
Colombia 
Estaficha informativa sobre el clima resume la información disponible 
sobre el clima de Colombia, el cambio climático y sus impactos en 
las actividades humanitarias en el país. Cada una de las fichas es el 
resultado de una compilación de información de documentos 
académicos revisados por pares, publicaciones gubernamentales y 
documentación de las ONGI.

1. Panorama del clima
Temperatura media: La temperatura media anual es de 24-26°C. Con 24°C en las 
zonas tropicales bajas, 18°C en las zonas templadas y 13-17°C en las zonas de 
mayor altitud (+3000 metros) (Banco Mundial, s.f.). 

Precipitaciones medias: Entre 500 milímetros en el norte y el suroeste y entre 
6000-7000 milímetros en la costa del Pacífico occidental. 

Principales impulsores de la variabilidad climática: 1. El Niño Oscilación del Sur 
(ENSO). 2. Zona de convergencia intertropical. 3. La topografía de la Cordillera de 
los Andes, el océano Atlántico occidental, el océano Pacífico oriental y la cuenca 
 del Amazonas.

Breve resumen 

El clima de Colombia es tropical a lo largo de la costa y las tierras 
bajas del este, y más fresco en las tierras altas y los Andes. Las 
variaciones climáticas en el país están influenciadas por la topografía. 
Debido a la influencia de la Zona de Convergencia Intertropical 
(ZCIT), el país experimenta una estación de lluvias bimodal de abril a 
junio y de octubre a diciembre. Las zonas del norte tienen una sola 
estación de lluvias, de mayo a octubre (USAID, 2017). La variabilidad 
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Figure 1: Observed climatology 
of mean temperature (a), 
annual mean total precipitation 
(b) and monthly climatology 
(c) over 1991-2020. (Adapted 
from World Bank, 2022)
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a espacial está determinada por la interacción de la ZCIT con la topografía de la Cordillera de los 
Andes, los océanos Atlántico occidental, Pacífico oriental y la cuenca amazónica. El Niño 
Oscilación del Sur (ENSO) crea una variación periódica irregular de la temperatura, así como de 
la temperatura de la superficie del mar, influyendo así en la variabilidad anual y en los fenómenos 
meteorológicos extremos, como olas de calor, sequías e inundaciones. El Niño crea condiciones 
más cálidas y secas que el promedio, mientras que La Niña se asocia con condiciones más 
húmedas (USAID 2017; Banco Mundial s.f.; Banco Mundial 2011). 

La diversa y variada geografía de Colombia significa que está expuesta a una amplia gama de 
amenazas ambientales (hidrometeorológicas y geofísicas) que se ven directamente afectadas  
y exacerbadas por los impactos del cambio climático en todo el país. Ocupando el puesto  
29 de 191 países según el Índice de Riesgo INFORM 2022 (DRMKC, 2022), Colombia es uno  
de los países con mayor riesgo de amenazas del mundo. El país está expuesto a inundaciones, 
inundaciones repentinas, deslizamientos de tierra, sequías, así como ciclones tropicales y sus 
peligros asociados.

El cambio climático en Colombia

Clima histórico Clima proyectado
Temperatura 

• La temperatura media anual en Colombia ha 
aumentado a un ritmo de aproximadamente  
0,2ºC/década desde 1961 hasta 2015 (Gutiérrez et 
al., 2021b). 

• La frecuencia e intensidad de los extremos cálidos 
ha aumentado y los extremos fríos han disminuido 
(Seneviratne et al., 2021).

• Se prevé que la temperatura media aumente hasta 
2050 al menos entre 3° y 3,5°C en un escenario de 
alta concentración de gases de efecto invernadero 
(SSP5-85) y entre 2° y 3°C en un escenario de baja 
concentración de gases de efecto invernadero 
(SSP2-4.5) (Gutiérrez et al., 2021). 

• Las temperaturas máximas y mínimas aumentarán, 
y las olas de calor se intensificarán en cuanto a 
duración y temperaturas máximas. Se prevé que el 
número anual de días muy calurosos (por encima de 
35 °C) aumente drásticamente y con gran certeza 
(Gutiérrez et al., 2021b; Ranasinghe et al., 2021; 
Seneviratne et al., 2021).

