que lo hacen en form a dicotómica. 

La pared celul ar en estos ri zoides es gruesa, discon-

t inua y granulosa, estando f ormada por placas rect angul ares que l e 

dan a la pared, por su discontinuidad en SU arreglo , un aspecto 

granuloso. 

Las células rizoidales soportan por largo tiempo la 

desecaci6n, ya que rizoi des de vegetales secos a l ser col ocado s en 

agua se hidratan, se tornan turgentes y adquieren las caracterís ti cas 

de rizoides frescos. 



10. 

2).- Tallo.- El t a llo se present a erecto, siendo 

rígido y oomúnmente simple, aunque en a lgwla s oca s i ones puede e tar 

ramificado. 

Su forma es ci lfndrica y su t a.maño puede ser de ') a 12 

oentímetros de l argo, presentando un di ámet ro de 3 a 5 mm . 

Su ooloración es morena, ya se encuentre seco o húmedo. 

Sobre su mitad basal se encuentran los rizoides ampl i a

mente di s tribuidos. 

Sobre toda SU superficie se observan las ho j a s sent ad~s 

e imbricadas. 

El tallo externamente está r ecubierto por una dob l e 

hilera de oélulas esféricas y oolenquimatosas; por debajo de est e 

oolénquima s e encuentra un pros énquima formado por c élulas poli édricas; 

este prosénquima está rodeando al cordón central, el cua l probable -

mente corresponda a un primitivo sistema conduotOF. El cord6n centra l 

está formado por células rectangulares y sumamente del gadas, caren tes 

de lignina y de alguna estructura cri bosa. 

3) .- Hojas. - En esta especie son de f orma l anceolada y 

ovaladas, encontrándose colocadas en forma imbricada y en espi ral 

sobre 1 tallo •. 

La base es sentada y recurrente, los bordes aserr ados 

en la mitad apical y ent eros en la basal. 



11. 

El aspecto aserrado es producido por la presencia do 

células alargadas que, en su cara exter na, presentan una pro l onga

ción en forma aguda; por debajo de es t a hilera de célul as, se 

l ocaliza otra formada por células aplanadas y alar gadas. 

Las células formadoras del borde miden 200 a 25~~ de 

l argo por 8 a 30~ de ancho. 

En el borde entero también se observa una doble hi lera 

de células, siendo estas células a l argadas y aplanadas , con dimen

siones semejantes a las an t eriores. 

Ei ápice de las hojas es a gudo y puede estar formado 

por una sola célula apical o por dos o t r es células de diferentes 

formas pero agrupadas con una orientación tal que le dan al ápi ce 

e l aspecto ~gudo. 

A lo largQ de la hoja, en su línea media, se observa 

una costa bien definida aunque inoompleta, ya que no l lega al ápice. 

Esta costa está constituida por células rectangulares 

q ue presentan un núcleo esférico y cercanQ a la pared celular, la 

cual en este tipo de células presenta un grosor ~e 1 a 1. 2~. 

La parte laminar de la hoja está dada por una sola 

oapa de oélulas clorenquimatosas. 

Este clorénquima está formado por oélulas romboidales 

de gruesa pared oelular y gran número de cloroplastos. 
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En la pa red. celular se observar on puntuaciones o 

perforaciones de 1 . 5 a 2.414 de diámetro; además , se observ6 que 

es t a par ed careoe de celuJosa rreaoción negativa con oloroyoduro 

de zinc), estando cons t i tuida principalmente por sus t ancias péc ticas , 

s egún se comprob6 ut ilizando como reactivo el ro jo de ruteni o. 

El citoplasma es hialino y po co denso , encontrándose 

en él gran cantidad de cloroplastos de f orma esf ér ica , l os cuales 

por su gran número impiden la obser vaci6n de l núcleo y demás 

e s truoturas. 

Estas oélulas parenquimatosas presentan una longitud 

de 60)1 por 30)1 de ancho. 

Los cloroplas tos miden de O. 8 ,ff a 1. 6 )1 d.e d.i ámetro. 

Las células de l a oosta son l argas y aplanadas, ca -

ren t es de plastos y de a lta hialinidad; est i n colocadas en f orma 

cont i nua y no se observa en ellas ninguna mani f estaci6n cribosa, ni 

ningun proceso de lignificación . 

En alguna s ho jas se local iz6 en el haz una prol onga-

ción a cicular de tejido clorofílico, l a cua l es r econocida como yema 

pO:t>' Meyer (1949). 

4).- Cápsula .- Esta estructura es porofítica es t á 

sostenida del t alo gametofítico por un pedicelo o set a. 

