
Para llegar a Nestares es preciso tomar la N-111, y después acceder desde la LR-447. La dis-
tancia desde Logroño a este pequeño municipio que pertenece al Camero Nuevo es de 30 km. 

La primera referencia documental del lugar, mencionado como Genestares es del año 1063,
cuando el rey Sancho de Pamplona hizo donación a su confesor, el obispo Gomesano, de un
monasterio dedicado a San Andrés en Deyo (Monjardin). Casimiro Govantes supuso que este
lugar correspondía a la villa de Nestares, cercana a Torrecilla en Cameros, donde el monarca
expresaba como, en compañía de sus caballeros, había matado a unos hombres de la villa de
Nestares, por lo que hacía entrega del monasterio para que el obispo intercediera por su alma
ante Dios.

En 1137 Alfonso VII y su mujer Berenguela donaron a la iglesia de Santa María de Nájera,
la de Santa Coloma con todos sus términos y villas, entre las que se incluían las heredades de
Nestares. Unos años más tarde, en 1158, Sancho III el Deseado vuelve a donar y confirmar esta
villa con todas sus pertenencias a la iglesia najerense y a su prior Raimundo: Facio cartam donatio-
nis et textum scripture firmitatis, et confirmationis, Deo et beate Marie de Naiara et tibi Raimundo, eiusdem eclesie
instanti priori… de villa que dicitur Genestares, que est iuxta villam uestram que vocatur Torrecella de Cambero.

El rey Alfonso VIII realizó varias expediciones para recuperar La Rioja, en alianza con el
monarca de Aragón, y como consecuencia de la realizada en 1175 entregó a Nájera, tras su
conquista, la villa de Nestares. En su recuperación intervino el señor de los Cameros, Diego
Jiménez, que por esta causa recibió de los monjes de Santa María la villa de Treguajantes.
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Ermita de San Bartolomé

LA ERMITA DE SAN BARTOLOMÉ se encuentra situada a
1.400 m de altitud, y a 6 km aproximadamente, al
noroeste de Nestares. Para llegar, es preciso atrave-

sar esta población y seguir un camino en dirección a las
cumbres del Serradero.

Es un edificio de una nave de planta rectangular y
cabecera recta, realizado en mampostería y sillarejo. Se
accede desde el Sur a través de una portada adintelada,
rehecha, que está protegida con un pórtico. En el interior,
sus tres tramos iguales están cubiertos con bóvedas de
cañón apuntado sobre dos arcos fajones de piedra toba que
apoyan en ménsulas. La iluminación procede de un estre-
cho vano abocinado abierto en el muro sur de la cabecera.
El edificio presenta el suelo elevado, y por ello la altura de
la nave es más baja que lo habitual.

Esta iglesia, restaurada en el año 1984, carece de cual-
quier tipo de decoración. Es una construcción muy senci-
lla, de carácter rural, realizada tardíamente entre los siglos
XIII al XIV, y que como Santa María de Terroba, los Reme-
dios en Montalbo en Cameros, o Santa María de Valdeo-

Interior de la ermita
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sera, entre otras del mismo estilo, correspondería a un
poblado de reducido vecindario, y con unas características
propias del románico. La presencia de tumbas medievales
en su entorno hace posible esa existencia de un antiguo
poblado o monasterio.

Texto y foto: RFL - Plano: AGU
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LA IGLESIA DE SAN VICENTE estaba situada al sur de
Nestares, accediéndose a través del camino que unía
esta población con la de Torrecilla en Cameros. En

la actualidad quedan escasos restos de mampuesto y tierra,
en los que no es posible ningún reconocimiento de la anti-
gua iglesia, sumida en los límites vallados de una escom-
brera del municipio.

Esta iglesia fue de nave rectangular y ábside cuadran-
gular. Construida en un estilo románico tardío, posible-
mente en el siglo XIII, era de sillarejo y mampostería, y

estaba cubierta con bóveda de cañón. En su entorno había
tumbas medievales.

Texto y foto: RFL - Plano: AGU
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Ruinas de la ermita de San Vicente

Planta

0 1 2 3 4 5 m



N E S T A R E S / 495

Planta

Restos de la ermita de San Vicente
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