Precipitación

• Aunque las tendencias generales de las 
precipitaciones medias anuales no están claras, 
se ha producido un aumento estadísticamente 
significativo de las precipitaciones medias 
de marzo y diciembre entre 1960 y 2005, 
compensado en parte por los descensos (no 
estadísticamente significativos) de junio y abril 
(World Bank 2021). 

• No existe un consenso total sobre los cambios en 
las precipitaciones a largo plazo, ya que algunos 
resultados apuntan a una reducción general de las 
mismas (Gutiérrez et al., 2021b). 

• La frecuencia de los días de precipitaciones extremas 
podría aumentar entre un 26 y un 37% a 2050 
 (USAID 2017).
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a 2.  Las prioridades del 
movimiento y el cambio 
climático

2.1  Mejorar la RRD "climáticamente inteligente", la 
acción temprana y la preparación

Peligro observado Riesgo proyectado
Inundaciones Inundaciones y clima extremo 

Las inundaciones son el tipo de evento más frecuente 
en Colombia. Se estima que más del 12% del territorio 
nacional es susceptible a inundaciones (sin incluir las 
inundaciones costeras) en correlación con el 28% del 
área en que reside la población (World bank 2012). 
Durante el período 1970-2011, más de 1 millón de 
viviendas fueron afectadas por amenazas naturales, 
el 73% de esos casos corresponde a inundaciones 
(World bank 2012). 

Se prevé que las inundaciones representen el 66% de los 
futuros desastres naturales, especialmente en el norte 
del país a lo largo de los ríos Magdalena, Cauca y Arato y 
en el oriente a lo largo de los ríos de la cuenca del Orinoco 
(Moran et al., 2019). 

La correlación entre El Niño Oscilación del Sur y el 
Cambio Climático es desconocida y difícil de proyectar. 
Sin embargo, si existe una correlación, los impactos 
de los eventos de El Niño y La Niña en años futuros 
podrían conducir a un aumento de la incidencia 
y el impacto del clima extremo (CCKP, 2022). En 
particular, esto llevaría a inundaciones, sequías y olas 
de calor más graves, todo lo cual tendría impactos 
socioecológicos tanto a corto plazo (pérdida de vidas 
y destrucción de infraestructuras) como a largo plazo 
(impactos en la agricultura, la seguridad energética y 
los medios de vida). 

Deslizamientos de tierra 

La topografía de Colombia hace que una parte 
importante de la superficie terrestre sea vulnerable 
adeslizamientos de tierra. El mapa (World bank 
2012) muestra que el 18% del territorio nacional se 
encuentra en lugares de alta y muy alta peligrosidad 
propensos a deslizamientos. En el periodo 1970-2011, 
los deslizamientos de tierra representaron el mayor 
porcentaje de muertes por riesgos naturales, con un 
total del 36% de los casos. 

El cambio en el uso de la tierra y la deforestación 
contribuyen significativamente al riesgo de 
deslizamientos e inundaciones. Entre ellos, la 
ganadería y otras prácticas agrícolas están 
ocasionando la pérdida de tierras boscosas y la 
degradación del suelo - se estima que entre  
1990-2005, en Colombia se incrementó las cabezas 
de ganado en 1,3 millones (World bank 2012). 

Ciudades como Bogotá y otras zonas del altiplano 
son vulnerables al aumento de las temperaturas y al 
derretimiento del hielo/nieve glacial, así como al aumento 
de las precipitaciones y de la escorrentía superficial, lo 
que provoca tanto desprendimientos como inundaciones. 

 

En los últimos años, se ha prestado atención a enfoques 
más sostenibles de la ganadería, combinando los pastos 
con la plantación de árboles con el fin de hacer frente a 
los problemas derivados del uso excesivo de la tierra y 
la degradación asociada (Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial, 2019). 
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Sequías 

Se espera que los cambios climáticos previstos no 
solo agraven los riesgos a los que se enfrentan las 
poblaciones de toda Colombia, sino que también 
puedan provocar la aparición de nuevos riesgos. 