La colocaci6n de la cápsula es terminal en la mayor ía 

de las veoes, aunque puede ser subterminal y axilar a las hojas. 
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La s eta es cinco a sei s veces más larga que l~ c~p3ulR 

y se mantiene siempre en posici 6n -erec ta , presentando generalment e 

un color- rojizo brillante con tonalida des s epia cuando seca. 

Esta seta está constituída casi en su t otalid~d por 

ool énquima de células de var iadas form as que rodean al llamado 

cordón central , el cual se encuentra a todo l o lar go y en el c entro 

en forma semejan~e al del t al lo. 

En el extremo apical de l a seta s e encuent ra l a cápsula, 

l a cual se conserva erecta cuando inmadur a y paral ela a la se t a en su 

madurez. 

La cápsula se encuentra cubierta por una membrana cuculada 

y sedosa, de oolo~ sepia claro, la cali ptra. 

Al madurar l a cápsula, esta oaliptra se seca , se 

desgarra y aoaba por desprenderse de la cápsul a, a l a cual deja desnuda . 

En esta cápsula desnuda se observa una tapa u opérculo 

c6nioo y oon una saliente en el centro. 

Además en esta cápSUla, debajo del opérculo, se 

observa con claridad el ánulo. 

La cápsula sin el opéroulo recibe el nombre de urna. 

La urna es pirif orme, exagonal, simétrica , con estomas 

en la mitad inferiov' y con hipófisis regularmente distribuidas. 
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En el interior de l a urna se obser va un peristoma 

formado por dos hi leras de 16 dientes, cada una . Estos dientes son 

largos y lanceolados, y están intercalados con 16 segmentos 

lanceolados, en amba s hileras , cada uno d e los cuales presenta 

1 a 3 flagelos. 

Por deba j o del peristoma se locali za el s aco eaporí fero, 

el cual ooup~ todo el interior de la urna. 

En el oen tro del saco esporíf ero, s e obs erva un eje 

s obre el cua l se agrupan y acomodan las esporas par a su maduraci6n 

y expulsi6n. 

El sa co esporí fero está r ecubi er t o later almente por 

varias hileras de células de gruesa pared y con gran número de 

cloroplastos. 

5) .- Esporas.- Las esporas en es t a especi e son de un color 

a marillento, se encuentran colocada s en tétradas, present ~ndo una form a 

esférica, así como una gruesa pared celular de aspecto reticulado . 

Esta gruesa pared de la espora i mpide la observación de 

l a es tructura interna, en l a que sól o se observan grandes got as, 

probablemente de grasa. 
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IV.- ENSAYOS DE CULTI VO. 

Estos ensayos s e reali za ron con t rozos de hoj~s, de 

t a l l o, cápsulas y esporas. 

En s ol u ciones Ma rchal y Wyk , en medi os sólidos y 

l í quidos, se efectuaron las s i embras de t r ozos de tal lo, hoja, 

yemas foliares y esporas, as í como de cápsulas esteri l i 7.adas en 

la par t e exterior con so l uci6n acuosa d e hipocl oritp de sodi o 

al 4 ~. 

En las soluciones de Chodat, Knop y Benecke, en medios 

s61idos y líquidos, se sembraron esporas y cápsu l as qu e contení an 

esporas en SU interior. 
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V.- DI SCUSION. 

Los pri mero s trab~jo s s obre la reproducci 6n de 

l os musgos corres anden a Goebet (1887) qu e nos habla sobre la 

formaci6n de nu evo s talos g~m et ofi tos a partir de yem~s, con"i-

d erando que la es tru,ctur a de l a y ema as fundamental para l~ 

formaci6n de un nuevo talo . 

Correns (1899 ) presenta un trabaj o más explicat i vo 

acerca de l a g emaci6n y forma ci6n d e talos gam e tofitos; sin em -

bargo, no mancion6 variaciones da l a germinaci 6n de l a yema . 

Campbe11 (1930) reporta l a avo l uci6n de una yema 

pero no SUS varia oiones en l a germinaci 6n. 

Van der wyk (19 32 ) ha oe un estudio ue conou er da 

con el trabajo de Goebat. 

Grant (1936) suma todas las etapas importantes 

de la morfologí a del mu sgo , durante su f ormaci ón a partir de 

yemas. 

Meyar (1942) , estudia l a r egen eraci6n de Physco-

mitrium turbinatum a parti r de yemas foli ar es. 

