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Prefacio

El temario recogido en estos apuntes se corresponde con la asignatura de Ampliación
de Arquitectura de Computadores de la Ingenieŕıa Informática de la Universidad de
Valencia. Esta asignatura consta de 3 créditos teóricos y 1.5 prácticos, y se cursa en
quinto. Esta asignatura es la continuación de la asignatura de Arquitectura e Ingenieŕıa
de Computadores de cuarto curso.

El contenido principal de la asignatura está formado por sistemas de altas presta-
ciones como los multicomputadores, sin olvidar otras arquitecturas de alto rendimiento
como los procesadores vectoriales y matriciales. Por último se tratan algunas arquitec-
turas de aplicación espećıfica.

Estos apuntes son un subconjunto de los apuntes de la asignatura de plan viejo Ar-
quitecturas Avanzadas. Los contenidos de esta asignatura de plan viejo se han dividido
entre dos asignaturas, por un lado la de Ampliación de Arquitectura de Computado-
res, y por el otro en parte (segundo cuatrimestre) de la asignatura de Arquitectura e
Ingenieŕıa de los Computadores. Por esta razón existen tres versiones de estos apuntes:

• Arquitecturas Avanzadas. Esta asignatura ya no se da pero son los apuntes más
completos, ya que recogen todos los temas preparados hasta el momento.

• Ampliación de Arquitectura de Computadores. Se recogen los temas de vectoriales,
matriciales, multicomputadores y otras arquitecturas avanzadas. Se incluye también
una introducción al paralelismo como apéndice.

• Arquitectura e Ingenieŕıa de los Computadores (segundo cuatrimestre). En esta
asignatura se recogen el resto de temas de Arquitecturas Avanzadas como son el
rendimiento de los sistemas paralelos, redes de interconexión y multiprocesadores.

Estos apuntes se empezaron a preparar en 1998. Posteriormente, a principios del
2000, el profesor Antonio Flores Gil del Departamento de Ingenieŕıa y Tecnoloǵıa de
Computadores de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia, aportó las
fuentes de sus mucho más completos apuntes de Arquitectura de Computadores con el
fin de que se pudiesen adaptar a las necesidades del temario. Con los apuntes que ya
se teńıan y con los del profesor Antonio Flores, se ha realizado esta nueva versión que
todav́ıa está en construcción.

Se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de los apuntes,
incluyéndose un pequeño apéndice donde se comentan los diferentes libros utilizados.
Con esto se ha pretendido dar una visión global a las arquitecturas avanzadas, ofre-
ciéndole al alumno un abanico amplio de posibilidades para ampliar información.

Fernando Pardo en Valencia a 8 de octubre de 2001

Ingenieŕıa Informática Universidad de Valencia
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3.1.1 Topoloǵıas estrictamente ortogonales . . . . . . . . . . . . . . . 43
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Índice de Materias 117
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1.18 Comparación del rendimiento de los procesadores vectoriales y los mi-

croprocesadores escalares para la resolución de un sistema de ecuaciones
lineales denso (tamaño de la matriz=n× n). . . . . . . . . . . . . . . . 33

2.1 Computador matricial básico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2 Componentes de un elemento de proceso (EP) en un computador matricial. 37

3.1 Arquitectura básica de un multicomputador. . . . . . . . . . . . . . . . 40
3.2 Clasificación de las redes de interconexión . . . . . . . . . . . . . . . . 42
3.3 Variaciones de mallas y toros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
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3.11 Un ejemplo de control de flujo aśıncrono de un canal f́ısico. . . . . . . . 53
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16× 16 para una distribución uniforme del destino de los mensajes. . . 91
3.44 Latencia media del mensaje vs. tráfico normalizado aceptado para toros
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A.6 Diagrama de bloques de una máquina de flujo de datos. . . . . . . . . . 106
A.7 Paralelismo de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
A.8 Ejemplo de paralelismo de control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
A.9 Paralelismo de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
A.10 Ejemplo de la aplicación del paralelismo de datos a un bucle. . . . . . . 111
A.11 Paralelismo de flujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
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