La OCDE (2019) predice que se espera que los cambios en 
los patrones de precipitación transformen el clima de la 
región del Caribe hacia una mayor aridez que expondrá a 
las poblaciones a un mayor riesgo de sequía. Se proyecta 
que las zonas montañosas andinas verán aumentos de 
temperatura que tendrán impactos en la disponibilidad 
de agua y potencialmente conducirán a condiciones 
de sequía, esto se combina con la exacerbación de los 
riesgos de inundaciones y deslizamientos de tierra que ya 
existen (OCDE, 2019). 

Aumento del nivel del mar 

El nivel del mar ha aumentado entre 1 y 3 mm por año 
(durante el período 1961-1990) (World bank 2011).

El incremento del nivel del mar podría aumentar entre 
40 y 60 centímetros (cm) para el año 2050, haciendo que 
el 55% de la población de la costa del Caribe y el 41% de 
la población de la costa del Pacífico sean vulnerables a 
inundaciones (Magrin et al. 2007).

Es esencial señalar que muchos de estos peligros están interrelacionados y producen riesgos 
compuestos para las mismas zonas y comunidades. Además, el riesgo debe entenderse como 
la interacción entre el riesgo de las amenazas, la exposición y la vulnerabilidad que hace que 
ciertas comunidades, personas y sectores se vean más afectados por las amenazas. Todo 
diseño de proyecto debe tener en cuenta el riesgo mencionado anteriormente y los riesgos 
compuestos que representan. 

Marco legal y político para la RRD en Colombia 

1. Ley 1523/2012: pide a las partes interesadas que participen en la planificación de la 
preparación. Esto incluye la adopción de estrategias nacionales y subnacionales para la 
respuesta a los desastres, ejercicios de protección civil y capacitación, y la instalación de 
sistemas de alerta. 

2. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD): Está compuesto por 
6 organismos gubernamentales principales: (1) el Consejo Nacional para la Gestión del 
Riesgo, (2) la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, (3) el Comité Nacional para el 
Conocimiento del Riesgo, (4) el Comité Nacional para la Gestión de Desastres;  
(5) el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y (6) el Consejo 
Departamental y Municipal para la Gestión del Riesgo. 

3. La Estrategia Nacional de Respuesta a los Desastres está diseñada para establecer y 
especificar las funciones y la responsabilidad de las distintas partes interesadas que 
participan en la preparación y la respuesta a los desastres. Los primeros en responder  
a un desastre son las autoridades locales y el ejército, el cuerpo de bomberos y las ramas 
locales de las organizaciones de la sociedad civil, como la Cruz Roja Colombiana y la 
Defensa Civil Colombiana. La Estrategia Nacional para la Respuesta a los Desastres 
describe las funciones específicas de las empresas y personas en caso de desastre.  
Se ofrecen seminarios de primeros auxilios y otros preparativos y se ha formado a más de 
16.000 voluntarios (OCDE, 2022). 
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a 2.2  Reducir los efectos del cambio climático  
en la salud

Se prevé que el cambio climático afecte significativamente a la salud, incluyendo el aumento de 
las enfermedades transmisibles, la morbilidad y la mortalidad por olas de calor. Estos riesgos se 
ven agravados por el aumento de la exposición a los contaminantes atmosféricos y la actual 
disminución de la capacidad médica, a pesar de que la infraestructura sanitaria ya está 
sobrecargada (Tran et al., 2015; OMS, 2016). 

El cambio climático aumentará la incidencia de las enfermedades no transmisibles (por ejemplo, 
las infecciones respiratorias agudas) y las enfermedades transmisibles, principalmente las 
transmitidas por vectores, por ejemplo, la malaria, el dengue, la leishmaniasis y la leptospirosis 
(Tran et al., 2015). Además, se espera que aumenten las enfermedades transmitidas por el agua, 
como el cólera y las enfermedades diarreicas (de la Mata y Valencia-Amaya, 2014; Banco 
Mundial, 2021). Indirectamente, los eventos climáticos extremos afectan a la salud al impactar en 
la agricultura y alterar los mercados de alimentos, los ingresos y el consumo (Becerra-Valbuena 
& Bonilla, 2021). Además, el aumento de la contaminación atmosférica y la alteración de las 
variables económicas afectan a la salud de las madres embarazadas y los bebés (Becerra-
Valbuena & Bonilla, 2021). 