Narayanasivami (1956) inves t i ga los efectos 

morfogenéticos de algunas hormonas y otras sus tancias químicas 

en l a yema de Tetraphis pellucida. 
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Muraoka y Noguohi ( 1961) hicieron observaciones 

en la germinaoi6n de la yema de Tetraphis pel l uoi da y Tetraphia , 
geni oula tao 

Schnei der y Sharp (1962), observaron el des a ro llo 

de Tetraphis pellucida. 

Chroback y Sha r p ( 19 65 ) r ealizan el es t udio pr eli-

minar y cOID"9él.r ati va de l a reproducoi6n asexual en Dicranium 

f lage11are y Dicranium montanum. 

En el presente t rabaj o t eniendo oomo base los 

\ 

estudios ~tes menciona dos, se hi cieron s i embra s de yemas f ol iarAs 

hojas , t r o zos de hojas y trozos de tallo en medios s6 lidos y 

l íquidós de sol uciones Marchal y de Wyk . 

Es ta siembra se real i z6 con el fi n de obten er resul-

t ado s s emejantes a lo s ob teni dos en los trabajos pasados ya des-

critos. Sin embargo , l os resul tados obtenidos fueron negativos . 

En forma i mpr evista, ej emplar e s conserva dos en agua 

desti l ada, produj eron nu evo s t a l os gametof itos a par tir de y emas 

del tallo. 

Esta aparición de nuevos talos , a par tir de e jempl ares 

de i gual fecha de co l ecta ( febrero - marzo 1966) , que l os empJea-

dos en la experi encia anterior, hace supon er l a presencia d e 

a lguna sustancia producida por el tallo que a c t iva egtas forma-

ciones y la posible acoi6n inhibidora de ci er to s constituy en t es 
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de l os medio s de cul t i va empleado s. Consi der am os que sería i nte-

nt. h O r ~~ • tüdiO ti jo 6~oo sobr rito fen meno. 

En ~ procerum se observó que al inici ~rse l~ 

época d e lluvias, se produce una gran ca.nt i dad de nuevos t~ los 

por' gemaci6n, a pareciendo las primer a s cápsulas h~c ia el final 

de la época de lluvias. 
I 

Probablemente el f a ctor humedad active enérgi C3mente 

l a formación de yemas. 

Con respecto al sembrado de esporas, se to~~ron en 

cuenta las soluciones empleadas por Blaydes ( 19 38), Hoogland y 

Arnon ( 1950) Y Lernsten (1960), quienes u tilizaron las so lucio-

nesChodat, Benecke y Knop. 

En este ensayo i nicial, ] 08 result do s obtenidos 

representan s 61 0 un estudi o preliminar sobre el aspecto de 

desarrollo del gametofito de Bryum procerum, estando basados 

en trabajos similares hechos sobre musgos de los géneros Mnium 

( Lernsten 1961 ) Y Splachnum ( Van Maltzahn 19 62). 

De s eis medios usados, s610 la soluci6n Kn op en 

medio líquido di6 resulta dos. 

De una cápsula ahí s embrada, sebprodujo, al cabo 

de 28 días, la germinaoi6n de una espora si t u da en el interior 

de aquella. 
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Esta germinación produ jo un pro ton ema con ab1mdantes 

oloroplastos. 

Este protonema se r amifi c6 ocho días más t a rde 

observándose en él fenóm enos de engrosamiento pi.lr-: ~l)r;n 3.:'" , poste-

ri ormente ( 10 días después ) , un del gado tallo de 8 mrr. . , de l a r go 

con numeroso s ri zoides y brotes d e hojas. 

El gam etofito ya f ormado a los 32 días de inici ada 

l a exneriencia (85 mm.), se observaba r amificado en nuevos t ~lo s 

gametofi tos. 

No se pudo seguir la observaci 6n de los g~~etofitos 

hasta fases más desarro l ladas, en l as ~ue se forman los órganos 

reproduotores, ni tampooo l a f orm a oión de nuevos espor ofitos. 

El hecho de que la germinaoi ón de esporas se haya 

efeotuado únicamente en espora s que se enoontraban en el int eri or 

o.e l a oápsula, haoe suponer que en algunos casos los primer os 

estados de desarrollo tengan efeoto sobre el esporofi t o , para 

abandonarlo más tarde y dar origen a nuevos gamet ofitos . 

-
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VI.- RESUMEN. 

Se l l evó a l cabo el estudio morfo l ógico y 

anatómico de Bryum procerum. Schimp. 

Se hizo también la siembra de yemas fol i ares, 

trozos de tallo y hoja, cápsulas y espor a s en medios salinos. 

Se obtuvo en s olución Knop la formaci 6n de un 

talo gametofito a partir de la germinaci6n que en sus 

primeros pasos se produjo en el interi or- de l a cápsul a. 
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