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Figura 33: Ubicación de los puertos de Acaya nombrados en el Catálogo. Imagen de la autora (imagen modificada 
sobre la base del mapa topográfico de ArcGis). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



18. HELICE (p) 
Coordenadas: 38°13'15.2"N/ 22°09'06.3"E 

Características: en las cercanías de un promontorio / en la desembocadura de cursos de 

agua 

Intervenciones:  
Fuentes: X., HG., I.2.12 

Bibliografía: Alvarez-Zarikian, Soter y Katsonopoulou 2008; De Graauw 2014. 
 

 

La ciudad de Helice, en Acaya, con toda probabilidad tuvo que estar situada en época 

arcaica y clásica en la colina de Hagios Georgios, en el Sur de la actual aldea de 

Rizomilos. 

El puerto de dicha ciudad ejerció un papel destacado ya a partir de finales del segundo 

milenio a.C., ya que figura entre los aliados que enviaron naves bajo el comando de 

Agamenón.   

« […] Αἴγιον ἀμφενέμοντο Αἰγιαλόν τ᾽ ἀνὰ πάντα καὶ ἀμφ᾽ Ἑλίκην εὐρεῖαν, τῶν 

ἑκατὸν νηῶν ἦρχε κρείων Ἀγαμέμνων [...] »
1
. 

 

La ciudad fue activa también en el proceso de colonización, pues – como atestigua 

Estrabón- fue justo un habitante de Helice, un tal Is, quien en el siglo VIII a.C. fundó la 

ciudad magno griega de Sibari
2
. 

Las sucesivas noticias sobre la ciudad se remontan al siglo V a.C., cuando Helice entró 

a formar parte de la antigua Lega Aquea cuyos representantes se reunían justamente 

aquí: esto significa que la importancia del asentamiento era todavía notable en esta 

época
3
. Estrabón nos revela otro dato a destacar, es decir que la ciudad de época clásica 

«δώδεκα σταδίους διεχούσης τῆς πόλεως ἀπὸ θαλάττης» (o sea “distaba doce estadios 

desde el mar” que equivaldría a 2 km)
 4

. 

 

La ciudad de Helice, y con ella su puerto, fue destruida por un terremoto en el año 373 

a.C. De esta calamidad no tenemos testimonios directos, aunque muchos son los autores 

                                                           
1 Hom., II.570 y ss.: “… así como los que habitaban en torno a Egio y por todo el Egíalo y la ancha Hélice. Sobre 

éstos, cien naves comandaba el poderoso Atrida Agamenón” (Trad. Martínez García). 
2 Str., VI.1.13. 
3 Str., VIII.7.5. 
4 Str., VIII.7.2. 



que nos dan noticia (Claudio Eliano, Περὶ Ζῴων Ἰδιότητος, XI.9; Paus., VII.6.3; Str. 

VIII.7.2; D. S., XV.48).  

La localización tanto de la ciudad de Helice, como de su puerto, no está todavía muy 

clara, aunque en los años pasados muchos sondeos hayan sido realizados por el “Helike 

Project” (Fig. 34). De momento no han sido evidenciadas estructuras pertenecientes al 

área portuaria
5
.  

 

 

 

 

 

                                                           
5 Los primeros intentos de localizar la polis de Helice se deben a Edgerton y Throckmorton quienes, entre 1966 y 

1974, concentraron las búsquedas en el área submarina a través del uso del Side Scan Sonar y del Sub Bottom 

Profiler. (Edgerton, H. y Throckmorton, P., 1970, pp. 135 – 141). Sucesivamente fueron realizados ulteriores sondeos 

en esta misma área que desmintieron la pertenencia de los restos identificados a la antigua ciudad de Helice. Una 

nueva campaña de investigación fue empezada en 1988 en el marco del “Helike Project”, bajo la dirección de D. 

Katsonopoulou y de S. Soter. Entre el 1991 y el 2002 fueron llevados a cabos 99 sondeos en la tierra firme, 

precisamente en la llanura costera entre los ríos Selinunte y Kerynites: los datos recolectados han permitido 

individuar en esta zona un área arqueológica que verosímilmente corresponde a Helice y que presenta trazas de 

frecuentación de época neolítica a época bizantina.  Véase a este propósito: Zarikian, C.; Soter, S. y Katsonopoulou, 

D. (2008), pp. 123 – 124. 

Figura 1: Mapa del  Egialeia, la parte del Acaya en la que surgía Helice en la antigüedad. En el cuadrado se 
indica el área en donde se ejecutaron los sondeos y las excavaciones que permitieron encontrar la polis. En la 

imagen se indica también la posición de las fallas. Soter, S. y Katsonopoulou, D. (2011), fig.2. 



19. PATRAS (p) 

Coordenadas: 38°14'49.4"N / 21°43'24.8"E 

Características: cerca de la desembocadura de dos ríos 

Intervenciones: largos muros que conectaban el puerto a la polis 

Fuentes: Th., II.84 y V.52.2; Liv., XXXVI.21; Paus., VII.21.7. 

Bibliografía: De Graauw 2014. 

 
 

 

 

 

 

Figura 35: Ubicación del puerto de Patras en 
la llanura entre dos ríos. En la imagen han 

sido evidenciados en color azul los cauces de 
los dos ríos (Glafkos en el S y Hadrados en el 

N). Imagen de Google Earth modificada por la 
autora 

 

 

 

 

 

El puerto de Patras se ubicaba en la llanura entre los estuarios de los ríos Glafkos y 

Hadrados (Fig. 35). Como otros puertos situados en la costa de Acaya, también Patras 

desarrolló su mayor papel como punto de enlace de las rutas que desde Italia llegaban a 

Grecia y viceversa. Durante la guerra del Peloponeso la polis flanqueó a los atenienses.  

 

Bajo sugerencia de Alcibíades, Patras fue dotada de largos muros que unían el centro 

habitado con el puerto
6
: restos de esta conexión han sido encontrados 

arqueológicamente. 

El puerto de Patras aparece nombrado en Tucídides
7
 y siguió siendo utilizado hasta la 

edad romana, como atestigua el alto número de testimonios literarios que a él se 

refieren
8
 . 

                                                           
6 Th., V.52.2 
7 Th., II.84. Para la cita, véase la ficha precedente relativa al puerto de Dyme.  
8 Pausanias (VII.21.7), hablando del puerto de la ciudad, refiere de un templo de Poseidón en sus cercanías («πρὸς δὲ 

τῷ λιμένι Ποσειδῶνός τε ναὸς καὶ ἄγαλμάἐστιν ὀρθὸν λίθου». “Junto al puerto hay un templo de Poseidón con una 

imagen en pie y de piedra.” Trad. Tovar); Liv., XXXVI. 21: «is a Creusa - Thespiensium emporium est, in intimo 



                                                                                                                                                                          
sinu Corinthiaco retractum - Patras Achaiae petit» (“Éste, desde Creúsa, centro mercantil de los tespienses retirado al 

fondo del golfo de Corinto, se dirigió a Patras, en Acaya.” Trad. Villar Vidal). 