El aumento de la incidencia del estrés por calor y los riesgos de lesiones por eventos extremos 
afectarán a la población vulnerable, incluidos los niños, los ancianos, los trabajadores de la calle, 
personas que padecen enfermedades crónicas y otros grupos marginados (USAID, 2017). 
Como resultado, se prevé un aumento de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el calor 
(OMS, 2016). 

Se prevé que las zonas andinas se verán afectadas de forma desproporcionada debido a la 
inadecuada infraestructura de agua, saneamiento e higiene (WASH) y al aumento de la 
temperatura y las precipitaciones (PNUD, 2010). También se prevé que el cambio climático 
contribuya a un aumento de los problemas de salud mental, especialmente entre las personas 
desplazadas y los grupos marginados de las zonas urbanas (Shultz et al., 2014; OMS, 2016).  
Por último, el cambio climático tiene un importante potencial de sobrecargar y dañar las 
infraestructuras hospitalarias y afectar a la calidad de los servicios médicos (OMS, 2016).
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a 2.3  Desarrollar medios de vida y servicios 
resistentes al clima y una gestión sostenible de 
los recursos hídricos

Colombia es un país rico en agua, pero la distribución desigual, la mala gestión, la 
contaminación, la deforestación y la gran variabilidad de las precipitaciones provocan escasez 
de agua (Banco Mundial, 2021). Los principales riesgos climáticos del país para los recursos 
hídricos son el aumento del estrés hídrico doméstico y agrícola, la reducción de la calidad del 
agua, la disminución del potencial hidroeléctrico en ciertas regiones, el aumento de las 
inundaciones en algunas zonas y el aumento de la salinización en los acuíferos costeros 
(USAID, 2017). 

Agua, saneamiento e higiene 

Las proyecciones indican que un tercio de Colombia se enfrentará a variaciones anuales 
significativas en las precipitaciones para el año 2100, con algunas zonas que se volverán hasta 
un 30% más húmedas o un 30% más secas debido a los cambios climáticos (Lora et al., 2021; 
República de Colombia, 2010). El aumento proyectado de los eventos de precipitación extrema 
en un 26-37% para el año 2050 afectará a la disponibilidad estacional de los recursos hídricos, 
así como al aumento de la frecuencia en los peligros naturales como los deslizamientos de tierra 
y las inundaciones (USAID 2017). 

En las principales cuencas fluviales ya se observa una reducción de la escorrentía anual de 
hasta el 30% (República de Colombia, 2010). La mitad de las cabeceras municipales muestran 
ya signos de escasez de agua, y las proyecciones del cambio climático indican que la escasez 
será mayor en los Andes, donde se encuentra el 80% de la población (República de Colombia 
2010). Además, las capacidades de las presas son insuficientes para hacer frente a la alteración 
de la afluencia de agua por la disminución de los glaciares y el aumento de los eventos de lluvia 
extrema (vulnerabilidad muy alta según el índice ND-GAIN de 0,945) (ND-GAIN s.f.). Una 
reducción drástica de la capacidad de producción de energía hidroeléctrica afectará al 43% de 
las presas existentes, dejando al sector energético muy vulnerable a medida que cambia el 
clima (República de Colombia 2010). 

Además de esta escasez de agua provocada por el clima, es probable que los episodios de 
lluvias extremas causen cada vez más daños en las infraestructuras de distribución de agua, al 
tiempo que aumenta la contaminación por residuos humanos (OCDE, 2015). 4,9 millones de 
personas carecen de acceso a un saneamiento mejorado, lo que crea un riesgo significativo de 
enfermedades transmitidas por el agua y un menor acceso al agua potable para las poblaciones 
vulnerables (Water Aid Global, s.f.). Es probable que el cambio climático agrave los problemas 
de agua existentes. 
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Colombia se enfrenta a varios factores de estrés socioeconómicos provocados por el clima, 
como daños en los cultivos, el ganado, los ecosistemas y las infraestructuras, con 
consecuencias directas para los medios de vida locales, especialmente en los ámbitos de la 
agricultura, la pesca y el turismo. 

La agricultura colombiana es muy vulnerable al aumento de la temperatura y a los fenómenos 
meteorológicos extremos. La ganadería y el 80% de los cultivos, principalmente los de alto valor 
como las frutas tropicales, el cacao, el plátano y el café, podrían verse afectados, poniendo en 
riesgo los medios de vida de los pequeños agricultores (Boshell et al., 2018; USAID, 2017). Los 
cambios en los patrones de precipitación repercutirán en la disponibilidad del suelo y del agua, y 
el aumento de las temperaturas será desfavorable para ciertos cultivos, mientras que otros 
tendrán que desplazarse a mayores alturas (Eitzinger et al., 2014). Además, se prevé que 
aumente la incidencia de las inundaciones y los deslizamientos de tierra, lo que incrementará la 
erosión del suelo, reducirá los rendimientos, dañará los cultivos y el ganado y, finalmente, 
aumentará la inseguridad alimentaria (USAID, 2017). Además, el 60% de las tierras aptas para la 
producción de arroz de regadío podrían perderse para la década de 2050 (Centro Internacional 
de Agricultura Tropical (CIAT), 2019). En conjunto, estos riesgos climáticos perturban los 
sistemas alimentarios con eventuales aumentos de los precios de los alimentos (Melo-Velandia 
et al., 2022) y amenazas a los ingresos y los medios de vida. El cambio climático amenaza el 
rendimiento de las pesquerías, lo que repercute en los medios de vida de quienes 
tradicionalmente dependen de la pesca (Selvaraj et al., 2022). Además, el sector turístico es 
susceptible de verse afectado por fenómenos extremos. Y junto con los impactos climáticos en 
las infraestructuras, se producirán importantes pérdidas en el sector turístico, especialmente en 
las zonas costeras, provocando (o aumentando la pobreza) para aquellos que dependen en 
gran medida del turismo (Hernández-Narváez et al., 2019). 

2.4 Respuesta a los desplazamientos climáticos

Retos actuales y para futuros desplazamientos 

Colombia tiene una de las tasas más altas del mundo de desplazamiento interno debido al 
conflicto y la violencia. Actualmente acoge a 11,4 millones de personas desplazadas, de las 
cuales la mayoría (74%) son desplazados internos, seguidos por venezolanos desplazados en el 
extranjero (21%) y otras personas de interés (ACNUR 2022). El país tiene solo un pequeño 
número de desplazados por desastres (32.000 afectados en 2021), sin embargo, el alto número 
de desplazados internos afectados por el conflicto y los venezolanos desplazados son más 
vulnerables al cambio climático debido a los lugares propensos a los peligros en los que a 
menudo se asientan, como los asentamientos urbanos informales precarios expuestos a los 
desastres provocados por el clima (Shultz et al. 2014), entre otros factores. 

Las geografías de los conflictos y los desastres naturales suelen superponerse (Deacon et al. 
2019). Se estima que habrá 155.000 nuevos desplazados internos inducidos por el clima por  
año debido a los desastres ambientales (en las zonas de las tierras altas, la Amazonía y la zona 
costera se prevé que el impacto de la creciente emigración de estas áreas. 
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migración. El aumento previsto de las temperaturas medias y los cambios en los patrones 
climáticos (como la reducción de las precipitaciones) significa que la población colombiana de 
las zonas rurales se enfrentará a una presión especial debido a la reducción de las opciones de 
subsistencia, lo que probablemente aumentará la migración del campo a la ciudad (PNUD 2010). 
Un estudio que modeló la migración que se produjo durante una grave sequía en La Guajira, 
Colombia, en 2014, encontró, por ejemplo, que la población se redujo en un 10% durante los 
seis meses estudiados (Isaacman et al. 2018). 

Las personas ya desplazadas en Colombia son vulnerables a los fenómenos meteorológicos 
extremos y a otros impactos del cambio climático. No se dispone de proyecciones precisas 
sobre la migración y el desplazamiento en Colombia debido al cambio climático, se estima que 
3,7 millones de los actuales 5,6 millones de desplazados colombianos son especialmente 
vulnerables al cambio climático (Banco Mundial s.f.), entre los cuales los pueblos indígenas y las 
mujeres están sobrerrepresentados (Shultz et al. 2014). 

Necesidades potenciales de migrantes y personas desplazadas 

Se necesitan instituciones y marcos específicos tanto para aquellos desplazados por el conflicto 
como por el clima. Es fundamental planificar y abordar el impacto del aumento de la migración 
del campo a la ciudad en migrantes, desplazados y residentes anfitriones en las ciudades. 

Mejora de la protección de los desplazados por el conflicto en respuesta a las catástrofes 
climáticas. Los dos principales organismos que se ocupan, respectivamente, de las víctimas de 
los conflictos, trabajan de forma independiente entre sí (ODI, 2019).

2.6 Política pública

Información pertinente de la Contribución Determinada a Nivel Nacional 
(2021)

Objetivo de emisiones: objetivo de reducción del 51% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 
2030 por debajo de la situación actual. Colombia aspira a la neutralidad del carbono en 2050. La deforestación 
representa el 36% de las emisiones de GEI del país (The Nature Conservancy, 2020).

Área de atención enfoque ena la adaptación: recursos hídricos, protección de los ecosistemas terrestres y 
marinos costeros, restauración, áreas protegidas, infraestructuras y agricultura.

Inclusión de la RRD: Sí, la gestión del riesgo se percibe como un elemento transversal. La Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres ha participado en el Plan Nacional de Adaptación. 

 Uno de los objetivos es "aumentar el porcentaje de la red de monitoreo con transmisión en tiempo real conectada 
a los sistemas de alerta temprana (del 24% al 35%) para 2030" (Gobierno de Colombia, 2020). Los sistemas de 
alerta temprana son un elemento importante de las estrategias colombianas de RRD. El Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) emite alertas, pero se podría trabajar más en la conexión de los 
sistemas de alerta temprana para informar sobre la preparación y la concienciación ante los desastres.

Entidad Nacional Designada: Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable

https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/NDC actualizada de Colombia.pdf
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• Colombia es uno de los primeros países con un Plan Nacional de Adaptación. El plan hace 
hincapié en el papel de mujeres, jóvenes y las personas más vulnerables, así como en el 
sector privado. Su objetivo es reducir la vulnerabilidad y aumentar la capacidad 
socioeconómica (Gobierno de Colombia, 2018). 

• La Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático (TCNCC) incluye un Análisis de 
Vulnerabilidad y Riesgo por Cambio Climático que estableció indicadores subdivididos en 
seis dimensiones: Seguridad Alimentaria, Recurso Agua, Biodiversidad y Servicios 
Ecosistémicos, Salud, Hábitat Humano e Infraestructura (Gobierno de Colombia, 2017). 

Financiación del clima 

La mayoría de los proyectos del FVC en el país se centran en la gestión de los recursos 
naturales y las soluciones basadas en la naturaleza ( GCF, 2022). Las Sociedades Nacionales no 
pueden solicitar directamente la financiación climática del FVC, pero pueden ser socios 
ejecutores de una entidad acreditada (Centro del Clima, 2022a). 

Las Sociedades Nacionales pueden explorar opciones para acceder a fondos climáticos a través 
de fondos más pequeños, como el Programa de Pequeñas Subvenciones del FMAM o el 
Programa de Iniciativas a Pequeña Escala del FFEM. Se podrían explorar otros fondos de 
donantes bilaterales, fondos climáticos nacionales o fondos climáticos multilaterales como el 
Fondo de Adaptación, CREWS o GCCA+ (Centro del Clima, 2022a). 

Participar en la planificación nacional de la adaptación al clima es vital para acceder a la 
financiación climática. 

Recursos adicionales 

Climate Centre. (2022a). Factsheet on Climate Finance. https://www.climatecentre.org/wp-
content/uploads/Fact-Sheet-on-Climate-Finance.pdf

Climate Centre. (2022b). Entry points for National Societies on Climate Finance partnerships. 
https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/Entry-Points-for-Climate-Finance-
Partnerships.pdf

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Parties/Colombia NAP Spanish.pdf
https://unfccc.int/documents/75456
https://www.greenclimate.fund/about/partners/ae
https://sgp.undp.org/
https://www.ffem.fr/fr
https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/Fact-Sheet-on-Climate-Finance.pdf
https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/Fact-Sheet-on-Climate-Finance.pdf
https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/Entry-Points-for-Climate-Finance-Partnerships.pdf
https://www.climatecentre.org/wp-content/uploads/Entry-Points-for-Climate-Finance-Partnerships.pdf
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